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n año más, con la llegada del otoño, ve la luz esta revista, destaca-

'. ' ' . "' • • • • •• 1111 

cita numerosos investigadores, estudiantes, artistas gráficos y veci-

nos con el fin de enriquecer, poco a poco, nuestro privilegiado panorama 
cultural. Esta ublicación pregona y enaltece, además, las fiestas en honor 

Las fiestas de octuore 
manamiento, así como una oportunidad para la convivencia vecinal en 

• ' ' t 

el calor de sus gentes, en la atmósfe

esta celebración 
trabajo constante de un nutrido grupo de personas anónimas, cuya meri-

de estas fiestas, cada 
uno de nosotros debería tener como consigna la participación y el esfuer
zo colectivo en pro de la construcción de un mañana ejor en nuestro 

' .. ' grándonos, formando parte de asociaciones vecinales, depor-
tivas, culturales, ecologistas o humanitarias, desarrollando nuestra dimen-
sión social con valores como la conv·vencia, la tolerancia y la solidaridad. 

P.orque si esto se tiace con la abnegada y silenciosa labor de unos 

la sociedad. Salir a la calle y disfrutar de 
fiestas es sólo un primer paso. 

Vuestro Alcalde 
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n·any més, a b !'arribada de la tardor, veu la llum esta revista, aes-

'. ' histonca, literaria 1 artística, en la qua! es 
cita nombrosos investigadors, estudiants, artistes grafics i 

ve'ins a fi d'enri~uir, a oc a poc, el nostre pr'vilegiat panorama cultural. 
Esta publicació pregona i enaltix, a més, les testes en honor a la are de 

és el resulta! de la participació i de 

Les testes d'octuore ' ' . ' ' . 
així com una oportunitat per a la convivencia ve'inal en els 

no sois en acles ludicofestius, culturals i religiosos, sinó en l'ambient deis 

tant d'un nombrós grup de persones anónimes, la meritoria 
quals agra'isc des d'estes 

Amb l'exemple d'esta 
línies, animant-les a continuar amb il·lusió. 
revista, amb l'espill d'estes testes, cada u de 

nosaltres hauria de tindre coma consigna la participació i l'esforQ col·lec

tiu en pro de la construcció d'un futur millo" en el nostre oble integrant-
os, formant part d'associacions ve·1nals, esport1ves, culturals, ecologis-

. ' 1111 1111 a I a a 1 1111 la nostra dimensió social 1111 1 "' • 

com la convivencia, la tolerancia i la solidaritat. 

la societat. Eixir al les testes és no és 



on mucha antelación requiere el guión, que es 

Qara que todo esté a punto en el mes de seQtiembre, cuando el curso no ha hecho más que 
ROrque hoy es el solsticio de verano y estas líneas no verán la luz hasta 

Mi saludo quiere seo de agradecimiento y de petición. Es una necesidad que tengo dentro de mi 

alma de hablar contigo y decirte que todo viene de ti, que sigues estando con 

arte, que no te cansas de ermanecer a nuestro 

ROS y movimientos, entre ellos Cáritas lnterQarroquial, compro-

metidos en acoge" y Qromove" a las personas inmigrantes Qara 

que Quedan valerse pm sí mismas, indeRendizándose de ayudas 

. ,. 
cristianos y cristianas. 

SiemQre te agradeceré las palabras que wovienen de los 

labios de tantos hijos tuyos que te llevan en el bolso, en la carte-

• • • 1 • " • 1" t " • • • • 1 

acompañándome allí donde yo vaya; ya ve qué arrugadita está, 

¿me Quede facilitar una foto más reciente y nueva?». 

sólo aquellas más llamativas para mí. En Qrimer lugar, el cese de 

la violencia doméstica, tanto si es a adultos como s1 es a niños o 

ancianos. La estadística de las víctimas que la sufren es bastan

te elevada. Y no se nos cae la cara de vergüenza ante tanta tiru

talidad. ¡Cuánto progreso en lo material y cuánto retroceso en el 

respeto a la dignidad de la Qersona! 

lado, siempre y cuando nosotros no te 

Te pido perdón por el hambre que hay en el mundo. Nos dicen que 2 .000 personas ueren diariamente 

Rº" inanición, uno cada siete segundos. Esto me parece que raya en un crimen del que los países del primer 

mundo no pueden sentirse libres de culpa y menos todavía al sentirse orgullosos del mundo que están cons
truyendo. Nosotros nos encontramos entre ellos. No puedes estar contenta, Virgen María, con este comporta

miento que se da Qrecisamente en este mundo del bienesta" mayoritariamente cristiano. ¡Qué contradicción! 
uuiero tamo1en, «::;enora ae1 r1eme□ 1O, ae 1Os ciaras rosu;1eres», co o rn cama uno ae nuestros 

poetas, Qedirte p..QIL_quienes sufren las consecuencias de la guerra doquiera ésta se halle, por las víc

e irracional ter orismo 

deshu anizada y deshuman1zadora. 

y1sus familiar.~§, Qor las injusticias que arrastra la globalidad 

Ilumina a los hombres para que destierren de este mundo nuestro las uerzas que provienen del 

Maligno; ellas son las causantes de tanto sufrimiento y dolor innecesario. Concédenos la az. Una única 

paz, aunque la expresamos en su vertiente social, QOlítica y religiosa. Que cada hijo e hija de P.etre" sea 

artífice de la paz. Coloca en cada corazón un poco del fuego de tu amor y verás cómo al calo" de este 

la dureza y transformados en esponja amo" seremos derretidos de la dureza y transfor 

sensibilidad, dejaremos caer gotas de solidaridad. 

gracias a la cual, al toca" nuestra 
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mozarábigo [ ... ] la existencia del romance en su variedad de formas locales, en fecha tan 

primitiva, que puede asegurarse que, aunque en estado tosco y rudimentario, era ya de 

dominio popular y común antes de la irrupción de los sarracenos». A més, el concienzudo 

estudio sobre la lengua mozárabe de l'arabista Simonet tracta «sobre la pretendida influen

cia de los árabes en los nuestros, que refuta con gran acopio de argumentos», entre els 

quals figuren la supremacía intel·lectual i científica del poble mossarab, que els arabs i ber

bers eren pobles toscos i rudes i la població hispano-visigoda era prou superior als immi

grants arabs. En conclusió, el llibre de Simonet «abre nuevos horizontes a la investigación 

y propone soluciones ignoradas hasta ahora[ ... ] Su estu

dio nos pone en claro los restos numerosos de palabras 

topográficas y geográficas de origen latino vulgar, que aún 

existían al tiempo de la reconquista». És, dones, indubtable 

la influencia que aquest llibre de Simonet ha tingut en la 

historia tradicionalista y la onomastica. 

Glick (1988: 236-240) adverteix de !'actitud negativa 

de l'altre arabista anomenat, J. Ribera, cap a les aporta

cions musulmanes a la península Ibérica, ja que la seua 

visió «estaba en el fondo determinada por su concepción 

de la sociedad islámica más que por su conocimiento del 

regadío islámico». En conseqüéncia, les referéncies d'au

toritat deis diccionaris a les obres de Ribera hi ha que 

posar-les entre interrogants. Amb Simonet ocorre el mateix, 

atés que partir d'aquest autor la historiografia tradiciona

lista considera la invasió musulmana com a una catastro

fe, negant la influencia de la cultura islamica i remarcant 

el indigenisme iber i roma a través deis mossarabs. La 

reconquesta torna les aigües al seu riu. Així, dones, ¿qué 

significat pot tenir el colofó del llibre de Poveda López 

(1999) Santiago de Compostela fue escudo del cristianis

mo y látigo de los seguidores del Islam?' . 

En la bibliografía local de Petrer aquesta tradició his

toriografica ha impregnat totes les recerques. Per exem

ple, Navarro Poveda considera que les troballes de restes 

romans «venían a confirmar la ubicación de una villa roma

na, origen del actual núcleo de población de Petrer [ ... ] 

constituyendo el primitivo núcleo de población, a partir del 

desarrollo de la Villa Petraria, Bitrir para los musulmanes 

y Petrer para los conquistadores reinos cristianos» (1993: 

16 i 40). Ésa dir, es traQa un fil de continu'1tat entre la vil·la 

esclavista romana i la ciutat actual. Més cridanera és l'a

firmació del professor Epalza quan escriu que «hi ha, evi

dentment, a Petrer petges arqueologiques d'époques pre

cedents i també d'arabs. Pero no hi figura el nom d'aquest 

poblat en cap text llatí conegut anterior als arabs. Tanma

teix el nom de Petrer és anterior als arabs, perqué prové d'una paraula llatina, derivada 

de 'pedra'» (1991). Tot seguit intentarem aportar arguments pera considerar que l'a

portació arab i berber fou fonamental i provoca una ruptura amb la tradició romana, la 

qual cosa es testimonia en el nom de Petrer d'origen berber-saharia. 

Tribus i clans musulmans 

Guichard (1976) destaca en la seua tesi que les estructures de les dues societats 

presents a la península Ibérica a l'Alta Edat Mitjana diferien profundament, perqué als 

territoris d'al-Andalus s'havia donat una intensa arabització i orientalització. Pera l'au

tor francés hi ha una hipótesi d'eixida: la importancia de les estructures tribals aporta-
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des pels conqueridors immigrants arabs i berbers. La societat berber es basa en lligams 

de parentiu agnatics i en una endogamia tribal. La transmissió del nom i de l'heréncia 

és patrilinial. L'estructura del poblament, l'organització social i la toponímia identifica 

aquesta societat musulmana andalusina. A més, els grups de berbers foren nombrosos 

i mantingueren un caracter tribal més fort que el arabs. 

Aquest tipus de societat és qualificada de segmenta.ria. Els investigadors qualifiquen 

de sistema segmentari al sistema polític d'una societat en la qual no existeix un poder 

centralitzat fort i l'organització política i social es fonamenta sobre l'equilibri deis llinat

ges (Hart / Raha, 1999). Així hi ha una fragmentació social en el temps i en l'espai entre 

tribus, clans i llinatges. La dispersió deis diferents grups tribals pels territoris és una 

característica de la societat andalusina. Aquesta segmentarietat es pot resseguir a la 

toponímia. Abunden els topónims gentilicis del tipus Beni+antropónim (Beneixama, Beni

dorm, Benijófar, Benejúzar, Benferri, Benillup, Benilloba ... ) i tribals que corresponen a 

un fenomen general de poblament intens. 

Hi ha una destacada discontinu'itat i reduplicació de les seccions, clans o genealo

gies. Una discontinu'itat espacial pel que fa a la distribució pels territoris i una redupli

cació deis noms tribals que la identifiquen (Hart, 1997: 111). En altres paraules, histó

ricament hi ha una «vigencia deis principis genealógics en la configuració del pobla

ment» des de les primerenques immigracions berbers (Barceló / Kirchner, 1995: 27). 

Segmentacions claniques sobre los Gelida (Vea, 1995) o los Madyuna, Malila o Banu 

Marzuq (Berceló, 1997) són exemples deis estudis actuals. Com conclou Selma (1992-

93), «aquesta repetició, o millar encara, aquesta transferencia d'un mateix topónim i la 

seua dispersió [ ... ] poden aportar-nos malta informació sobre el procés de conquesta i 

implantació deis grups humans magrebins». 

O Fotografia de 1950 on apareix l'Arc del Castel!, ara per ara d'incerta i 
desconeguda cronologia. 

8 Cavallers arabs preparen armes i cavalls per a conquerir la península 
Ibérica (Manuscrit de Les estacions de Hariri de 1237, Biblioteca Nacio
nal, París). 
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■ Ciutats actuals * Assentaments B.tra 

NOMS HISTÓRICS I GEOGRAFICS 

M 

Un nom d'origen berber
saharia: Bitrir 

N A 

Els partidaris de l'origen roma -mossarab-del nom de Petrer, podrien considerar 

pera la defensa de la seua opció que P. Guichard, pioner en destacar la importancia de 

l'aportació berber a Sharq al-Andalus, textualment escriu «que los árabe-beréberes no 

'desbautizaron' ciertamente todas las localidades en las que se establecieron. Adelan

taríamos más bien la hipótesis de que generalmente conservaron las antiguas denomi

naciones y que los establecimientos que recibieron el nombre de una tribu correspon

derían a fundaciones de nuevo cuño» (1976/1995: 312-312). 

lndubtable és l'etimologia romana d'Elda -Ello-, pero no de la ve'i'na ciutat de Petrer. 

Aquesta pot ser una nova denominació deis conqueridors-immigrants berbers saharians 

deis assentaments deis hisn Bitrir, sobre les restes de l'antiga vil·la romana. A tot esti

rar, les troballes de la vil/ae romana de Petrer tenen una cronología del segle 1-IV (Jover 

/ Segura, 1995: 107) i el material ceramic andalusí més antic de les excavacions del 

castell de Petrer és datat als segles X-XI (Navarro Poveda, 1988: 23; 1991: 73). 

Enlloc és citada la vil·la romana petrerina, pero sí ho és el hisn Bitrir a les obres 

geografiques deis segles XII i següents d'al-ldrisi, al-Himiari, al-Dimaxqi i ibn Mugawir. 

Tanmateix, Epalza insisteix que el toponim de Petrer -i d'altres similars-són d'origen 

roma per trobar-se sobre l'antiga Via Augusta. Dones bé, la vila de Petra a l'illa de Mallor

ca no hi és, a la via romana, i en té el mateix étim que Petrer. Nosaltres postulem l'es

tabliment a Petrer d'un segment d'una tribu d'origen berber-saharia que donaría el nom 

al hisn Bitrir, que permet identificar tot el territori que abraga el castell amb diferents 

assentaments (Puga, Gurrama, Almadrava, Castellarets, Catxuli, Cat05. 

O Localització de la regió de Kawkaw -Gao- a !'África occidental. 
O Toponimia d'assentaments de segments de la tribu sahariana deis B.tra 

a al-Andalus. 

H S T Ó R 1 7 
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M. Barceló (1984: 89-95) publica fa anys un article sobre la divisió administrativa 

de Mayurqa i un deis districtes és el Juz Jijnaw-Bitrah, que correspon a les viles de Sineu 

i Petra. A l'article «Notes berbers i saharianes entorn del Sharq al-Andalus» (1984: 133-

141) argumenta que B.tréf' era el nom d'origen berber d'una de les dues tribus de qué 

formaven part els habitants de Kawkaw (l'actual Gao) a l'antic imperi de Malí. L'altra tribu 

d'aquesta regió sahariana rebia el nom de Yartan que és idéntic al nom que rep un yuz 

mallorquí fronterer del juz Jijnaw-Bitrah. Pel que fa al nom Jijnaw tindria el seu origen 

en un mot berber «que originariament significa mul i per referencia al color designa als 

'sudan' (negres)» (Barceló, 1984: 138)7. Així, és tracta d'establiments de grups deber

bers negres procedents de la regió sahariana de Gao, al bilad Sudan, país deis negres. 

Epíleg 

L'existéncia de població negra a Mallorca esta documen

tada al segle XII i, posteriorment, al moment de la con

questa catalana. Peral nostre cas concret no en tenim, de 

documentació ni d'estudis. Pera la ve'ina vila de Cacen

taina coneixem que el 1275 fou mor! un «un moro negre» 

anomenat Cordomen (J. Torró, 1999: 204). 

La relació entre els territoris del límit meridional del 

Sahara i al-Andalus no ha de resultar gens estranya. Pove

da Sánchez (1985-86) estudia les activitats agrícoles i 

ramaderes del Juz Jinaw-Bitrah i reconeix possibles inter

canvis comercials de cereals i ramat entre Mallorca i els 

territoris saharians aprofitant les rutes de caravanes que 

recorrien el desert. Barceló (1984: 137) també informa 

sobre aquestes relacions comercials pel que fa a uns antics 

monólits funeraris trobats a Gao que foren esculpits a 

Almeriaª. Rubiera (1985b: 18) recull una notícia d'al-Udhri 

que diu que de la ciutat de Xativa eixien mercaderies cap 

a Ghana i altres pa'isos de l'Africa subsahariana, a més 

deis pa'isos del Magrib9. 

Petrer, per tant, és un topónim tribal d'arrel saha

riana. El radical B.t.r. explica, igualment, els topónims 

Petra -de Mallorca-, Patraix i Petra -a la comarca de 

l'Horta-, o els aportats per Epalza (1991 ), «tarar Batrrr» 

a la comarca de la Plana i Pitres a la costera sud de la 

Sierra Nevada granadina. No és la Via Augusta qui 

donara el nom a aquests assentaments, sinó la immi

gració nombrosa i concentrada en el temps de segments 

de la tribu sahariana deis B.tra. La discontinu"ftat espa

cial i la reduplicació del nom són dues característiques 

de la societat andalusina que clarament es manifesten 

en la dispersió deis segments tribals. 

Ara com ara no entrarem en la qüestió de l'anomenada berberització del sharq al

Andalus ni de les comarques del Vinalopó, que abordarem en altre estudi. De manera 

provisional, únicament volem assenyalar que la immigració tribal sahariana i llur topo

nímia fou possiblement portada pels almoravits (Barceló, 1984: 137; 1985-86: 240), 

que a les darreries del segle XI ja hi eren a les terres del sharq al-Andalus. Les troba

lles arqueológiques més antigues als voltants del castell de Petrer són datades a !'úl

tima etapa califal, darreries del segle X. Amb tata probabilitat, el segment tribal deis 

B.tra establert actuaria de forma hegemónica a la contrada, fins al punt de donar el 

nom al hisn. 

Encara en queden molts punts que mereixen ser estudiats i en aquesta breu con

tribució hem aportat únicament una reflexió al voltant de la toponímia, que ha mostrat 

S T Ó R A 
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que existeix un vast camp de recerca practicament inexplorat: l'analisi de la societat 

andalusina, més en concret, del sharq al-Andalus des de les aportacions deis segments 

africans immigratoris, que es pot resseguir a la toponimia, a la dispersió espacial o a 

l'organització deis espais productius. A hores d'ara encara n'és necessaria una acura

da recerca. 
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Notas 

1.- Rubiera (1985a: 25) quan estudia l'etimologia del nom actual de Villena considera 

que prové d'un gentilici roma: «así Vi llena procedería de Velius, que sería el nom

bre de un posible propietario rural romano». Asín Palacios, al llibre publicat l'any 

1944, Contribución a la toponímia árabe de España, considerava que els top6-

nims amb prefixes Beni+ podien tractar-se d'antigues vil·les romanes que hau

rien pres el nom de la família propietaria. 

2.-Cfr. Una interpretació en la línia d'Epalza sobre la Via 

Augusta: Rubiera, 1985a. 

3. - C. Sánchez Albornoz, d'ideologia liberal, es va com

prometre amb la II República essent diputat repu

bl ica i ministre. Fou president del govern de la 

república a l'exili entre 1962 i 1970. Fou rector 

de la Universitat Central de Madrid, on hi era 

catedratic d'historia antiga i medieval. A l'exili de 

Buenos Aires accedí a la catedra d'historia de la 

universitat i funda l'lnstitut d'Historia d'Espanya. 

4. - D'aquest autor (Poveda López, 2001) podem destacar 

altres citacions que ajuden a entendre la interro

gació: «A la hora de juzgar el mundo islámico, 

unos lo sitúan que fue una experiencia buena, 

otros consideran que tuvo matices de carácter 

negativo [ ... ] Con la Reconquista, entre otros valo

res, se recuperaron los sentimientos religiosos y 

el impulso hispánico. Pudo haber sido un tre

mendo error que gran parte de nuestra penínsu

la hubiera sido islámica, quizás los efectos de un 

poder estanco e individualista pudo haber influi

do en reclamar nuestros derechos soberanos [ ... ] 

Nuestro orgullo hispánico pudo más que la inva

sión islámica [ ... ] La imagen de la España recon

quistada es mucho mejor que haber apostado por 

una sociedad morisca sin retorno [ ... ] Valió la pena 

que alguien iniciara la Reconquista, con sus 

defectos y sus formas, fue algo tan extraordina

rio que mejor cosa no nos pudo suceder a los 

españoles». 

5.- Actualment estem treballant sobre una proposta de 

l'organització deis assentaments rurals andalu

sins de la vall de Puga i el papel del hisn Bitrir. 

6. - Apareixen diferents grafies a partir del radical B.t.r.: 

Bitrah, Bytra, Bitrir, Batrir, Bitrar, Batrar. 

7.- L'actual República de Malí posseeix aquest nom des 

de 1960, puix quan era colonia francesa es deno

minaba Sudan. 

8.- Gao - l'antiga Kawkaw- era una ciutat comercial, capital d'un imperi als inicis del 

segle XI, ubicada a la ribera del riu Níger. La ciutat tenia l'avantatge de estar 

enclavada en la terminal de la ruta transahariana que arribaba del nord, del 

Marroc, Alger, Trípoli i El Caire. 

9.- Ghana no té res a veure amb l'actual República de Ghana. N'era un deis territoris 

localitzats a la franja del bilad Sudan, a l'oest, a la canea mitja i alta del riu Sene

gal, on arribaven les rutes caravaneres. 

O La iconografía africana és destacada a les testes petrerines. 
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A pesar del tiempo transcurrido y de cuantas circunstancias han rodeado la posible 

o hipotética antigüedad de la parroquia de San Bartolomé Apóstol, todo ello nos lleva a 

realizar un tratamiento minucioso, a los efectos de evitar posibles desviaciones que nos 

alejen, a los términos más próximos, de los orígenes más remotos de nuestra parroquia. 

Para ello nos vamos a servir de documentos y en estos, a ser posible, se debe buscar 

la analogía que confirme el vínculo de autenticidad. Debemos buscar el espacio que 

corresponde a cada cosa y, de esta forma, sean los «papeles» de la historia los que 

hablen por nosotros. 

Antes de ahora nos preocupaba la forma de iniciar este trabajo. Las cosas son más 

sencillas si así lo queremos y con la ayuda de los libros que han dejado escritos los 

eruditos seremos capaces de llegar hasta el final o, por lo menos, hasta donde sea 

posible para situar una visión clara sobre el motivo que nos sirve de titular en el pre

sente trabajo. Empecemos abriendo el siguiente libro: Apuntes sobre la «Fundación de 

la Ilustre villa de Petrel ... », en cuya página 55 se inicia un capítulo dedicado a la 

«Fundación y armas de la ilustre Parroquial iglesia de San Bartholome Apostol». 

Sigamos lo que dice literalmente: 

«El libro mas antiguo que se conserva y guarda en el Archivo de esta ilustre 

Iglesia de San Bartolome Apostol de la Villa de Petrel empieza en el año 1604, 

en la primera partida de Bautismo, dia 3 del mes de enero, siendo cura o rector 

de ella Dn. Luis Peñalver, por lo que de este medio o instrumento, no puede ras

trearse ni conocerse positivamente en el año que se verifico la institución de esta 

Parroquial Iglesia y su curato, y quanto empezo su uso o exercicio; ni se encuen

tra otro documento que lo acredite» (nota 1, pág. 55). 

El sacerdote D. Josep Montesinos y Pérez fue Catedrático de Latinidad en Orihuela 

(Alicante). En 1791 recibió instrucción del obispado de Orihuela para que redactara la 

historia de los pueblos pertenecientes a la diócesis de Orihuela. Los pueblos alicanti

nos, en el siglo XVIII, precisaban que alguien se ocupara de construir sus orígenes his

tóricos, y la autoridad eclesiástica, observando la existencia de ese posible vacío, nom

bró a la persona que, por su preparación, pudiera dejar constancia en 20 tomos 

manuscritos, como así se hizo, de los datos más importantes de determinadas anti-
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güedades, redactando con los años un compendio histórico monumental que, incom

prensiblemente, nunca fue publicado. 

Hipólito Navarro Villaplana, de todos conocido por su carácter, apreciado, respetado 

y admirado por todos aquellos valores que supo aportar para los orígenes de Petrer, fue 

un gran cronista. De forma incansable, trabajó para unir la historia del pasado y el pre

sente, tal como lo hiciera Josep Montesinos, éste por orden del obispado. Hipólito lo hizo, 

sencillamente, por amor a su pueblo. En un prolongado peregrinar llegó a encontrar, entre 

otras fuentes, la Crónica de Josep Montesinos. Al retomar estos datos recordamos como 

si fuera ayer que Hipólito nos decía: «este pequeño libro (1) se debe leer muy despacio, 

en él se pueden encontrar muchas cosas interesantes ... ». Nos transmitía su impresión 

como una señal de algo. De su contenido aún no se ha dicho la última palabra. 

Sigamos el consejo de Hipólito Navarro, en la Crónica de Josep Montesinos, que nos 

habla de muchas cuestiones de interés para Petrer, podemos comprobar que confirma la 

expulsión de los moriscos y lo escribió en los siguientes términos: «todos sus moradores fue

ron aroxados y expulsos; excepto el Alcayde del Castillo con sus limpias familias, chistianos 

de inmemorial. .. ». Todo ello se hizo cumpliendo la orden de expulsión de Felipe 111, el 9 de 

diciembre de 1609. Pero Josep Montesinos persiste en la teoría de que en la visita practi

cada por el obispo de la diócesis de Orihuela, Sr. D. Fray Andrés Balaguer, en 1609: «llevo 

el Stmo. Eucarístico Sacramento en sus manos acompañado del cura y de aquellos feligre

ses chistianos viejos que vinieron a esta Parroquial Iglesia dedicada de siempre a San 

Bartho/ome Aposto/ cosa que desecha todo genero de duda ... » (nota 1, pág. 56). Hemos 

dejado subrayado y seguiremos subrayando aquella información que tiene un amplio senti

do de antigüedad, a la hora de referirse al origen de nuestra parroquia. Son cuestiones a 

tener en cuenta hasta llegar a definir las conclusiones de todo este asunto. 

En el discurrir del libro de Josep Montesinos, la lectura nos lleva a conocer la exis

tencia de la cofradía del Santo Sacramento, del Santísimo Rosario. Nos habla de altares 

privilegiados y de la reliquia de San Bonifacio, Mártir, de la retaría o curato, capellanías y 

residentes. A partir del archivo que menciona, Josep Montesinos nos va aportando los 

datos necesarios para atender cada uno de los pasos que el cronista estaba recogiendo 

para informarnos de aquellos aspectos que puedan significar la instrucción de un men

saje con trasfondo histórico, para su mejor interpretación. Las siguientes líneas nos ilus

tran sobre ello: 

«Este archivo no hay duda que es y ha sido de los mas antiguos de esta 

Diócesis oriolana por la antigüedad tan respetable de su ilustre Parroquia Iglesia 

del Apóstol San Bartholome; no obstante sus mas antiguos monumentos no han 

llegado a nuestros días o porque los papeles y libros se trasladaron al archivo de 

la Sta. Catedral Iglesia de Cartagena sita en Murcia al tiempo de la separación 

de esta Diócesis oriolana; o por que con el poco cuidado de los parrocos se han 

traspapelado lastimosamente. Su antigüedad actual es la siguiente: el libro de 

Bautismo más antiguo que se halla en este archivo tiene su principio en 3 de 

enero de 1604 desde cuyo tiempo siguen los curas sucesivamente pues de los 

anteriores nada sabemos ... ». 

Queremos resaltar, nuevamente, que el cronista sigue informándonos de sus impre

siones sobre la antigüedad de la parroquia, que era anterior al año de 1604. Podemos 

seguir informándonos acerca de los nombres de los curas que pasaron por la parroquia 

hasta el año de 1799, lo que se puede leer en las páginas 55 a la 69. En las siguientes 

hojas (de la página 70 a la 73), Montesinos nos ilustra de la «antigüedad de la Parroquial 

Iglesia de San Bartholome Apóstol». Nos vamos a limitar a transcribir su contenido para 

su mejor comprensión: 

HISTORIA DEL 
TEMPLO 
PARROQUIAL DE 
SAN 
BARTOLOMÉ 
APÓSTOL 

El templo parroquial de 

Petrer fue construido a 

expensas de D. Francisco 

Javier Arias Dávila, conde de 

Puñonrostro, barón de Petrer, 

cooperando con su prestación 

personal todos los vecinos de 

este pueblo. Puso la primera 

piedra el ilustrísimo señor D. 

José Tormo, obispo de Orihue

la, el día 12 de abril de 1779 y 

fue bendecida por él mismo, 

terminando su construcción 

el 13 de agosto de 1783. A 

mitad del siglo pasado se 

amplió en la forma y dimen

siones que actualmente tiene. 

Es una hermosa obra arqui

tectónica, estilo romántico 

compuesto algo de bizantino, 

bastante capaz, de sólida y 

bien acabada factura. Presenta 

un aspecto agradable y sim

pático que con su suntuosi

dad, completa y da bello con

junto a la simétrica y anchu

rosa plaza en donde se levan

ta con augustosa majestad. 

Su magnífica fachada de can

tería, orillada por esbeltos 

torreones, tienen por remate 

tres gigantescas esculturas 

de piedras que representan al 

titular del mismo, San Barto

lomé, San Pedro y San Pablo. 

Dan acceso a la puerta prin

cipal dos cómodas y espa

ciosas escalinatas de piedra 

«El estado de esta ilustre Iglesia Parroquial de Petrel tenia en el año 1597 que se juntan en el centro de 

consta por Bula de la Santidad del Señor Clemente VIII Pontífice Máximo expedi- dicha puerta, formando mese-

das a suplica del Señor Felipe 11 (de feliz recordacion) para la instruccion de los ta de proporcionada exten_ ,,,,. 
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,,. sión, desde donde se admi

ra perfectamente el recinto 

sagrado. Este hermoso tem

plo de unos 47 metros de lon

gitud por 18 de latitud, está 

compuesto de tres naves: una 

central y dos laterales. Su plano 

forma una cruz latina en cuyo 

crucero se levanta una bien 

acabada y atrevida cúpula por 

cuyos artísticos ventanales 

penetran los rayos del sol que 

dan luz y alegría a sus anchu

rosos ámbitos. La nave cen

tral es esbelta y muy bien pro

porcionada; las laterales son de 

regular magnitud y de un gusto 

exquisito: forman cada una de 

ellas tres cuerpos con sus cua

tro arcadas que rematan en 

preciosa cúpula iluminada por 

la luz del día que penetra por 

los cuadrilongos ventanales 

de caprichosas internas ador

nadas de profusión de bien 

adornados relieves. 

El artístico altar mayor que 

forma airoso y elegante tem

plete del mismo estilo, debi

do a la piedad de la difunta 

señora Oª. Ana Payá Amat, 

completa el conjunto de belle

za que guarda este católico 

edificio. 

F. Torres Muñoz 
CURA PÁRROCO DE PETRER 

1917 

S OBRE LA ANTI GÜEDAD DE LA PARROQU IA DE S AN 8 ARTOLOMÉ . 

moriscos de este Obispado de Orihuela, en la que hablando de esta Iglesia, 

segun informe que se dio a su Beatitud, dice lo siguiente que se transcribe de 

Verba ad Verbum la pluma ... : per Rome apud Sanctum Retrum subans [ ... ] die 

XXVIII may M.O. [Debe leerse: MOCIi, 28 de mayo de 1602] Pontificado Nostre 

Anno XI. .. quiere decir: El lugar de Petrel se compone de 240 casas de chistia

nos viejos y 7 de chistianos nuevos. Hay en el Iglesia Parroquial muy antigua 

baxo la invocacion de San Bartholome; su cura de almas se ha governado por 

un presbítero mercenario puesto por el ordinario a quienes el Dueño temporal 

Conde de E/da ha dado 35 libras anuales. . . dichos diezmos en partes del 

Obispado y Cabildo de Cartagena y Don Juan Ruiz de Carel/a, Conde de 

Consentayna y Dueño temporal entonces de Petrel, segun escritura otorgada por 

Matheo Esteve, Notario de Valencia a los 30 de agosto de 1424 por la que dicho 

Conde se obligo a mantener en dicho lugar un sacerdote cura de almas pagan

do tambien sus vecinos ... ». 

Lo más importante de todo lo anteriormente expuesto es que se hizo ante notario y 

lo ordenó el papa Clemente VIII. A pesar de todo ello, nosotros venimos obligados a pro

fundizar más sobre toda esta información hasta hacer coincidir los motivos históricos con 

la autenticidad documental en que se ampara. 

Respecto a datos encontrados en el Archivo Parroquial (nota 2), en el año 161 O tuvo 

lugar la visita visita del obispo D. Fray Andrés Balaguer, de la que se obtiene información 

relevante, como este apunte: «En este registro se encuentra el año 1564: Fundacion del 

Obispado de Orihuela». Por los datos ya conocidos, la parroquia de San Bartolomé de 

Petrer tiene más antigüedad que la diócesis de Orihuela, puesto que antes del año 1564 

nuestra parroquia perteneció a la diócesis de Cartagena. En la medida que avanzamos 

podemos comprobar que se está configurando la información para sacar conclusiones de 

la antigüedad de la parroquia de San Bartolomé Apóstol, pero es necesario contrastar 

datos para llegar hasta el final que nos sitúe con decisión exclusiva y con visión clara para 

llegar a las siguientes definiciones. 

Cronología de los hechos 

1) Ante el notario que lo fue de Valencia D. Matheo Esteve, se levantó acta con fecha 

30 de agosto de 1424, por la que el señor de la baronía de Elda, Petrer y Salinas, se 

obligaba a mantener la parroquia de San Bartolomé Apóstol de Petrer y a un cura 

(nota 1, pág. 72). 

2) Las instituciones evolucionan en el tiempo, dándose lugar a la instrumentación 

administrativa dentro de actuaciones específicas que la misma superioridad 

implanta para su mejor control y comprensión de datos. Por ello, una vez ins

taurada la diócesis de Orihuela, en el año 1564, en visita pastoral, el obispo de 

Orihuela «reafirmó el primer documento, año 1602, sobre que existe constan

cia, del libro de Bautismos» (nota 4). Esta decisión se puede entender como una 

de tantas reformas que se llevó a cabo para el control de las funciones gesto

ras de los párrocos de nuestra iglesia. Existen antecedentes en la parroquia de 

Santa Ana de Elda, en la cual «el libro más antiguo de Bautizos que conserva, 

comienza en 4 de enero de 1528: siendo pontífice Romano el Sr. Clemente VII 

= Emperador Sr. Dn. Carlos V ... » (nota 5, pág. 61 ). 

3) Seguimos aportando información, a saber: «El libro mas antiguo de Bautismos que 

se conserva en este Archivo de Salinas propuesto de la Parroquial de Salinas, tuvo 

su principio en 15 de septiembre de 1566 ... », recién desmembrada de la diócesis 

de Cartagena (nota 5, pág. 21 O). 

4) Lo que ocurrió en Petrer, ante notario, de igual forma sucedió para Salinas y Elda, 

cuyo señor temporal, D. Juan Ruiz de Corella, conde de Cocentaina, se obligaba ante 

el notario «Matheo Esteve, Notario de Valencia a los 30 de agosto de 1494 ... Hay 

una antigua Parroquial Iglesia con el titulo de Sta. Ana ... » (nota 5). Expuesto lo ante-
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rior, nos encontramos ante una disyuntiva que precisa su respectivo contraste y toma 

de decisión. A saber: 

a) En el primer apartado de esta cronología de los hechos se dice que para Petrer 

se levantó acta en 30 de agosto de 1424. 

b) En el apartado cuarto se expone, en cambio, que para Elda se levantó acta en 

30 de agosto de 1494. Existe por lo tanto, entre el año 1424, para Petrer, y el 

año 1494, para Elda, un error de trascripción que precisa aclaración para situar 

el año que se llevó a cabo el acta notarial. Es coincidente el día y mes, pero no 

el año. 

Hemos consultado la información sobre el condado de Elda, concreta

mente la «Escritura de venta del valle, lugares y castillo de Elda ... a favor de 

Ximén Pérez de Corella. 25 de octubre 1424. Barcelona» (nota 7, pág. 90), de 

donde se deduce que este conde no compareció (ni en el año 1424, e impo

sible en 1494) ante el notario de Valencia Matheo Esteve, para obligarse al 

mantenimiento de la iglesia y un cura. Tal misión recayó en el conde, del 

mismo linaje, D. Juan Ruiz de Corella, que coincide ser el dueño y señor, a 

finales del siglo XV y principios del siglo XVI, de las villas y lugares de Elda, 

Petrer y Salinas. De conformidad con lo expuesto cabe rectificar que para 

Petrer el acta notarial se realizó igual que lo fue para Elda, en 30 de agosto de 

1494, y no en el año 1424, lo que debe quedar subsanado a los efectos pro

cedentes y esto es muy importante para que no exista confusión alguna en la 

información que estamos desarrollando y en previsión a futuros trabajos que 

se relacionen sobre este mismo tema. 

c) Comprobados los datos expuestos en las secciones a y b, en el libro Apuntes 

sobre la «Fundación de la Ilustre villa de Petrel ... » según crónica de D. Josep 

Montesinos (nota 1 ), en la página 72, donde dice «en Valencia a los 30 de Agosto 

de 1424 ... » en realidad debe decir «en Valencia a los 30 de Agosto de 

1494 .. . », aunque el resto de contenidos permanecería igual que ahora. Esta 

rectificación se puede compulsar según reproducción existente (nota 3), lo que 

significa, por tanto, que hubo un error de transcripción. 

Y para ir ultimando la información que cumplidamente se debe ir conociendo sobre 

la antigüedad de la iglesia parroquial de San Bartolomé Apóstol, de Petrer, se tiene que 

tener en cuenta lo siguiente. 

Conclusiones documentales 

Tal como hemos expresado anteriormente, la documentación que se ha citado nos 

lleva a nuevas posiciones que se expondrán a continuación. Es preciso dejar bien claro 

que este trabajo no termina aquí, desde este momento se ha abierto un espacio nuevo 

que nos invita a profundizar sobre los orígenes de la parroquia de San Bartolomé Apóstol 

de Petrer. Las razones son sobradamente justificadas y necesarias para llegar a las con

clusiones finales que este trabajo ha emprendido e invita a entrar en esta nueva etapa de 

análisis. Maticemos los siguientes términos: 

Primero. Su Santidad Clemente VIII (1536-1605) fue elegido papa en 1592. Sobre 

nuestra parroquia existe bula otorgada a la iglesia de San Bartolomé de Petrer: «Año 

1602: Hay una Iglesia Parroquial muy antigua» (nota 1, pág. 72). Si la fecha de referen

cia fuera el año 1494, quiere decir ello que la antigüedad de la parroquia en este año 

2002 sería de 508 años. 

Segundo. Este apartado es necesario tenerlo en cuenta, dice así: « ... con conoci

miento de causa ... al Theniente, ó Capellan, ... que su Excelencia tiene sobre dichas tres 

Iglesias, concedidas por el Sr. Rey Dn. Alfonso a Dn. Ximen Perez de Corella, Conde de 

Consentayna en el año 1449 y confirmacion del año de 1451 ... Papa Nicolás V» (nota 5, 

pág. 71 ). El rey Alfonso V de Aragón premió al conde de Cocentaina los servicios presta

dos en Nápoles con los diezmos y primicias de Elda y Aspe según decreto firmado el 5 
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El acta no "al se 

realizó igual que lo 

fue para Elda, en 30 

de agosto de 494, y 



donde esde siempre 

do la iglesia 

Bartolomé. 

S OBRE L A A NT I GÜEDAD DE LA PARROQUIA D E S A N B A RT OL OMÉ . 

de febrero de 1449 y al confirmar esta gracia el papa Nicolás V el 12 de mayo de 1451 

le impuso «la obligación de edificar una iglesia en cada villa y dotarlas; pero sin duda no 

lo cumplió el de Cocentaina», según dejó escrito D. Lamberto Amat (nota 9, pág. 46). La 

situación que antecede nos lleva a pensar que entre 1451 y 1494 se llevó a cabo la cons

trucción o remodelación de las parroquias de la baronía de Elda. En esta etapa la iglesia 

se preparaba para nuevos retos pastorales, especialmente la conversión de los moriscos. 

Tercero. Josep Montesinos (nota 1, pág. 55) nos dice: «es constante que en 1430, 

siendo del obispado de Cartagena ya era o se titulaba Parroquia del Apostol San 

Bartholome; y tenía cura propio». Seguimos sumando antigüedad, en opinión del cronista, 

ésta sin respaldo documental, no obstante conozcamos la información que sigue: «Lugar 

de Salinas: por los años 1300 se levanto iglesia ... San Antonio Abad ... consta que se 

hicieron dos de ellas, una ... 1412, y otra en 1642 y se amplio en 1751 » (nota 5, pág. 

200). Se deja constancia a los efectos de nuevas investigaciones sobre Petrer y su iglesia. 

Cuarto. Según un Libro Monumentos Iglesia Cartagena se hace constar que en el año 

1348 ya existía la parroquia de Santa Ana de Elda, que también fue conocida como igle

sia de Santa Catalina (nota 5, pág. 39). Quedan reflejados en un amplio documento los 

detalles más importantes de esta cita. Otro aspecto para tener en cuenta en posteriores 

gestiones. 

Quinto. Del trabajo del presbítero D. Roque Chabás (nota 6) se desprende que algu

nas parroquias fueron creadas como consecuencia del lugar llamado inicialmente «Santo 

Sepulcro, después fue Mezquita, y más tarde fue Iglesia», lo que se remonta a antes del 

siglo XII. En el trabajo del padre Chabás se habla de las iglesias que llevan el nombre de 

San Bartolomé Apóstol. Por supuesto, no pretendemos ni creemos que nuestra parroquia 

tenga tanta antigüedad, pero ahí están los documentos que hablan del pasado. 

Sexto. Las líneas maestras de los aspectos más significativos han quedado sentadas. 

Ahora, debemos aclarar dónde estaba la mezquita. En 1494, ante notario de Elda, D. 

Gonzalo Ferrándis, se expide un documento que asegura que «según la forma acordada 

y las rentas y cargos de la antigua Mezquita quedarán aplicadas a la nueva Iglesia baxo 

la administración del cura y economo de dicha Iglesia ... » (nota 1, pág. 73). Consideramos 

que la mezquita estaba en el mismo lugar donde desde siempre ha estado la iglesia de 

San Bartolomé. Según Amat y Sempere, en el libro más antiguo que se conservaba en el 

archivo parroquial de Elda a finales del siglo XIX, existía copia autorizada de la escritura 

otorgada en 1528 por D. Juan Francisco Pérez Calvillo, nuevo señor de las villas de Elda, 

Petrer y Salinas, en la que se obligaba a «que en les cases que en temps deis dits moros 

solien esser mesquitas que aquelles se aguesen de fer y formar esglesies .. . » (nota 8, 

pág. 150) y que «se iniciasen Iglesias y se bendijeran» (nota 9, pág. 47). La nueva Iglesia 

estableció el marco de las Germanías valencianas (1519-1522) y posteriormente el 

decreto del emperador Carlos 1, ordenándose el año 1525 la conversión de todos los 

mudéjares valencianos al cristianismo, así como la confiscación de sus templos y bienes 

ligados a ellos para convertirlos en templos cristianos. 

Según Joseph Montesinos (nota 1, págs. 70-73), en 1597 se le entregó un informe 

a su santidad Clemente VIII. El indicado informe, a nuestro entender, tiene dos partes com

pletamente diferenciadas. La primera parte (año 1494), nos habla de la antigüedad de la 

iglesia de San Bartolomé. La segunda parte nos habla de la necesidad de que se cons

truya casa abadía, de la mezquita a la nueva iglesia, bajo la administración de un cura y 

ecónomo. Esta voluntad conecta en el año 1528. La primera parte no tiene nada que ver 

con la segunda, ésta fue decisión posterior a 1494. Respecto a la primera, y según 

Alberto Navarro, «existían razones fundadas para creer que los pueblos de la baronía de 

Elda ya existía iglesia, capilla o ermita para la celebración de oficios religiosos, al hacer el 

papa Nicolás V aprobación de diezmos y primicias de los Valles de Elda y Aspe en los años 

1449-1451 » (nota 8, pág. 149). Ante lo expuesto anteriormente, sacamos en conclusión 

que la iglesia de San Bartolomé se benefició de los pactos de la concordia que suscribió 

el señor de Elda, Petrer y Salinas con el obispado de Cartagena, formalizada ante distin

tos notarios y en distintas fechas, que van desde 1494 hasta 1528. A nuestro entender, 

en el año 1528 se centran todos los beneficios que pudieran recibir las parroquias de la 
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.J A N p O V D A L ó 

APUNTES SOBRE LA 
«FUNDACIÓN DE LA 

ILUSTRE VILLA DE PETREL. .. » 

según la crónica de 
D. JOSEP MONTESINOS 

lntroducc,ón: HIPÓLITO NAVARRO VILLAPLANA 

baronía de Elda, cuando la nueva iglesia o fundación fue puesta a disposición de sus feli

greses cristianos. 

Ante nosotros tenemos razones más que suficientes para insistir que en la anti

güedad de la parroquia de San Bartolomé Apóstol, de Petrer, existen otras referencias 

a tener en cuenta, a los efectos de valorar, estudiar y analizar el contenido de toda la 

información aportada en este trabajo para dar paso a los criterios que procedan sobre 

todo lo expuesto. 

Notas 

1.- MONTESINOS y PÉREZ, Josep, Apuntes sobre la «Fundación de la Ilustre Villa de 

Petrel ... », edición de Hipólito Navarro Villaplana, Petrer, Caja de Crédito, 1993. 

2. - Archivo Parroquial. 

3. - Archivo Municipal Petrer. Legajo Josep Montesinos. 

4.-«Cuatrocientos años de historia», El Carrer, nº 436, marzo 2002, página 3. 

5. - MONTESINOS y PÉREZ, Josep, Las excelencias y fundación de la muy noble y fidelísi

ma villa de E/da, su Parroquial Iglesia, ermitas e ilustres hijos suyos, con otras 

cosas, edición de José Ortega Camús, Elda, Fundación Paurides González Vidal, 

1997. 

6. - CHABÁS LLORENS, Roque, «Los mozárabes valencianos», Boletín de la Real Academia 

de la Historia, 1891 . 

7. - SEGURA HERRERO, G. y POVEDA POVEDA, C., Catálogo del Archivo Condal de E/da (lj, 

Elda, Ayuntamiento, Caja Murcia, 1999. 

8.- NAVARRO PASTOR, Alberto, Historia de E/da (lj: De la Prehistoria al siglo XIX, Elda, 1981. 

9. -AMAT y SEMPERE, E/da, su antigüedad, su historia .. , Elda, Ayuntamiento, Universidad 

de Alicante (edición facsímil), tomo 1, 1983. 
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PREGÓN DEL 
MUSTA(;AF DE 
PETRER SOBRE 
NORMAS DE 
LIMPIEZA E 
HIGIENE PÚBLICA 
EN CALLES, 
CAMINOS 
ACEQUIAS Y 
FUENTES 
PÚBLICAS. 

1 8 de octubre de 1671. 

A.M.P.: caja 37, exp. 1, s/f. 

Tomado de Tomás V. Pérez Medi 

na, La tierra y la comunidad rural 

de Petrer en el siglo XVII, Petrer, 

Ayuntamiento, 1995, pp. 135-136. 

Guillem Payá de Joan, ciu-

tada mustasaf de la present 

vila de Petrer: 

1. Primerament ordena y mana 

que ninguna persona de qua!-

sevol estament que sia de esta 

ora ora en avant si ossada ni 

presumeixca llansar ni metre 

basures ni altres inmundicies 

a les portes, ni en los carrers, ni 

places de dita vila ni camins de 

de aquella, ni meins llansar 

aygua ni altra qualsevol inmun-

dicia per les finestres de les 

cases por que no donen ocasio 

de encegar a ningu tot sots 

pena de 1 O sous. 

2. ltem ordena y mana que nin-

guna persona de esta hora en 

avant gose ni presumeixca llan-

sar ningunes inmundicies desde 

el salitre fins la font, ni desde 

el portal fins lo pont del cami 

de Elda, ni desde el pont de la 

bassa fins lo carrer ni tampoch 

en les costeres a la rededor de 

dita vila ... 

3. ltem estatuheix ordena y mana 

que ninguna persona sia ,,,. 

HI S T O RI A DE LA SA NID A D EN P ETRER . 

Nuestra población, en el pasado, se caracterizaba por una carencia casi absoluta 

de higiene, especialmente por la ausencia de servicios sanitarios mínimos y la presen

cia de innumerables factores de contagio de un amplio espectro de enfermedades, sobre 

todo las infecciosas, así como por las deficientes condiciones de la mayoría de las vivien

das. El gobierno efectivo recaía en el consejo, controlado por la oligarquía urbana. Inclu

so tras el decreto de Nueva Planta (1707), cuando se adoptaron los esquemas de los 

ayuntamientos borbónicos, las autoridades se veían impotentes para hacer frente a una 

de las frecuentes epidemias que masacraban la población. La iglesia se había conver

tido en una auténtica necrópolis y era un peligro, porque en el templo la pestilencia de 

los recientes enterramientos y la putrefacción de los cadáveres podía generar infeccio

nes, hasta la llegada de la orden de Carlos 111 de 3 de agosto de 1784, que dictamina

ba que los cadáveres no se inhumaran en las iglesias, creando para ello cementerios en 

las afueras, lejos del casco urbano. En Petrer, el cementerio se construyó en 1816, al 

cruzar la rambla de Pu~a, en el paraje conocido como l'Algoleja1 . Los desperdicios y 

aguas fecales se arrojaban a las calles, sucias e insalubres, aunque era obligación de 

los vecinos limpiarlas. 

Petrer, a principios del siglo XVII, continuaba manteniendo muchas reminiscencias 

de su no muy lejano pasado musulmán: callejones oscuros, tortuosos y estrechos, con 

construcciones desordenadas, abarcando únicamente una parte de lo que hoy conoce

mos como casco antiguo, en cuyas calles, según la estación del año, se mezclaban polvo 

y lodazales con los excrementos de las caballerías, basura e inmundicias, lo que impe

día que la vida cotidiana se desarrollara bajo condiciones higiénicas aceptables. Las 

autoridades municipales dispusieron muy pronto de un funcionario, el musta~af, encar

gado del cumplimiento de las normativas establecidas en materia de higiene. Para librar 

las calles de la suciedad que las caracterizaba, los fueros decretaron la prohibición de 

echar basuras en la vía pública, arrabales y mercado. El barrido y regado de las calles, 

especialmente durante la época estival, tradición que persiste en la actualidad en muchos 

pueblos valencianos, se generalizó con el objetivo de asear las calles y refrescar el 

ambiente. La limpieza viaria tenía lugar, especialmente, en proximidad a festividades, 

rogativas y procesiones. 

O El entorno urbano de Petrer a principios de la época contemporánea, 
con los portales . Ilustración de Davia. 
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El musta~af 

El mustaQaf o almotacén, que se correspondía con el antiguo funcionario musulmán 

de temas higiénico-sanitarios, era un oficial municipal cuya misión consistía en hacer 

cumplir las medidas sanitarias impuestas para preservar la salud de la población, tales 

como el control de alimentos y aguas, la vigilancia del mercado, los pesos y las medi

das, la calidad de los productos, la limpieza de las calles, el control de edificios, etc., con 

la particularidad de que sus disposiciones eran inapelables y no podían ser alteradas 

por ninguna otra autoridad. En el Archivo Municipal de Petrer se conserva milagrosa

mente un ejemplar del L/ibre del mostassa que abarca el periodo comprendido entre 

1660 hasta 1700, con las diligencias y anotaciones de este cargo2. 

Según se infiere de las notas del presbítero Conrado Poveda, tomadas de los anti

guos Llibres de Consells, tras la expulsión de los moriscos y la llegada de los nuevos 

pobladores se puede constatar una preocupación por los temas sanitarios patente en 

las actas de los consejos. Ya en el año 1627 se impone un real de multa por cada perro 

que exista en la villa de Petrer, debido a que había muchos; este real de moneda cas

tellana sería aplicable a la fábrica de San Bartolomé y el que no pagaba este gravamen 

no podía tener perro en su casa. Esta norma se repite en 1633, reiterando la idea de 

que había muchos perros «que fan mal sense profit», lo que pone en duda que se cum

pliera plenamente. En esta misma obra se alude a Baltasar Planelles quien, ocupando 

el cargo de almotacén en 1630, prohibió el tránsito de cerdos por las calles de Petrer. 

Todo esto refleja, por parte de las autoridades locales, una temprana preocupación por 

la limpieza e higiene de las vías públicas en una época en la que abundaban epidemias 

susceptibles de diezmar la población y amenazaban la frágil existencia diaria de los 

petrerenses3
. 

En las ordenaciones que habían de regir la villa de Petrer el año 1658 figuran varias 

de índole sanitaria, entre otras: «Que cap veí de la present vila siga gosat de llanQar bru

tadors ni altres inmundícies en los carrers de la present vila que done fastidi ni pena als 

seus ve'ins [ ... ] Que cap persona siga gosada ni puga llavar ruscada, ni bolquers, ni carn, 

ni altres coses que donen pena, ni fastidi, ni embrute l'aigua que ve a la present vila [ ... ] 

Que cap puga tenir porc solt per l'aigüa ni séquia [ ... ] y que el que llevara porc solt pel 

carrer» pague una multa de 1 O sueldos y que no pueda haber gallinas sueltas «per les 

eres ni hartes ni carrers». Años más tarde, el 18 de octubre de 1671, el mustaQaf de la 

villa de Petrer pregona una serie de normas de limpieza e higiene pública en calles, 

caminos, acequias y fuentes públicas para evitar la acumulación de basura y suciedad 

en las vías públicas, entre las que ordena a cada vecino que «netege y arruxe els carrers» 

los días de fiesta y que «ningú tinga temer a les portes ni en dits carrers»'. 

El personal médico 

Al pretender estudiar los aspectos sanitarios de una sociedad resulta imprescindi

ble y prioritario tratar de entender la situación de los médicos en ella. En la época que 

venimos estudiando, las funciones propiamente médicas que hoy se corresponderían a 

las del médico general estaban separadas de las del cirujano; aquéllas eran considera

das superiores y éstas, más elementales, eran ejercidas por los barberos, muchas veces 

sin la titulación requerida. Las profesiones de médico y cirujano-barbero gozaban de un 

amplio reconocimiento social en todo el reino de Valencia gracias a la solidez de su for

mación en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia, fundada en 1499. Por 

ello mismo, sus honorarios eran elevados y buscaban un destino acomodado, por lo que 

los pueblos pequeños carecían de médico o no podían permitirse mantenerlo. También 

esto era la causa generalizada de su itinerancia geográfica, de su breve permanencia 

en un mismo lugar. 

El consejo municipal poseía, ya en el siglo XVII, «una casa en la villa de Petrer que 

és la Sala de Consell, llonga y presó» y «una casa en el carrer dit de Dura» empleada 

para residencia del médico, el maestro o cualquier otro especialista contratato por esta 
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••~ ossada de posar en les 

cequíes ni camins cañols nin

guns en pena de 1 O sous. 

4. ltem que ninguna persona sia 

ossada de possar ni tirar 

pedres en son enfront per los 

camins de dita vila en pena de 

1 O sous, ni ten ir pedregals ni 

montons de bigues en los 

carrers de dita vila sots pena 

de 10 sous. 

5. ltem ordena y mana que en 

pena de 5 sous netegen tots 

cequíes de ortes, olivars, ortets 

y cequíes de Pur;:a dins tres 

dies despres de la publicacio 

del present. 

6. ltem que qualsevol ganado 

que atravesara la cequia de 

beure ni la deis ortets pague 60 

sous per cascuna vegada y 

que a vint passes de dites 

cequíes no pu ixen arribar al 

ningun bestiar encara que sia 

el de la tria sots la mateixa 

pena. 

7. ltem que ninguna persona sia 

gosada de llavar en el cho

rro de la font de la plar;:a de la 

present vila toñina ni altres 

coses ni escurir sots pena de 

10 sous. 

8. ltem que ninguna persona sia 

gosada de prendre aygua del 

chorro de la font en amunt ni 

fer altres brutedats sots pena 

de 20 sous. 

9. ltem que ninguna persona sia 

gosada de portar marranos 

solts ni gallines ni mules ni 

altres cavalgadures pero los 

carrers de dita y present vila 

sots pena de 1 O sous. 

10. ltem que ninguna persona 

puixa portar ruch sens bos 

sots pena de 5 sous. 

11. ltem que dins de tres dies 

apres la present crida tallen "~ 



«DE LA GUARDA 
Y PROVIDENCIA 
QUE DEBE 
HABER PARA LA 
DEFENSA DE 
LAS 
PROVINCIAS, 
CIUDADES O 
REPÚBLICAS EN 
TIEMPOS DE 
PESTE» 
De Luis de Mercado, en J.M. 

López Piñero, Los orígenes en 

HI S T OR I A DE LA SANIDAD E N PET RE R -

permanecía libre «de tota imposició com és tacha, sisa i soldats», recibiendo 30 libras 

en metálico y las restantes en trigo (L.C. 49/3). Conforme pasan los años, la cantidad 

satisfecha por la hacienda municipal va subiendo, pasando de 112 libras en 1713 (L.C. 

50/1) y 118 libras en 1716 a 170 libras en 1751. En el libro de cabildos del periodo 

1752-1761 hay varias menciones de dotar a la villa de un médico, al carecer de éste12. 

Respecto a la beneficencia, en el año 1667 una relación fiscal de los vecinos de 

Petrer inscribe a 132 pagadores, 2 eclesiásticos y 17 pobres. En los libros de cuenta 

del clavario de Petrer se habla de los pobres de la parroquia, de los pobres de la vi/a y 

de los pobres vergonyants, entre los cuales la institución municipal repartía pequeñas 

entregas benéficas en dinero y en alimentos. La entrega de alimentos tenía lugar en 

fechas de celebraciones religiosas: en 1648 se registraron en los Llibres de Clavería 

gastos por carne dada a los pobres en carnestoltes; en 1669 a los pobres de la villa se 

les repartió «pa, vi y dines per a festa de Nadal»; en 1676 se les repartió carne en pas

cua de resurrección ... 13
• 

España de los estudios sobre La peste 
la salud pública, Madrid, Minis

terio de Sanidad y Consumo, 

1989, pp. 77-90. 

A si mismo es cosa preci

samente necesaria, que 

antes que el daño y el mal se 

comunique ni empiece, los 

gobernadores provean su pue

blo de trigo, cebada, vino, car

nes y aves, azúcar, conservas 

y las demás cosas de regalo 

y necesarias para enfermos ... 

y que por ningún caso se con

si en ta vender pepinos, ni 

cohombros, ni hierbas cogidas 

en charcos ni en lagunas, ni 

en otras partes húmedas ... ni 

habas, arbejas, altramuces, 

buñuelos ni otras golosinas 

que se traen por las calles ... 

que al punto que se empiece 

a guardar el pueblo, se bus

quen y dispongan una, dos o 

tres casas fueras del pueblo ... 

para que al pronto que empe

zare la necesidad, sin que 

haya dilación de un solo día, 

el primer enfermo que se sin

tiere afectado se mude a la 

dicha casa, donde se han de 

curar los que más hubiere ... 

que asimismo se busquen y 

pongan luego en el mismo ,,. 

El término griego epidemia se aplica a la enfermedad que afecta a grandes secto

res de la población, con una importante morbilidad o mortalidad y repercusiones graves 

desde el punto de vista político o socioeconómico. Ya conocida desde antiguo, la peste 

fue una de las enfermedades más temidas, junto con la lepra y las fiebres, asolando rei

teradamente la población en sucesivas oleadas. Cuando se declaraba una epidemia se 

divulgaba por los lugares, villas y ciudades del reino mediante bandos públicos en los 

que se ordenaba evitar el contacto con personas y mercancías procedentes de lugares 

apestados y con enfermos ya declarados. 

Para evitar la entrada de la peste, los esfuerzos se dirigían a aislar el lugar cerran

do sus puertas, dejando los principales accesos abiertos bajo la constante vigilancia de 

una guardia que sometía a cuarentena a los viajeros. Pero si la enfermedad conseguía 

atravesar las barreras de contención a pesar de todo, se ponían en marcha una serie de 

actuaciones específicas dirigidas a descubrir a los infectados y dar asistencia, si era 

posible, a los enfermos. En la mayoría de los casos, por falta de medios, se procedía a 

sellar aquellas casas en las que habían fallecido enfermos, quemándose las ropas y 

utensilios de los afectados. En los casos más extremos, y por miedo al contagio, se que

maban las viviendas, aunque todavía estuvieran dentro los enfermos, o se clausuraban 

con cerrojos, dejándolos encerrados hasta la muerte. La epidemia era considerada como 

resultado de la voluntad de Dios, que hacía justicia sobre los pecadores, por lo que la 

sociedad se volcaba a la penitencia a través de procesiones y rogativas. Al cerrarse las 

puertas de la población y prohibirse la entrada de productos, se producían problemas 

de abastecimiento y hambrunas, resultando aún mayor la catástrofe demográfica. El 

clima de terror psicológico alcanzaría altos grados de tensión con el abandono de la villa 

por autoridades, oligarquía y clases acomodadas, dejando a la masa más desfavoreci

da frente al peligro. 
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Las congregaciones religiosas solían ofrecer asistencia por las calles o en sus con

ventos, evitando el contagio con métodos como no portar prendas de lana y llevar el 

cabello muy corto, colocando una antorcha encendida entre ellos y los enfermos para 

alejar los miasmas, y como desinfección se enjuagaban las sienes con vinagre, hervido 

con incienso y romero. Tras la epidemia, un inspector médico visitaba las villas y ciuda

des examinando si resultaban aptas para abrir comunicaciones y relaciones comercia

les con ellas, una vez purificadas sus casas, quemadas las ropas y cerrados los hospi

tales. En el siglo XVII se purificaban las casas de apestados con sahumerios de rome

ro, espliego y enebro, fregando los suelos con vinagre; más tarde, a finales del siglo XVIII 

y principios del XIX estas prácticas fueron sustituidas por fumigaciones con los ácidos 

nítrico y clorhídrico y el gas cloro. Como tratamiento general contra la enfermedad se 

recomendaba «comida poca y buena, beber frío y guardarse de cualquier agitación» y 

el específico consistía en evitarse las sangrías en lo posible, administrándose una medi

cación consistente en «una nuez, unos tallos de ruda y un higo seco todo junto, por las 

mañanas», o bien «polvos de granos de hiedra secados a la sombra, revueltos con vino 

O Los cadáveres de los muertos a causa de la peste son enterrados en 
cementerios especiales. Mientras que a las primeras víctimas se las 
entierra todavía por separado, con el tiempo habrá que cavar fosas 
comunes (ilustración referente a la epidemia en Tornai, 1349). 

8 Roque como peregrino apestado (xilografía de la Hoja de la peste); el 
bubón del santo, que junto con el traje de peregrino y la vara son los 
símbolos que le caracterizan, se representa como una herida en el 
muslo. 
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,,,.. hospital enfermeros para 

los hombres y mujeres para 

la enfermería de mujeres, y 

personas que allí dentro les 

aderecen la comida y hagan 

este ministerio con mucha 

caridad, para lo cual es nece

sario señalar un sobrestan

te .. . que tenga cuidado con 

la buena administración de lo 

necesario ... que la ropa de los 

hospitales se lave fuera del 

pueblo, pero procurando que 

el agua no se mezcle con el 

río ni arroyo, ni otra que se 

haya de beber ni regarse nin

guna hortaliza con ella ... que 

los vestidos con que enfermó 

el susodicho, la cama en que 

dormía, las ropas de los que 

le servían, en muriendo o 

sanando se quemen, amo

nestándoles si no declararen 

puntualmente lo que es ... que 

la orina, vómitos y sangre que 

se les sacare a los tales enfer

mos, junto con los demás 

excrementos y los paños que 

se quitaren de los carbunclos 

y landres, por ningún caso se 

derramen en la calle ni en otra 

parte de la casa ni del pue

blo, sino que hecho en el 

campo un hoyo, allí se eche 

y cubra de tierra, y esto se 

haga en diversas partes, y tan 

hondo, que aunque se are o 

cave en la tierra no se des

cubra ... que si el enfermo que 

cayere fuera hombre de 

hacienda que se pueda curar 

en su casa, lo que haga, con 

condición que la casa se le 

cierre, de manera que ningu

no de los de ella pueda salir._. 

y el médico que le curare se 

recoja con él, o le cure por 

relación ... ». 



PESTE 

Enfermedad infecciosa 

aguda producida por el . 

cocobacilo Yersinia pestis, 

generalmente transmitido al 

hombre por las pulgas que 

infestan las ratas y otros roe

dores. La infección se contrae 

cuando los escrementos o 

vómitos de las pulgas 

Xenopsylla cheopis penetran 

a través de la piel, aunque tam

bién podía adquirirse al inge

rir comida contaminada. 

La historia narra numero

sas epidemias de «muerte 

negra», nombre que se aplicó 

antiguamente a la enferme

dad, también llamada peste 

bubónica, por los bubones o 

bultos dolorosos que denotan 

la inflamación de ganglios lin

fáticos, axilares e inguinales. 

El historiador Tucídides dejó 

descrita la gran peste de Ate

nas durante la guerra del Pelo

poneso. Pero ya la Biblia men

ciona una epidemia cuyas víc

timas, los filisteos, relaciona

ron inmediatamente con una 

invasión de ratas (1 Sam. 5: 6-

6:5). Una gran pandemia, la 

peste de Justiniano, se regis

tró en el año 542 de nuestra 

era, difundiéndose por el Medi

terráneo, la India y China. Pero 

la epidemia mejor estudiada 

es la que se desarrolló a par

tir de 1348 como consecuen 

cia de la propagación de la 

rata negra, oriunda de la India. 

El bacilo de la peste entró en 

Europa a través de las ratas 

de barco hacia la mitad del 

siglo XIV, con resultados catas

tróficos: entre el 25 y el 40% de 

la población europea sucum

bió en el periodo com- ""' 
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blanco», aunque ninguno de ellos solía dar resultados y la mortalidad se disparaba. El 

miedo era tan grande que en 1599 Felipe 111 ordenó a Luis de Mercado escribir el Libro 

en el cual se trata del verdadero conocimiento de la peste y sus remedios para cualquier 

calidad de personas ... , con el fin de enviarlo a todas las ciudades y pueblos e informar 

a los médicos. 

Las epidemias de peste de 1647-1648, 1677, 1678, 1682 y 1683 afectaron tam

bién, en mayor o menor medida, a los pueblos de nuestra comarca, pero hubo otros bro

tes, como el de 1559, en Alicante y Orihuela; el de 1621 en Alicante; el de 1655, que 

se extendió por Onil, Castalia, lbi y Tibi, localidades que fueron visitadas por el doctor 

valenciano Bernat de Espejo; o el de 1699, que se esparció primeramente por Alcoy y 

su comarca y después por Onteniente y Novelda. Acerca de Petrer no hay datos que 

registren un importante número de defunciones. La gran epidemia de 1647 afectó a las 

ciudades de Alicante, Elda, Elche, Monóvar y Orihuela. En Novelda, estando la epidemia 

en plenitud de desarrollo, se reunió el consejo de la villa, invocando la protección de San 

Roque, acordando además construir una ermita dedicada a la advocación del santo, 

extramuros de la villa, si ésta no se veía afectada por el mal; a juicio del consejo la villa 

salió bien parada, construyéndose la ermita, que sería bendecida en 1677. Sin embar

go, en otros lugares como Orihuela, en ocho meses se registraron 16.000 defunciones. 

Al año siguiente, en 1648, el obispo D. Juan de Orta Moreno, ordenó que el día 5 de 

agosto se celebrasen en todos los pueblos de la diócesis solemnes funciones religiosas 

en acción de gracias al cielo". 

De cualquier modo, en los Llibres de Canse/Is se obtienen algunos datos sobre estos 

brotes. Así pués, en 1648 se dio cuenta de una epidemia de peste en los pueblos inme

diatos y entre las medidas preventivas se dispuso, para la salud de la tierra, que ningu

na muj~Jr entrara en huertos o sembrados «ni es done quarentena a cap». En 1667, 

Petrer sufrió una grave enfermedad contagiosa sin especificar, por lo que los conseje

ros decidieron destinar cierta cantidad de dinero con el fin de remediar las necesidades 

más imperiosas de la villa, y en 1677 se produjo la ruptura de comercio y relaciones con 

Elche y Orihuela, debido a que padecían una peligrosa epidemia, al igual que Cartage

na y Murcia. Para evitar que el mal se extendiera, 8 guardias a caballo recorrían el tér

mino para evitar que pasara cualquier persona procedente de la zona de contagio, impo

niendo graves multas a quien no guardara la debida cuarentena15
. La peste se había 

declarado en 1676 en Cartagena y Murcia, extendiéndose al año siguiente a Crevillen

te y Elche. Tras remitir la epidemia, se restablecieron las relaciones comerciales y las 

comunicaciones con Elche en 1678 y con Orihuela en 1679. 

Antiguamente, el pueblo tenía unas puertas de acceso, atendidas ordinariamente 

o en casos de gravedad, como en el verano de 1652, cuando el consejo acordó que 

«lo portal té necessitat de portes pera que aquella estiga ben tancada pera poder-nos 

guardar si deu es sentit del mal del contagi que ya perlo present Regne» (L.C. 49/2). 

Esta epidemia pestífera resurgió en 1676, provocando las mismas inquietudes de arre

glar el acceso del portal de la villa y, a la vez, «la porta del carrer de Agost pera guar

dar-nos de la pesta» (L.C. 52/4) y tuvo sus últimas manifestaciones contagiosas de 

gran envergadura en 1720 con la denominada peste de Marsella 16
. Aunque durante el 

siglo XVIII remitieron estas epidemias -excepción de la gran peste de 1720-, en el XIX, 

concretamente en 1812, se detectó en la comarca el último brote conocido de peste. 

Entre otras disposiciones, el consejo municipal acordó cerrar los portales de la entra

da a la villa, siendo uno de ellos el portal de San Roque, pagándose a Carlos Beneit, 

albañil, 1.000 reales; a Bartolomé Verdú, carpintero, 33 reales por poner la puerta de 

madera en este portal; y 45 reales a los que hicieron la guardia durante la cuarente

na". Estos portales, de los que todavía se conservan vestigios, se situaban en la mayo

ría de las entradas a la población y eran cerrados y vigilados cuando se declaraba algu

na epidemia. Desde el portal de San Roque se accedía a Petrer desde el camino de 

Elda y desde el portal de la Virgen partía un camino que, por detrás del castillo, conec

taba con el azagador real'ª. También las calles San Vicente y Agost se cerraban con 

puertas en caso de peligro. 
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En el Archivo Municipal de Petrer se conserva el expediente de peste, órdenes y reso

luciones, fechado en 1812, donde hallamos las normas para el control de la epidemia que 

en esas fechas asolaba Murcia y la Vega Baja, entre las que aparecen las siguientes: «La 

Junta de Sanidad de la villa de Petrer [ ... ] para asegurar la salud y evitar que esta villa no 

sufra las calamidades que llevan consigo los contagios, manda se observen y guarden los 

capítulos siguientes bajo las penas acordadas en ellos. Primeramente, que no se admita en 

esta villa a ninguna persona que venga de Cartagena, Orihuela y la villa de Totana, con pasa

porte o sin él [ ... ] Que el contador de las carnes a cuyo cargo está el matadero, para la 

venta de carnes y pescado, y demás personas que vendan comestibles en sus casas, lo 

deberán tener todo limpio y aseado, barriéndolo y limpiándolo por la mañana y tarde[ ... ] 

Que ninguna persona arroje a la calle animales muertos, ni en las acequias, entradas y sali

das de esta población, sean de la clase que fueren [ ... ]y el Alcalde cuidará que no hayan 

aguas retenidas en los conductos que guían el agua para este abasto[ ... ] Que el vecino o 

transeúnte que se le muriese alguna caballería en esta población, tenga la obligación de 

sacarla de sus casas a la rambla de esta villa y enterrarla bajo la presa de la boquera [ ... ] 

Que ningún vecino tire a la calle ningún género de inmundicia, aguas corrompidas o féti

das, ni ninguna persona mayor ni menor se ensucie en las calles ni en las entradas y sali

das de esta villa[ ... ] Que diariamente, cada uno en su frontera, barran y rocíen las calles 

de esta villa[ ... ] Que ningún vecino saque basura de sus corrales aunque no sea !ética[ ... ] 

Que se cierren las puertas de las calles de San Vicente y de Agost, como igualmente todos 

los postigos que se encuentren abiertos[ ... ] Que se cierre el callejón nombrado de los Fan

tasmas a discreción del señor síndico personero, respecto a que no existe en él ninguna 

casa habitada, limpiándolo antes los que tengan derecho en la limpieza de él y evitar por 

este medio que se ensucien en él personas algunas ni tiren inmundicias otros vecinos, y así 

cerrado no se tocara la obra que se hiciere por persona alguna bajo pena de modificarla a 

,,,,. prendido entre 1346-1350. 

Tras un siglo de recesión, la 

peste reapareció en Londres 

como la gran plaga de 1665. 

En pleno siglo XIX se originó en 

China oriental una plaga de 

peste que se extendió por casi 

todo el globo. 

Los casos graves se carac

terizan por fiebre remitente, 

piel caliente y seca, conges

tión de la cara y ojos, inquie

tud y desasosiego, respiración 

superficial y rápida, pulso rápi

do y débil, sed intensa, pos

tración marcada, que más 

tarde evoluciona hacia el deli

rio, convulsiones y coma. El 

periodo de incubación es de 

2 a 1 O días. En la peste bubó

nica se establece una infla

mación de los sistemas linfá-

tico y bascular , se presentan 

O Ilustración que muestra el tratamiento de enfermos de peste en un edifi- hemorragias en diversos teji-
cio habilitado como hospital por la magnitud de afectados en las epide-
mias de principios del siglo XVII en Europa. dos Y los ganglios linfáti- "• 
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, .. cos se infartan y tumefac

tan, con la aparición de bubo

nes. Aunque la mortalidad 

sigue siendo alta, los antibió

ticos y las sulfamidas ha n 

mejorado el pronóstico y la 

mortalidad de la enfermedad. 

La higienización de las vivien

das, las medidas de salubri

dad y la desratización son fac

to res a tenerse en cuenta. 

China, Birmania y la India apa

recen como los principales 

focos de estas epidemias; no 

obstante, no son raras en Cei

lán, Indochina, Siam, Indone

sia, sur y este de la región 

mediterránea, Azores y zonas 

de África y Sudamérica. 

HI S T OR I A DE LA SANIDAD E N PETRER -

sus costas»19
. Este misterioso callejón de los Fantasmas, de casas abandonadas, se limpió 

antes de ser tapiado por sus dos extremos para evitar así un posible foco de infección debi

do a la proliferación de ratas, portadoras de la epidemia pestífera. 

La fiebre amarilla y la viruela 

Aunque suele considerarse una enfermedad tropical, la fiebre amarilla también ame

nazó Europa, debido a que la infección se extendía a través del comercio marítimo. En 

el Archivo Municipal de Petrer se localiza un expediente de órdenes sobre sanidad y 

resoluciones de la junta local acerca de un brote de fiebre amarilla el año 1819, con ori

gen en la ciudad de San Fernando (isla de León), provincia de Cádiz, que contiene medi

das de prevención del contagio, consistentes principalmente en el aseo de las casas y 

calles: «Que todos los vecinos tengan las calles limpias con el mayor aseo, sin arrojar a 

ellas aguas sucias ni otras cosas que causen mal olor, barriéndolas y rociándolas con 

agua clara diariamente, bajo la multa de cuatro reales de vellón aplicados en el modo 

propio [ ... ] Que ninguna persona se ensucie en las calles, plazas, ni entradas y salidas 

de esta villa bajo la multa de diez sueldos, y si fueren muchachos desde la edad de dos 

años hasta la de diez, de cuatro reales de vellón, que pagarán sus padres[ ... ] Que todos 

los vecinos que tengan basura o estiércol a las inmediaciones de esta villa, lo saquen y 

trasladen a distancia de ella de ciento y cincuenta pasos de distancia». En una poste

rior reunión de la Junta de Sanidad de la villa de Petrer, fechada el 15 de octubre de ese 

mismo año, las medidas se endurecen, ordenando que los vecinos no admitan en su 

casa a ningún forastero, avisando también a los que viven en las casas de campo del 

término municipal, advirtiendo, sobre todo, que «se tapien los boquetes más principales 

de esta villa, dejando abiertos la entrada del Camino de Elda y el Camino de Novelda, y 

la salida de la calle La Virgen, en donde se pondrán guardias que cuidarán y registrarán 

todas las personas que se presentan en esta villa, vedando la entrada a todas las per

sonas que no traigan pasaporte con los pases correspondientes y boleta de sanidad»20
. 

Por otra parte, desde la Edad Media la viruela había venido asolando periódicamente 

la población y no se erradicó hasta bien entrado el siglo XX, después de campañas masi-
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vas de vacunación. Pero en el pasado no había medios para luchar contra ella, por lo 

que alcanzaba altos grados de morbilidad y mortalidad, dejando a los supervivientes 

importantes secuelas. Un testimonio de este azote lo podemos encontrar en el diario El 

Constitucional del 1 de noviembre de 1871, cuando el insigne abogado y escritor petre

rense D. Miguel Amat Maestre, con motivo de la terrible epidemia de viruela que esta

ba afectando principalmente a la vecina ciudad de Elda durante el otoño de ese año, 

encabezó con 2.000 reales una colecta provincial para socorrer a los afectados21
• 

El cólera 

Ya en el siglo XIX, otra enfermedad con altos índices de mortalidad siguió azotando 

la comarca, el cólera, que afectó a varias poblaciones de la cuenca del Vinalopó, no siem

pre con la misma rigurosidad. De los muchos azotes que a través de los siglos han mer

mado el crecimiento demográfico de los pueblos, el cólera fue, durante el transcurso del 

siglo XIX, una enfermedad que tuvo una importante incidencia sobre la masa de pobla

ción. De carácter endémico en determinados países del continente asiático, tras tomar

le el relevo a la viruela y en el caso particular de España a la fiebre amarilla, se expan

dió en oleadas sucesivas por toda Europa a partir de 1830. Fueron años de cólera 1805, 

1834, 1854, 1855, 1884, 1885 y 1887. 

Por poner un ejemplo, el 18 de septiembre de 1884 cayó una gran tromba de agua 

sobre Elda y Petrer, formando una gigantesca riada que arrasó consigo cuanto encon

tró a su paso, destruyendo molinos harineros, fábricas, caminos y varias fincas, arras

trando animales, sacos de harina y grano. Las consecuencias de esta avenida fueron 

catastróficas para una economía que se hallaba ya inmersa en una grave crisis de la 

agricultura y del comercio, debido al terrible azote de cólera que infectaba a casi toda 

la provincia. Los frutos de la tierra no podían venderse y, por tanto, las industrias no 

podían ponerse en funcionamiento, al estar totalmente prohibida por las autoridades la 

salida de mercancías y de productos»22
• 

No obstante, la incidencia del cólera morbo en Petrer no es fácil de evaluar al no 

disponer de estudios estadísticos, a excepción de la epidemia que afectó a la población 

en 1885. Fue quizás el último brote de cólera que afectó a toda la península, dándose 

un número importante de defunciones. En Petrer, en apenas un mes, entre julio y agos

to, murieron 52 personas, entre ellos 15 niños, no siendo una cifra numerosa si la com

paramos con los 324 de Elche, aunque su población era mucho mayor. El total provin

cial fue de 5.645 defunciones. Al erradicarse la epidemia se celebró un Te Deum en 

acción de gracias23
. 

Con respecto al brote colérico de 18852
', la provincia de Alicante se vio afectada 

con gran virulencia, no en vano esta epidemia se cebó fundamentalmente sobre el Levan

te español y causó un severo castigo a la población alicantina, especialmente en luga

res de la Montaña y pueblos de la Marina. Elda, la localidad más próxima a Petrer, quedó 

mermada en un 7'2% de sus habitantes, con 324 fallecidos. El número total de bajas 

provinciales debidas a la epidemia fue de 5.645 (en España se produjeron 120.254 

defunciones de 340.000 afectados), y los portadores de la misma vinieron de las pro

vincias de Valencia -la más afectada- y de Murcia. 

En Petrer, según los datos del registro civil, la epidemia hizo su aparición el día 29 

de julio -fecha en la que se firmó la primera certificación de defunción en la que figura 

como causa de la misma el cólera morbo, siendo el afectado Mariano Pérez López, de 

64 años-y tuvo una duración de un mes, desde el 29 de julio hasta el 29 de agosto, 

falleciendo un total de 52 personas. Pero es muy posible que hubiera casos en los que, 

pese a que no se admitieran como debidos al cólera, lo fueran en realidad. Es difícil de 

creer que de las 44 defunciones de julio de ese año únicamente 9 fueran las debidas al 

cólera; además, en el citado mes hay un gran número de óbitos debidos a enfermeda-

O La fiebre amarilla en Valencia (pintura de José Aparicio, h. 1800, Acade
mia Nacional de Medicina, París). 

H S T Ó R 4 1 

FIEBRE 
AMARILLA 

Enfermedad febril aguda 

causada por un virus 

transmitido al hombre por cier

tas especies de mosquitos, 

especialmente los de los géne

ros Aedes y Haemagogus. Car

los Finlay, médico cubano, 

sugirió en 1881 que la fiebre 

amarilla era transmitida por el 

mosquito Aedes aegypti, teo

ría que fue confirmada en 1900 

por la Comisión de la Fiebre 

Amarilla. Actualmente, la enfer

medad es endémica en Bra

sil, Colombia, Venezuela y 

África central. 

La intensidad de la fiebre 

amarilla oscila desde la forma 

benigna transitoria a las for

mas agudas y mortales. Tras un 

periodo de incubación de 3 a 

6 días, el ataque aparece 

repentinamente. Los síntomas 

clásicos de la primera fase o 

periodo de invasión son fie

bre (que llega a los 40ºC), fuer

te dolor de cabeza, espalda y 

piernas, postración, rojo arre

bolado, lengua afilada y muy 

roja en la punta y los bordes. 

Al tercero o cuarto día la tem

peratura suele fluctuar, el ros

tro empalidece, aparecen la 

ictericia y las hemorragias, la 

depresión es clara, la lengua se 

torna seca y oscura, el ritmo 

del pulso decrece y los vómi

tos se suceden con frecuen

cia en este periodo de intoxi

cación. La temperatura reco

bra la normalidad hacia el sép

timo u octavo día y se inicia 

una rápida recuperación o 

período de convalecencia. Sin 

embargo, cuando aparecen 

hipo, deposiciones negras, .. 



"* vómitos copiosos de sangre 

alterada y complicaciones rena

les, las probabilidades de cura

ción son escasas. En cualquier 

caso, la enfennedad inmuniza para 

toda la vida. El índice de mortali

dad aparece comprendido entre 

el 1 O y el 30% para los casos 

benignos y entre el 60 y el 70% 

para los casos graves. 

No existe tratamiento especí

fico para la fiebre amarilla. El tra

tamiento sintomático comprende 

reposo absoluto en cama y admi

nistración de antiálgicos para ali

viar el dolor de cabeza, amén de 

jugos y aguas alcalinas a discre

ción; para combatir los vómitos 

se darán al paciente trozos de 

hielo. El único medio de prevenir 

la fiebre amarilla consiste en la 

eliminación del mosquito trans

misor, el cuidado de no importar

lo en barco o en avión y las vacu

naciones masivas. 
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des como diarreas, gastroenteritis, colitis, etc., que hacen pensar que no fueron tales, 

sino cólera; y que el registro civil comenzara a inscribir la causa verdadera sólo cuando 

tuvo la certeza de que la epidemia era ya un hecho cierto. En toda la provincia hubo 

5.645 fallecidos oficialmente, aunque son 8.315 los que se le atribuyen al cólera. 

Pero siguiendo los documentos del Archivo Municipal de Petrer relativos a este fatí

dico verano, se descubre que el mal llegó mucho antes. El día 7 de julio, el Ayuntamiento 

comunicó al alcalde de la partida de Santa Bárbara «no admitir persona alguna ni nin

guna clase de comestibles y géneros contumaces procedentes de la villa de Elda». Hay 

que hacer notar que dos días antes se había producido en la vecina localidad un muer

to que fue inscrito como tal a causa de enfermedad sospechosa. El día 12 se le envió 

al alcalde del Palomaret la siguiente comunicación: «Inmediatamente reciba la presen

te, hace que desalojen la casa en la que murió Antonio Payá, quemándole todas las ropas 

que usó, tanto camas como demás efectos que hayan servido en su enfermedad, fumi

gando las habitaciones y cerrando la puerta por espacio de 15 días». A pesar de todo, 

el día 16 de julio el Ayuntamiento de Petrer envió la siguiente nota al Gobierno Civil de 

Alicante: «La salud en esta villa sigue sin novedad, sin haber enfermedades sospecho

sas ni contagiosas». Evidentemente, esta contradicción supone una mentira por parte 

de las autoridades locales, que pretendían evitar la alarma vecinal y el aislamiento de la 

cuarentena. Muchos, como el alcalde, acabarían escapando antes de que se cerraran 

las puertas y comenzara la pesadilla. 

A medida que se acercaba el mes de agosto se precipitaron los acontecimientos y 

las autoridades municipales acabaron reconociendo la situación el día 27 de julio: «Habién

dose presentado casos de enfermedad sospechosa en esta población, lo pongo en el 

superior conocimiento de V.S. en cumplimiento de las circulares referentes a sanidad». 

A partir de entonces, el cólera sembró la muerte y la desesperación en la villa, hasta el 

O Ilustración sobre las primeras vacunaciones contra la viruela. 
8 Dos enfermos ante una leprosería: uno con muletas y el otro con una 

escudilla y los obligados cascabeles con los que tenían que avisar de su 
presencia. 
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extremo que, de algo de más de 3.000 habitantes, el día 30 de julio no llegaban a 700 

los que quedaban en el pueblo. Según los documentos del Archivo Municipal de Petrer, 

que contradicen los del registro civil, aquel verano enfermaron 292 personas, de las cua

les murieron 83 a consecuencia de la epidemia, la mayoría de ellas durante aquel terri

ble mes de agosto. 

Respecto al momento de la aparición del cólera, las actas municipales son muy cla

rificadoras. En el acta del día 1 de julio se nombró la nueva corporación municipal y se 

acordó la celebración de reuniones ordinarias una vez a la semana, recayendo ese día 

en los domingos. En el acta levantada el día 5 se confirmaron ciertos cargos y se con

cedió permiso al alcalde, Luciano Maestre Pérez, para poder marcharse por motivos de 

salud durante tres meses, nombrándose alcalde accidental a Melchor García Maestre. 

Ya no se volvió a escribir nada en el libro de actas hasta el día 19 del citado mes, en el 

que el secretario firma la siguiente: «(ni) en el día doce del actual ni en el de la fecha no 

ha podido celebrar sesiones el ayuntamiento por no tener asuntos que tratar en aten

ción a estar ocupados sus individuos en cuestiones sanitarias». Según se desprende de 

esto, ya había una alarma general en la villa por alguna cuestión que afectaba a la salud 

de todo el municipio. Pero más aclaratoria es la anotación siguiente y que corresponde 

al día 2 de agosto: «Tampoco ha podido celebrar el ayuntamiento sesiones en el día 26 

del pasado mes de julio ni en el de hoy por causa de la enfermedad colérica que tiene 

consternada a esta población y hallarse ocupados los individuos del mismo en las cues

tiones sanitarias». El día 30 de agosto continuaban ocupados en asuntos sanitarios y 

finalmente no se celebró sesión por las operaciones de la quinta, proceso que conti

nuaría durante casi todo el mes de septiembre, olvidando la terrible epidemia como si 

nunca hubiera tenido lugar. 

A la luz de todo lo expuesto, cabe conjeturar que los primeros casos de cólera se 

produjeron entre los días 5 y 12 del mes de julio y que las autoridades no reconocieron 

oficialmente la epidemia hasta finales del mismo mes, aprovechando el alcalde para 

escapar a tiempo de los riesgos del contagio, ejemplo que seguirían muchos de los ciu

dadanos petrerenses. 

VIRUELA 

Dolencia conocida desde la 

más remota antigüedad, pro

bablemente una de las aborreci

bles enfermedades cutáneas agru

padas en la literatura antigua bajo 

el título de lepra. Hasta el 1700 

aproximadamente no se diferen

ció, como enfermedad, del saram

pión. Durante la Edad Media se 

consideró la peor de las plagas. 

Incluso comparándola con la peste 

bubónica, la viruela era más des

tructora, porque irrumpía en forma 

epidémica casi todos los años, 

mientras que aquélla hacía su omi

nosa aparición a lo sumo una o 

dos veces por siglo. Se asegura 

que en el siglo XVIII la viruela causó 

la muerte de diez millones de per

sonas en un espacio de treinta 

años. Era tan general que casi 

todos los individuos presentaban 

cicatrices de viruela y los pas

quines que notificaban la des

cripción de los delincuentes per

EI convento y el hospital de Elda seguidos recalcaban el hecho de 

Tras convertir el castillo de Elda en un lujoso palacio condal de regustos góticos y 

borrar toda huella del pasado musulmán al dar aspecto de templo cristiano a la parro

quia de Santa Ana, el año 1562 D. Juan Coloma y su esposa pusieron la primera piedra 

de lo que sería el convento de padres franciscanos, llamado de Nuestra Señora de los 
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que tal individuo no tenía los clá

sicos hoyuelos. No hubo ninguna 

protección contra la viruela hasta 

que Edward Jenner practicó la ,,,. 



" .. vacunación en 1798. Las 

mismas viruelas de la vaca 

que él usó se emplean actual

mente, preparadas en peque

ñas dosis individuales por gran 

número de laboratorios. 

La viruela típica principia 

con fiebre, dolores de cabe

za y espalda, molestias mus

culares generalizadas y sen

sación de debilidad. Ésta es 

la fase más contagiosa de la 

enfermedad, porque, al no 

poder establecerse en ella cla

ramente el diagnóstico, no 

encuentra ningún obstáculo 

la difusión del proceso. Des

pués de 48 o 72 horas cede la 

fiebre con aparente recupera

ción del enfermo. Al cabo de 

un día, o tal vez algo más tarde, 

brota la erupción, que, de ser 

grave y extensa, se acompa

ña de un segundo acceso 

febril. Los elementos de la 

infección son nódulos peque

ños y duros, dispuestos bajo 

la piel, que al tacto parecen 

perdigones. Pronto se trans

forman en unos puntos ama

rillos de pus, que se deprimen 

en su centro y después se 

secan dejando una costra que 

finalmente cae. El rascamien

to y otras manipulaciones irri

tantes aumentan el riesgo de 

marcas. 

Los casos excepcional

mente graves se conocen con 

el nombre de viruela negra o 

hemorrágica, porque aparece 

sangre en las pústulas cutá

neas, que se vuelven negruzcas. 

Otra forma grave es la viruela 

confluente, en que las lesiones 

cutáneas se agrupan para for

mar una superficie continua de 

erupción purulenta, repul- ,,. 

HI S T ORIA D E L A SANIDAD EN P E TR E R . 

Ángeles, que después de la extinción de las órdenes monacales pudo salvarse de la 

ruina al establecerse en él, a mediados del siglo XIX, el hospital provincial de distrito. 

Según el historiador eldense Lamberto Amat y Sempere, «la fundación del convento res

pondió en su época a las necesidades espirituales de los pueblos de Elda y Petrel, situa

do entre ambos a igual distancia, dividiendo sus términos y quedando dentro del de Elda 

[ .. . ]Antes sirvió de valladar a los malos ejemplos y asechanzas de los muchos moros 

que habitaban este país: actualmente contendría el torrente de las perversas ideas y 

corrompidas pasiones que desgraciadamente se han extendido entre nosotros. En medio 

de tantas desdichas, consuélanos el que se alberguen y en él reciban el remedio de sus 

enfermedades los pobres de las partidas de Villena, Monóvar y Novelda [ ... ] El edificio 

convento del que venimos ocupándonos está situado sobre una colina, linda con la carre

tera pública, con un camino rural que va a Petrel y con la acequia principal de arriba por 

dos lados[ ... ] También domina el convento todo el valle, el ferrocarril en toda la longi

tud de aquél, las villas de Elda y Petrel y tiene vistas deliciosísimas: sin duda a causa de 

su elevación y de lo despejadamente que le entran todos los aires, en particular los del 

Norte y Sur, es el punto más saludable y fresco de este terreno, y está tan probado que 

en las distintas y fuertes invasiones del cólera-morbo asiático que esta población ha 

sufrido, nunca ha sido atacado ningún individuo de los habitantes de aquel edificio ... »25
. 

En el año 1862, por R.O. de 6 de marzo, se declaró Hospital de Distrito el edificio 

del antiguo convento de franciscanos, haciendo entrega el alcalde José Amat a su direc

tor y capellán D. Tomás Satorres y Guarinos. El hospital atendía a los enfermos pobres 

de los partidos judiciales de Monóvar, Novelda y Villena. En julio de 1892 se produjo la 

conversión de este edificio en Manicomio Provincial con la supresión del Hospital de Dis

trito de Elda, junto con los de Alcoy y Orihuela, con lo que la situación de los enfermos 

pobres de la población se hizo angustiosa, pues aunque podían ser enviados a institu

ciones benéficas de otras poblaciones, no recibirían allí las mismas atenciones que en 

el de la misma localidad. Sería mucho después, en 1939, cuando el problema del Mani

comio Provincial, que constituía una grave preocupación para todos por las deficientes 

condiciones en que se hallaban los acogidos -calificadas de infrahumanas por los visi

tadores del centro-fue abordado por la Diputación Provincial en cuanto se reorganizó. 

Finalmente, se acordó instalarlo en una finca cerca de Santa Faz, en Alicante, donada 

por el Ayuntamiento de la capital, cesando en el mes de septiembre de 1939 el funcio

namiento del Manicomio Provincial de Elda, e iniciándose el periodo de ruina del edifi

cio que llevó a su demolición en 194126
• 

En el Archivo Condal de Elda se conserva el testamento de Beatriz de Corella y Men

doza, mujer de Antonio Coloma, 11 conde de Elda, fechado el 13 de octubre de 1584, en 

el que dispone la fundación de un hospital en la villa de Elda, bajo la advocación de la 

Purísima Concepción, con una dotación de 1.000 libras de capital y 200 libras de pen

sión anual (A.C., rollo 8.13/1 Olim leg. 21 /16). Por diversos motivos, esta última volun

tad no se pudo cumplir, hasta que el 2 de diciembre de 1641 Juan Andrés Coloma, 

IV conde de Elda, y Juan García y Artes, obispo de Orihuela, firmaron una concordia para 

la fundación de dicha institución benéfica, obligándose el conde a construirlo «gastan

do 1.000 libras y a pagar cada año y perpetuamente 160 de renta al mismo, consig

nando esta suma sobre las rentas decimales que poseía en Petrer»: «Per~ó lo dit señor 

conde, obeint la provissió, transacció y concordia feta perlo dit reverendissim bisbe, pro

met y se obliga fabricar lo dit hospital en suma de 1.000 lliures que se haja de estimar 

la obra de aquell aprés que sera acabada per dos experts, y entretant que es cons

truihiera lo dit hospital, assignara una cassa cómoda y en ella possara un hospitaler que 

la tinga oberta y neta y servixca als pobres. Y en la dita cassa possara dos llits aptes per 

al regal deis pobres y així mateix promet y se obliga que sobre les rendes dominicals de 

la vila de Petrer, on se assegura la dot de la dita señora Dona Beatriu de Corella, con

signara la renda deixada perla dita testadora com ab lo present acte consigna» (A.C., 

rollo 8.13/2 Olim leg. 21 /16). 

En 1652 se establecieron los estatutos y ordenanzas para la fundación del hospital 

de la Purísima Concepción de la villa de Elda, entre las que se cuentan: «Tiene obliga-
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ción dicho señor conde de responder y pagar cada un año a dicha administración de 

dicho hospital 160 libras. Lo que dicho señor conde ha cumplido y executado puntua

líssimamente desde el primero de enero de 1642 hasta el día de hoy que lo va conti

nuando. La cual renta de annua pensión se ha distribuido y distribuye siempre entre 

pobres necesitados de la dicha villa de Elda [ ... ] Y esta disposición se ha vía de guardar 

durante el tiempo de la obra y fábrica de dicho hospital reservando el dar forma y assien

to comunmente a la dicha administración para cuando estuviere acabada y perficiona

da dicha fábrica [ ... ] Suppónese assí mismo que la dicha fábrica está casi en perfección 

y que en entrando el año 1653 se podrá poner en execución [ ... ] Será justo se haga 

expressa constitución que para que un vezino se haya de recibir y admitir en dicho hos

pital para darle sustento y cama, haya de ser persona tan pobre y miserable que le falte 

la salud y habilidad para buscar comida, sin hazienda, ni parientes que le puedan soco

rrer y alimentar. Y que el conocimiento y averiguación de esta materia toque y perte

nezca a tres personas diputadas por dicho señor conde como a dueño y patrón de dicha 

fundación y que sean [ ... ] el rector, el governador y el administrador del dicho hospital 

[ ... ] lttem se deve declarar en dichos estatutos y constituciones que este hospital es par-

O Vida cotidiana en un hospital medieval: el médico examina la orina 
(izda.) y cose el sudario a un fallecido (dcha.). 
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,,,. siva por su hedor. Entre las 

complicaciones de la enfer

medad se cuentan la ceguera 

y las lesiones cerebrales y rena

les. La viruela, que suele con

siderarse como la más conta

giosa de las enfermedades, se 

propaga por la inspiración del 

aire espirado por el paciente . 

Como resultado de intensas 

campañas de vacunación, la 

viruela se dio por erradicada 

en el mundo en 1980, aunque 

se plantea el problema de que 

la humanidad no vacunada 

estará indefensa ante una rea

parición del virus, o si éste esca

para de los laboratorios donde 

se conservan sus muestras. 

«Será jus o que para 

que un vez· o se haya 

de recibir y a mitir en 

dicho hospi para 

darle susten y cama, 

hayadesern 

tan pobre ~ iserable 

quelel 



CÓLERA 

1 nfección aguda del intesti

no, frecuentemente mortal, 

producida por el bacilo Vibrio 

cholerae. Durante siglos ha 

sentado sus reales en la India, 

particularmente en la cuenca 

inferior del Ganges, desde 

donde ha invadido otras par

tes del mundo. A pesar de que 

las epidemias de cólera eran 

frecuentes en Asia y Oriente, 

en Europa y América no fueron 

graves hasta el siglo XIX; la 

puesta en práctica de la cua

rentena para los inmigrantes 

y el mejoramiento de las medi

das sanitarias en ambos con

tinentes han impedido casi por 

completo la aparición de nue

vos brotes. 

La enfermedad se contrae 

al comer o beber cualquier 

producto contaminado por el 

vibrión colérico. Una vez inge

rido, el bacilo se alberga en el 

intestino, donde libera sus 

poderosas toxinas. Éstas pro

ducen intensos vómitos y dia

rreas, que constituyen los sín

tomas primeros más típicos y 

que a veces ocurren sin previo 

aviso. La deshidratación resta 

al organismo grandes canti

dades de agua y sales que, 

por repercutir sobre la circu

lación, precipitan el colapso. La 

enfermedad tiene una dura

ción limitada y breve, corrien

temente de tres a cinco días. 

En las epidemias de cólera el 

índice de mortalidad es a veces 

del 60%, pero con el trata

miento adecuado puede redu

cirse al 5%. 

El germen del cólera se 

propaga por medio del agua, 

la comida y, en ocasiones, ,,. 
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ticular y no general, esto es, sólo para los vezinos de la villa de Elda. Y assí que los pobres 

forasteros y viandantes que llegaren a él, sólo se les deve dar hospedaje. Ordenándoles 

passen adelante. Y si acaso llegare a dicho hospital algún enfermo de los que passan 

de los lugares con bagaje, este hospital no venga obligado a darle bagaje, ni possada, 

sino que toque y pertenezca a la villa [ ... ] Si aconteciere que algún pobre viandante caye

re enfermo en dicha villa, y se le agravare la enfermedad de suerte que no estuviere en 

estado de podelle aviar, en tal caso los dichos rector, governador y escrivano, avisados 

y requeridos por dicho administrador con assistencia del médico y siruxano de dicha villa 

determinarán si es bastante la enfermedad para impedille [ ... ] Y mientras estuviere enfer

mo se le socorra al dicho como si fuera del lugar hasta que convalezca y esté para que 

la villa le passe adelante. Y cuidarán los sobredichos rector, governador y escrivano de 

visitar dicho hospital para que semejante gente no se coma el pan que otros más neces

sitaren [ ... ] Assí mismo se deve establecer y fundar una festividad a la Inmaculada Con

cepción de Nuestra Señora, titular de dicho hospital, y que se celebre en el domingo 

infra octavam de la dicha festividad, atento que en la parrochia hay capilla e imagen de 

la Concepción y coffradía y no se puede faltar a ella el día de la festividad. Y dicho día 

de domingo se yrá en procesión desde la parrochia al hospital, y allí se oyrá la missa 

cantada con toda solemnidad, y su sermón [ ... ] Parece que según la renta que le que

dara al hospital se podrán establecer dos camas en los dos aposentos de arriba que 

salen al corredor, una en cada uno dellos, armadas cada una con dos colchones de lana, 

cuatro sábanas porque haya para mudar, dos almohadas, una manta, y un cubertor de 

paño. Y que en cada aposento se ponga una mesilla y una sillica de cuerdas, y un cua

dro de la Virgen. Y todo esso lo entregue al administrador con inventario para que se 

cuide de su conservación» (A.C., rollo 8.13/2 Olim leg. 21 /16; doc. nº 235 del catálo

go, anexo 8)21
. 

Como se ha dicho anteriormente, el hospital se nutría de las rentas decimales de 

Petrer, hasta que en 1837 las cortes suprimieron los diezmos y el conde se negó al pago 

de la pensión con el pretexto de que estaba gravada sobre dichas rentas, aunque en 

1844 el conde y la villa de Elda llegaron a una transacción, reduciéndose el pago de la 

pensión anual a 1.500 reales. No obstante, esta institución siguió funcionando hasta 

1868, cuando se procedió a derribarlo para construir unas escuelas, ya que la comar

ca poseía un Hospital de Distrito, ubicado en el antiguo convento de los padres francis

canos de Nuestra Señora de los Ángeles. Las escuelas de las monjas carmelitas con-

O Francisco de Asís (segundo a la izda.) en una leprosería (s. XV). Junto 
con los nazarenos, los franciscanos son los que más atenciones dedica
ron a los leprosos. 
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servaron la capilla del antiguo hospital, aunque en la actualidad este inmueble es la sede 

de las cofradías eldenses de Semana Santa. 

Aunque son muchas aún las cuestiones sanitarias relativas al siglo XIX nos detene

mos aquí, por no cansar al lector, pero las abordaremos en una segunda parte de este 

trabajo, que abarcará además todo el siglo XX, no sólo con el fin de llevar a cabo una 

investigación histórica de un aspecto poco tratado hasta la fecha, sino con el ánimo de 

inculcar a todos los petrerenses hábitos saludables susceptibles de mejorar nuestro nivel 

de vida. 
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",. de las moscas. Así, en las 

zonas atacadas debe hervir

se toda el agua que se utilice 

para beber o guisar y la leche 

se tomará también hervida o 

pasteurizada. En lugares donde 

se utilicen excrementos huma

n os como fertilizantes se 

excluirán de la dieta la fruta y 

vegetales crudos, puesto que 

el bacilo colérico vive en la tie

rra húmeda y templada. Los 

desperdicios de los pacientes 

afectos de cólera deben que

marse; y cuanto esté en con

tacto con ellos desinfectarse 

y esterilizarse cuidadosamente, 

o bien quemarse. 







C APTURAS DE L OBOS Y Z ORROS E N P ET R ER . 

la actividad ganadera se convirtieron en una amenaza permanente. El lobo esencial

mente atacaba a los ganados ovinos y cabríos, y en menor medida a équidos y bóvidos; 

el zorro diezmaba en sus incursiones corrales y granjas. 

Las sucesivas civilizaciones que poblaron las tierras del Vinalopó pugnaron con el 

lobo por el dominio del hábitat. La cerámica ibérica, con una variada temática decora

tiva, utilizó al cánido en la composición de escenas, pues se conserva un bello frag

mento hallado en el yacimiento del Castillo del Río
1

, en Aspe, donde se reproduce la 

escena de un jinete íbero atacado por lobos. 

En la Edad Media, los concejos municipales alicantinos ya incentivaban la captura 

de estos depredadores, ofreciendo remuneraciones por su caza. Los jurados de la villa 

de Elche, en 142( gratificaban con 5 sueldos por lobo adulto que se presentara muer

to y 1 O sueldos por la camada. Por zorro pagaban 2 sueldos y medio en 1437. En Alcoy, 

las autoridades municipales retribuían con 5 sueldos por cría de lobo en 1426
3

• 

Los estudios arqueozológicos realizados en los yacimientos del Castillo del Río en 
' Aspe y la Mola en Novelda, han constatado la presencia del ciervo, corzo, cabra his-

pánica, etc., como elementos de la alimentación de sus moradores. Estas especies sal

vajes formaban parte de la presas del lobo, y al ir paulatinamente desapareciendo, el 

lobo incrementaría sus ataques a los ganados domésticos. 
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En la Edad Moderna, las poblaciones del valle del Vinalopó tenían instituidas dis

posiciones premiando la eliminación de estos carnívoros, aunque la persecución de 

estos cánidos sufre algún momento de relajación, pues en Elche se reitera el pago de 

recompensas en 1588
5

, ante la dejadez ocasionada en la captura de lobos. 

La Carta Puebla de Petrer, redactada en 1611, estipuló una serie de compromisos 

entre la casa nobiliaria de los Coloma y los nuevos repobladores de la villa. El capítulo 

nº 17 dispuso un conjunto de obligaciones para el concejo municipal, entre las que se 

incluía el pago de un estipendio por la captura de lobos y zorros. Los referidos gastos 

debían sufragarse mediante los ingresos propios del ayuntamiento: "lttem que a la 

dicha villa de Petrel ha de tocar pagar todos los cargos vesinales como son ... lobos, 

sorras ... pagándolo assí de las sisas de carne, como de repartimientos que agan entre 

sí, como de tretas y otros arbitrios ... »'. 
Los ayuntamientos reflejaban los asientos contables de sus arcas municipales en 

los Libros de Clavería. Rafael Poveda i Navarro ha editado la obra Els /libres de Clavería 

de Monóver: 1652-1695
7

• Por las relaciones tradicionales de vecindad entre Monóvar 

y Petrer, esta publicación recoge diversos desembolsos realizados por el consistorio 

monovero a algunos vecinos de Petrer, donde se incluyen varios pagos por la captura 

de lobos: 

- El 29 de junio de 1654, se pagaron a Bernardo Cirera de Agost "sinch sous per 

una llichigada de sinch llobatins quesean pres en la serra del Sit», en Petrer. 

En 1657 se concedieron a Jau me Sants 1 O sueldos "per uns llobatins» que cap

turó en el término de Petrer. 

- El 7 de febrero de 1689, los jurados monoveros ordenaron al clavario pagar a 

O Cartel anunciador de la XIII Semana del Libro de Elda. Obra de Marieta. 
8 La Loba Capitalina, símbolo carismático de la ciudad de Roma. 
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SIMBOLOGÍA 

H istóricamente, el lobo es el sím

bolo del valor entre los egip

cios y romanos, tradicionalmente ha 

sido el guardián de monumentos y 

palacios. También se le relaciona, 

especialmente en la mitología de los 

países nórdicos, como el mito de 

todas las ideas de destrucción y ani

quilamiento del mundo. Esta des

trucción puede producirse indistin

tamente por fuego o por agua . En 

ambos casos, señala que el orden 

cósmico sólo es posible por la vic

toria temporal de la capacidad des

tructiva del universo. 

Al zorro se le atribuye un sim

bolismo relacionado con las aptitu

des inferiores, las jugarretas o malas 

artes del adversario para alcanzar 

la victoria. En la Edad Media era fre

cuentemente el símbolo del diablo. 



ZORRO 

M amífero carnívoro de la 

familia de los cánidos, 

caracterizado por tener la cola 

larga y muy peluda, patas cor

tas, cabeza ancha, hocico 

agudo, orejas empinadas, pupi

la del ojo elíptica al contraer

se y no circular como los lobos, 

chacales y coyotes, costum

bres nocturnas y corriente

mente solitarias, inteligencia 

y astucia que se han hecho 

proverbiales y sentidos nota

blemente agudos. 

C A P T U RAS D E L OBOS Y ZORROS EN P ET R ER -

«Carlos Cortés de la villa de Petrer una lliura de moneda per un llop que portá en 

un de febrer, el mata en terme de Petrer». 

- El 12 de octubre de 1691 , se pagaron a Batiste Sajo de Petrer y a Batiste Ros de 

lbi «deu sous per dos llegigades de llops que portaren en 16 y en 19 de Salines». 

- En marzo de 1692 se dieron a Gaspar Poveda de Petrer: «sine sous per un llop que 

porta en 8 de febrer», el 8 de mayo pagan al petrerense Francés Montesinos «sine 

sous per un llop que porta en 23 de febrer de corrent any» y el 24 de mayo se 

libraron a Sebastia Martines de Petrer «sine sous per dos llobets que porta en 1 O 

deis corrents de Petrer». 

En las ordenaciones de la villa de Petrerª, dictadas en el año 1658, se contempla

ban las gratificaciones por la captura de lobos y zorros: 

«ltem que qualsevol persona que matara llop vell en lo terme de la present 

vila se li donen 3 lliures, i que si traguera alguna !lechigada se li done lo 

mateix, portant-se com lo ha mort en lo terme de la present vila». 

«ltem que la persona que portara cap llop de fara lo terme se li donen 5 

sous i el que matara una rabosa se li donen 5 sous». 

A finales del siglo XVIII, la política ilustrada borbónica estaba interesada en el 

fomento de la actividad económica en todos los sectores. La corona asumió la ini-

O El astuto raposo aparece en numerosas fábulas. 
8 El lobo siempre es el malo en los cuentos infantiles. 
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ciativa sobre los municipios y promulgó la Real Orden de 27 de enero de 1788 

recompensando el exterminio de «animales nocivos» en los territorios de Su 

Majestad. 

La ciudad de Orihuela, cabeza de corregimiento tras las reformas borbónicas, 

administraba la Vega Baja y el Medio Vinalopó (excepto Agost y Monforte), su escriba

nía recibía los justificantes individualizados que expedían las arcas de propios de los 

ayuntamientos a sus vecinos, como justificantes de pago. En el Archivo Municipal de 

Orihuela
9 

se conservan recibos de pago de Aspe, Novelda, Monóvar y Petrer, entre 

1788-1800, algunos años están incompletos y faltan datos de otros años, pero expre

san una interesante muestra de la presencia de estos cánidos en el Vinalopó. Se seguía 

recompensado por animales adultos y por cachorros. Con los datos extraídos se han 

compuesto los siguientes cuadros: 

Año Lobo Lobeznos 

1789 

1791 

1792 

1793 

1794 

1796 

1797 

1800 

Total 

NOVELDA 

Lobo Lobeznos zorros 

1789 30 

1791 13 

1792 2 3 

1796 10 

Total 2 56 

MONÓVAR 

Año Lobo Lobeznos 

1788 11 

1789 

1791 

1797 4 

1800 

Total 15 
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Zorros 

33 

25 

10 

35 

35 

Zorrillos 

32 6 
53 

48 11 

271 19 

Zorrillos Ginetas 

4 

3 

3 

5 
·•T:":- .... ,:·.:o,,--:,,,,.~"'"--"•c:..;;..•.· -, .. ....-, .. ••:..!,,·•'!"'..:, 

- -

12 3 

Zorros Zorrillos 
. - -· .. -.......... -.. --.·-~·•--·-···- .__ ---

80 3 

31 2 

41 

29 

60 14 
-_-,. •. ~•· • .. ,.,..,_.. :,.,r •·,;;.-,!r~ ... .-c-·..:: .•~:..-n.n~¿,~; 

241 21 
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LOBO 

Mamífero carnívoro, el 

mayor de todos los cáni

dos, si exceptuamos algunas 

razas de perros. Su color es, 

por lo general, pardo rojizo o 

gris amarillento, con el vientre 

blanquecino; algunas razas geo

gráficas muestran dorso negro 

y vientre pardo, mientras que 

otras son casi enteramente 

blancas. Se distinguen del perro 

pastor alemán por su cabeza 

más ancha, ojos oblicuos, ore

jas siempre erguidas, más 

pequeñas y redondeadas, cue

llo robusto y cola caída sin el 

extremo vuelto hacia arriba. 

Los lobos desarrollan su mayor 

actividad en horas crepuscu

lares. Animales inteligentes, 

muestran una gran capacidad 

para el aprendizaje. Captura

dos de jóvenes se adiestran 

fácilmente. Los lobos viven en 

grupos familiares, que al final 

del otoño pueden agruparse 

en manadas de hasta 20 indi

viduos, dirigidas por un macho 

acompañado de su hembra 

dominante. 



la cabeza, piel, pies y 

cola de los animales 

ante la sala capitular 

de I s respectivas 

villas, los alcaldes 

ordena an guardar 

C AP TUR AS DE LOBOS Y ZOR R OS E N PE T R ER -

PETRER 

Año Lobo Lobeznos Zorros Zorrillos 

1789 2 11 

1791 5 5 

1792 5 13 

1793 5 8 

1794 4 5 

1795 6 47 

1799 6 27 

Total 33 116 

Fuente: Elaboración propia. 

La Real Orden del 17 de enero de 1788 fijaba unas cantidades de gratificación por 

animales adultos, crías, hembras, hembras con camada, etc., que se duplicaron por una 

Real Cédula de 3 de febrero de 1795. Debía presentarse la cabeza, piel, pies y cola de los 

animales ante la sala capitular de las respectivas villas, y los alcaldes ordenaban guardar 

los despojos. 

Las gratificaciones se abonaban en reales de vellón, siendo las siguientes: 

Año Lobo Loba Loba con camada Lobezno Zorro Zorrillo 

1788 44 88 132 22 1 O 4 

1795 88 176 264 44 20 8 'º 

Las mayores recompensas se pagaban por lobas y lobas con camada, lo que facilita

ba una mayor erradicación de la especie. Estas capturas suponían unos ingresos adicio

nales, especialmente para los individuos que frecuentaban las sierras: pastores, carbone

ros, recolectores de leña, cazadores, etc. 

Durante la Edad Moderna, algunas villas del Vinalopó poseían términos municipales de 

mayor extensión que en la actualidad, lo que posibilitaba una menor presión humana a los 

cánidos, pero en este periodo se estaban desarrollando varios núcleos rurales, que con 

posterioridad formarían nuevos municipios. Así, Aspe incluía Hondón de las Nieves con la 

Canalosa y El Rebalso; Novelda englobaba La Romana; Monóvar contenía los términos de 

Pinoso y La Algueña. 

Por los datos de los gráficos, observamos que la captura de lobos es nula en Aspe y 

escasa en Novelda, siendo más numerosa en Monóvar y Petrer, poblaciones interiores con 

sierras más abruptas y de mayores dimensiones, que permitían mejores cobijos a estos 

cánidos en regresión. El lobo adulto, muy escurridizo, era difícil de cazar, y excepto un 

ejemplar abatido en Monóvar, las capturas se limitaban a los lobeznos en camada, más 

fáciles de sorprender. En Novelda se cazaba alguna gineta, y se gratificaba con idéntica 

cantidad que el zorro. 
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Las capturas de zorros fueron muy abundantes, pero no supusieron la eliminación de 

la especie, que, gracias a su gran adaptabilidad, pervive en nuestros días. 

De los cuatro municipios, Petrer es el único donde se citan frecuentemente los para

jes en los que se apresaban estos animales. Los lobos eran abatidos en las partidas de: 

«El collado de los lobos, El estrecho de la zorra, Los Chaparrales», etc. 

Los zorros en los parajes de: «La Almadrava, Rabo·sa, Salinetas, Catí, Peña Foradá, 

Palomarets, Clot del Llop, Sierra del Caballo, Pusa, Rambla de la Villa, Caprala, Loma 

Badada, Partida del Esquina!, Santa Bárbara», etc. 

Las incursiones de lobos afectaban tanto a los ganados propios de estas tierras, como 

a los ganados trashumantes, que desde época medieval venían de Valencia y Aragón a 

invernar a estas comarcas. En el XVIII el duque de Arcos, señor de Aspe, como dueño de 

las hierbas del término, arrendaba los pastos a valencianos y aragoneses por periodos de 

cuatro a seis años. En un informe remitido por el ayuntamiento de Aspe a Orihuela en 

1763", se informaba sobre el número de cabezas de ganado que se mantenían en el tér

mino, manifestando que ascendía a 4.705 cabezas, siendo 2.000 cabezas foráneas, per

tenecientes a los arrendadores de las hierbas de la villa. 

El lobo ha sido un elemento cotidiano en la vida de los habitantes de los valles del 

Vinalopó, desapareciendo de nuestras tierras en el siglo XIX por el persistente hostiga

miento y exterminio a que fue sometido. Ha generado infinidad de leyendas, dejando su 

rastro en múltiples topónimos de nuestros pueblos. Por ejemplo, Aspe contenía en su calle

jero del siglo XVIII «la calle del Lobo y la calle del Zorro», y todavía se conserva el topóni

mo de «la Fuente del Lobo». 

Las historias orales contadas por nuestros mayores, constatan la presencia del cáni

do en nuestras tierras incluso a principios del siglo XX. El lobo venía siguiendo a los gana

dos trashumantes de los Serranos en su periplo invernal. Un refugio habitual para el gana

do era la «Cueva del Rollo» (ubicada en los límites de Aspe, Hondón de las Nieves y la 

Romana) y al desaparecer los ganados trashumantes, también desaparecieron las esporá

dicas visitas del lobo a las comarcas del Vinalopó. El lobo ahora es un animal mítico y 

legendario en nuestras tierras
12

. 

Notas 

1 Dicho fragmento se conserva en el Museo Arqueológico Provincial. 
2 HINOJOSA MONTALVO J., Las tierras alicantinas en la Edad Media, Alicante, 

Instituto de Cultura «Juan Gil-Albert», 1995, p. 166. 
3 VV. AA., Historia de la provincia de Alicante, Edad Moderna, tomo IV, Murcia, 

Ediciones Mediterráneo, 1985. 
4 AZUAR RUIZ, R. (dir.), El Castillo del Río, Alicante, Diputación Provincial, 1994. 
5 RAMOS FOLOUÉS, A., La industria, el comercio y la agricultura en Elche, Elche, 

el autor, 1973. 

6 PÉREZ MEDINA, T. V. y RICO NAVARRO, Mª. C., «La Carta Pobla de Petrer del 

1611 », Petrer, Moros y Cristianos, 1999. 
7 PO VEDA I BERNABÉ, R., Els /libres de Clave ria de Monóver: 1652-1695, Monóvar, 

Ayuntamiento, 1995. 

8 RICO NAVARRO, Mª. C., Apuntes para la historia de Petrer: vida y obra del pres

bítero Conrado Poveda, Petrer, Ayuntamiento, Caja de Crédito, Universidad 

de Alicante, 2000. 

9 ARCHIVO MUNICIPAL DE ORIHUELA: Legajos nº 819 y nº 265 (varios documentos). 

10 ARCHIVO MUNICIPAL DE ELCHE: IBARRA RUIZ, P., Papeles curiosos, tomo 11, 

doc. nº 56. 

11 ARCHIVO MUNICIPAL DE ORIHUELA: Legajo nº 333, doc. nº 54. 

12 Mi agradecimiento a D. José Ramón Martínez Maestre, por invitarme a cola

borar en la revista de fiestas y por los datos facilitados para completar 

este trabajo. 
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L A ERM ITA DEL CHORRI LLO : LA BÚSQUEDA DEL ORATOR I O PERDIDO . 

Sobre estos campos se podría hablar mucho: su agricultura de secano, compartida 

con la pequeña huerta que se abastecía de las aguas desviadas de varios azudes del río 

y de un pequeño manantial (de ahí el topónimo del Chorrillo); de su ganadería y de sus 

granjas. También de sus primeras industrias: molinos harineros y de pólvora, bodegas y 

almazaras; de sus pozos de nieve que abastecían a las cercanas poblaciones, las cante

ras, la antigua fábrica de curtidos y la olvidada central eléctrica «Luz Elda, S. A.», cuyas 

ruinas pueden visitarse todavía. 

Su historia es apasionante. Podría escribirse un grueso volumen sobre su pasa

do. En la parte alta del pequeño cerro existe un importante yacimiento ibérico. En 

sus cercanías apareció la escultura de un toro de esa cultura, hoy en paradero des

conocido. En las márgenes del río se han localizado cerámicas romanas, posible

mente de algunas villas. Durante la Baja Edad Media, El Chorrillo sirvió de frontera 

entre los reinos de Castilla y Aragón (allí se encontraban emplazados los mojones 

fronterizos), viéndose envuelto en la guerras entre ambos estados. Todavía aún se 

le denomina a la colina «El portazgo» (de «portazgo»: impuesto de origen medieval 

que se solía pagar por pasar de un lugar a otro, una especie de paso fronterizo). 

Fue también una zona de conflictos comarcales, sobre todo entre Elda y Petrer 

desde la fijación de los términos municipales (1703) hasta finales del siglo XIX por 

cuestiones de impuestos. Durante la guerra civil (1936-1939), la cercana finca del 

Poblet fue sede del último gobierno republicano. 

En este trabajo no vamos a tratar nada de lo que hemos citado de pasada, aunque 

quizás lo hagamos en estudios posteriores. Nos centraremos en la localización y reco

pilación de datos sobre una pequeña ermita rural de la que no hemos podido encontrar 

ni restos ni emplazamiento exacto, pero, en cambio, es citada y descrita por diversos 
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autores, los cuales han creado cierta confusión y hasta una posible duplicidad, como 

veremos más adelante. 

El Chorrillo, al igual como otros caseríos de Petrer, tuvo su ermita, de la que lamen

tablemente no tenemos grabado alguno o dibujo. Fue construída por los moradores del 

lugar, probablemente durante los siglos XVII o XVIII, siguiendo los modelos valencianos 

de edificación. Solía cumplir un doble propósito religioso y social. Religioso porque para 

aquellos campesinos, hombres y mujeres profundamente creyentes, era necesaria una 

capilla, pues el pueblo quedaba alejado y el trabajo de la tierra resultaba muy duro, 

donde poder realizar las plegarias cotidianas (rogar por buenas cosechas, alejar las 

sequías y las plagas de langosta, las pestes y el odiado pedrisco); y social, porque la 

ermita era el lugar de encuentro dominical. Allí solían celebrarse romerías, bodas y 

bautizos. 

En sus proximidades se organizaban bailes y reuniones. Puede decirse que la vida 

rural estaba un poco supeditada a la presencia de la ermita. Las misas solían acordar

se con la parroquia del pueblo y tanto la visita del sacerdote como los gastos de man

tenimiento corrían por cuenta de los mismos labradores, aunque, si la ermita se encon

traba adosada a una finca, solía ser propiedad de una familia determinada y el mante

nimiento corría por cuenta de sus propietarios. Así era la fe de unas gentes sencillas, 

algo totalmente incomprensible para los tiempos en los que vivimos actualmente. 

O Mojón que separaba los antiguos términos municipales de Sax, Elda y 
Petrer. Todavía se encuentra en pie. 

8 Detalle de la torrecilla del caserón donde inicialmente pensábamos que 
podía localizarse la ermita del Chorrillo. 
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Las ermitas y el cuartel de la Guardia Civil en una retros
pectiva. 

La Casa de la Capellanía. 

LAS SIETE 
ERMITAS 

El canónigo Josep Monte

sinos (17 45-1848) reco

gió en su Crónica, publicada 

parcialmente en el libro Apun

tes sobre la fundación de la 

ilustre villa de Petrer, la situa

ción aproximada de las siete 

ermitas existentes en Petrer 

el año 1790, cuando la villa 

contaba tan sólo con una 

población cercana a los 2.000 

habitantes. Algunas de estas 

construcciones religiosas tra

dicionales y populares han 

resistido el paso inclemente 

de los siglos, como la de Catí 

y Rabossa. Lamentablemen

te, otras, como la de Les 

Pedreres y Santa Bárbara, se 

han perdido para siempre. 

La ermita de Santa Bárba

ra, bajo la advocación de esta 

santa (de la que nos solemos 

acordar cuando truena) se "• 

L A ER MITA DE L C HO RRILLO : LA BÚSQU EDA D EL ORATOR I O PERDI D O -

A continuación vamos a pasar a enumerar a todos aquellos estudiosos que apor

tan datos de interés para el estudio de este oratorio: 

La duda se plantea a la hora de emplazarla, y para ello acudiremos a las fuen

tes escritas. La primera noticia que hemos podido localizar sobre esta ermita nos la 

proporciona Josep Montesinos y Pérez (17 45-1828), gramático de Orihuela, quien 

entre finales del siglo XVIII y principios del XIX recorrió los pueblos del obispado de 

esta gobernación para la preparación de su obra Compendio histórico ario/ano, que 

no llegó a publicarse nunca. Al hablar de las ermitas de Petrer dice: 

«HERMITA DE SANTA TERESA DE JESÚS 

Construida en la partida de este término llamada comúnmente Pedrera, 

como una hora de esta Villa de Petrer, mirando entre Poniente y Tramontana 

como en ángulo que forman las lindes con otros términos, aunque mediana 

es aseada y muy primorosa, todos los comarcanos profesan mucha devoción 

a la Santa quien se los paga con varios prodigios o milagros que continua

mente hace a su favor» (tomo IX, folios 1.050-1.112, p. 1.101 ). 

Montesinos también habla de las ermitas de la cercana villa de Elda en la misma 

crónica, y curiosamente cita una ermita rural en el Chorrillo. 

«HERMITA DEL SALVADOR 

Esta mediana hermita, titulada del Salvador, es rural, sin dotación, se 

fundó en el de 1721, en el partido llamado el Chorrillo, a expensas de sus 

Vecinos los labradores, a un cuarto de legua de la Villa, está bastante dete

riorada» (tomo XV, folios 605-780, p. 707). 

Hasta aquí todo parece correcto. Se llega a pensar en la existencia de dos ermi

tas distintas. Ambas tienen diferentes advocaciones: una a Santa Teresa de Jesús y 

otra al Salvador. Las dos son de capacidad media, pero, mientras la primera es «ase

ada y primorosa», la segunda está «bastante deteriorada». La duda se presentará 

algunos años más tarde. 

A primeros de octubre de 1816, el entonces obispo de Orihuela, Don Simón 

López Dionisia, envió a su secretario personal, Don Diego Flores Abellán, deán y 

canónigo de la iglesia colegial de Alicante, a realizar una visita a la villa de Elda para 

elaborar un inventario y estudio de la situación de los bienes eclesiásticos. Se llevó 

a cabo una visita a las ermitas rurales del término municipal, entre la que incluye a 

la ermita de Santa Teresa en el Chorrillo. Dada la enorme importancia que tiene para 

nosotros incluimos íntegro el informe de dicha visita: 

«HERMITA DE STA. TERESA 

Se halla esta hermita distante como a una ora de esta villa, hacia la 

parte del norte en el Partido llamado del Chorrillo, y es de la pertenencia del 

Doctor Don Luis Bartolomé Rico de Petrel y de Juan Francisco e Ysabel 

María Ana García, y de los hijos y herederos de su difunto hermano Joaquín 

García; esta anexa a la casa de campo que poseen dichos hermanos, y pro

cediendo el Señor visitador acompañado del Doctor Don Miguel Sempere 

Presbítero, y de mi el infraescrito Secretario a la visita e inspección de ella 

se halló lo siguiente: 

- El cuadro o lienzo de Santa Teresa de Jesús que es el que forma el 

Altar, descortezado, remendado e indecentísimo. 

- Mesa de Altar muy baja. 

- Frontal roto e indecente. 

- Ara muy retirada del Labio del Altar. 

- Tres toallas o paños de Altar. 

- Sacra y Evangelio de San Juan, sin lavabo, todo indecentísimo. 

S T r Ó R A 



A N T O NI O M A R T 1 C EBRIÁ N 

Cruz con pedestal, y otra sin crucifijo. 

- Dos cuadros laterales, el uno del Salvador y el otro al parecer de San 

lngnacio de Loyola. 

Las paredes de la hermita llenas de Estampillas y papeles de con

clusiones, muy indecente todo. 

Una casulla de raso encarnada con galón de plata falso, manípulo y 

estola, todo roto e indecente. 

Cubre cáliz de damasco floreado roto y sin forro. 

Una bolsa para corporales de tafetán encarnada muy vieja e inde

cente. 

Corporales de lino claro, tela de algodón. 

- Un Alba remendada rota e indecente. 

- Un amito de medio uso. 

- Un cíngulo indecente. 

- Tres purificadores. 

- Un paño de vinajeras remendado e indecente. 

Una ventana con solo la reja sin tenerla de madera para poderse 

cerrar. 

Las paredes y el techo de la hermita descortezado y sin enlucir. 

La puerta rota e indecente. 

Visto el mal estado general de la hermita y que sobre ella se había cons

truido una habitación, en contra del derecho, se recogieron los ornamentos, 

ara y demás enseres, decidiendo no habilitarla hasta que todo estuviera con 

la debida decencia y surtida de campana de la que carecía». 

Creemos que los habitantes del Chorrillo debieron seguir las recomendaciones 

del señor visitador y proceder a reparar la ermita y subsanar todas las «indecencias» 

que tenía el pequeño oratorio, porque en 1846 ya aparece esta partida rural en el 

Diccionario Geográfico-Estadísticio-Histórico de España y sus posesiones de 

Ultramar, obra monumental de Pascual Madoz e lbáñez (1806-1870): 

«CHORRILLO: caserío de la provincia de Alicante, partido judicial de 

Monóvar, término jurisdiccional de Elda. Situado al Norte de la misma, y 

comprende 1 O casas diseminadas, y 1 ermita, en la que se celebra misa 

algunas temporadas por los eclesiásticos que nombran y pagan los mora

dores. Para su gobierno hay una especie de alcalde pedáneo, llamado dipu

tado de justicia. POBLACIÓN: 1 O vecinos y 38 almas» (tomo 1, p. 311 ). 

Por último, el escritor eldense Lamberto Amat y Sempere (1820-1893), en su 

obra E/da, su antigüedad, su historia . . , en un capítulo dedicado a las ermitas elden

ses afirma: 

«También hay otras tres ermitas en este término la de[¿?], en el parti

do del Chorrillo, bastante antigua, la de Los Dolores en el de Las Cañadas, 

y la de La Concepción en el de La Jaud, estas dos modernas, sostenidas las 

tres por la piedad y devoción de los dueños de sus respectivas haciendas» 

(tomo 1, pp. 42-43). 

Ignoramos los motivos que tuvo este estudioso hombre para dejar en blanco el 

nombre que tenía la ermita del Chorrillo, ya que probablemente tuvo que tener acce

so al manuscrito de la vista del obispado de 1816, del que sabemos copió muchas 

referencias. Puede que tal vez dudase si la ermita estaba dedicada a Santa Teresa o 

al Salvador. 

Nuestro buen amigo Ramón Candelas Orgilés, que ha estudiado las ermitas de 

Estas edificaciones son testigos del arte religioso popular. 

,,,,. encontraba situada al norte 

de la población, concretamente 

en un lugar antaño denomina

do partida de la Noguera, nom

bre con el que se denominó un 

barranco. Esta ermita y su finca 

tenían título de marquesado 

y fue construida por la fami

lia condal de Elda, con pro

piedades en esta zona de 

Petrer. En el interior de esta 

casa, que todavía se mantie

ne en pie, se construyó la ermi

ta, que desgraciadamente no 

ha sobrevivido. 

La ermita de Santa Teresa 

de Jesús, construida en la par

tida de Les Pedreres (identifi

cada como el oratorio del Cho

rrillo), se encontraba mirando 

entre poniente y tramontana, 

poco más o menos junto al cami

no de Caprala, en el caserío 

existente a 4 kilómetros de Petrer: 

No queda rastro de ella. "',. 

la provincia alicantina con profundidad y conoce la obra de Josep Montesinos, cree La ermita de catí antes de su restauración. 
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La ermita de Catí en la actualidad. 

,,,. La ermita de San Vicen

te Ferrer, patrono del Reino de 

Valencia, estaba situada en la 

partida de Pw;;a. Se calcula 

que fue construida en el año 

1580 (treinta años antes de la 

expulsión de los moriscos), 

siendo remodelada en varias 

ocasiones. Estaría ubicada en 

la conocida como Casa de la 

Capellanía, cuya propiedad se 

remonta al padre de Luis Pove

da, apodado el Cape/la de 

Monis. Más arriba existía, por

que todavía se conserva parte 

del altar, otro lugar de culto en 

la Casa Castalia, donde a 

mediados del siglo XX todavía 

se celebraban misas. 

En otro paraje petrerense, 

en Rabossa, en lo que hoy día es 

el albergue del Centro Excur

sionista Eldense, se edificó una 

de estas sencillas y recogidas 

capillas en honor a la Señora "• 

La ermita del Santísimo Cristo del Monte Calvario. 

L A E RMITA D EL C HOR RI LLO: LA BÚSQUEDA DEL ORATO RIO PERDIDO . 

que para esta capilla caben dos posibilidades: que se trate de diferentes ermitas o 

que, como era muy frecuente, se le cambiara el nombre. 

En cambio el escritor de Sax, Vicente Vázquez Hernández, sitúa la ermita den

tro del término sajeño, concretamente en una finca de la zona del Chorrillo que per

tenece a esa población, que en 1761 era propiedad de Juan Torreblanca de Chico, 

en cuyo caserón tenía anexa una ermita, que fue absorbida por dicha edificación y 

de la que actualmente quedan una pequeña torrecilla y algunos arcos y molduras. 

Nosotros, por nuestra parte, creemos que la ermita estudiada no se encontra

ba tan adentrada en Sax (los mojones del término se localizan en el cerro), y por 

otra parte, hasta 1836 Sax pertenecía al obispado de Cartagena, por lo que es difí

cil que el secretario del obispado de Orihuela visitara una ermita que en 1816 per

teneciese a otra diócesis. Hasta las ediciones de las separatas de la Crónica de 

Josep Montesinos de Petrer (1993) y de Elda (1997) nosotros también creíamos la 

versión de Vázquez Hernández, hoy suponemos que podía encontrarse junto a algu

na de las casas de campo del pequeño cerro, muy cerca de los referidos mojones: 

«Mirando entre Poniente y Tramontana; ... como el ángulo que forman las lindes 

con otros términos» (Montesinos, Op. cit.). Sobre el cerro confluyen los tres térmi

nos municipales. Otro dato importante lo encontramos en la referida acta de 1816, 

donde el secretario Don Diego Flores Abellán indica la existencia en la ermita de 

Santa Teresa de «dos cuadros laterales, el uno del Salvador y el otro al parecer de 

San Ignacio de Loyola». Y después de esto podemos pensar que tal vez Montesinos 

no visitara las ermitas que describe en su Crónica y se informase mal. Quizás un 

campesino le hablara de que la ermita estaba dedicada a Santa Teresa y otro le 

dijera que no recordaba el nombre, pero que allí había un cuadro del Salvador. 

Sabemos que el gramático oriolano no era muy detallista. Dicho todo esto, creemos 

más en la observación del señor Candelas: que ambas pueden ser la misma. 

Para concluir este trabajo, añadiremos que esta ermita (llámese de Santa 

Teresa de Jesús o del Salvador, encuéntrese en Petrer, Sax o Elda) ya no existe. 

Desapareció como fue su existencia, silenciosa, nadie la recuerda. Desapareció 

como algunas otras hermanas ermitas petrerenses: la del Rosario (Finca de 

Rabassa); San Vicente Ferrer (PuQa) y Santa Bárbara (de ésta queda inexplica

blemente una pared). Únicamente quedan en pie San Bonifacio y el Santísimo 

Cristo, en el casco urbano, y la Purísima Concepción en los valles de Catí, esta 

última del siglo XVII, preciosa capilla que ha desafiado el paso del tiempo, las 

guerras y el vandalismo. Hasta ha sido loablemente restaurada por el 

Ayuntamiento petrerense. 

Aquí quedan estos testigos del arte religioso popular de siglos pasados, se 

resisten a morir del todo, por eso cuando se reedita alguna vieja crónica, como la 

de Montesinos, vuelven a revivir y nos hablan de aquellas sencillas misas campes

tres, de aquellas alegres romerías que hoy en día nosotros no podemos compren

der porque estamos sumergidos en nuestra complicada tecnología y alocado con

sumismo. 
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Ermita de San Bonifacio Mártir. 

,,,,. del Rosario, en la que tam

bién, hasta no hace muchos 

años, tenían lugar oficios reli

giosos. 

Otra de estas ermitas rura

les se dedicó al culto de la 

Purísima Concepción y se 

puede visitar en uno de los 

parajes más bellos del térmi

no: Catí. En este lugar se con

centraban periódicamente 

todos los habitantes de las 

numerosas fincas existentes 

en esta zona rural. 

Dentro del casco urbano, 

y con gran número de fieles, 

persisten las ermitas de San 

Bonifacio (1634), patrón de las 

fiestas de Moros y Cristianos, 

y del Santísimo Cristo del Monte 

Calvario (1674), que cuentan 

con una arraigada tradición en 

la villa. 

Tomado de Concha Romero, 

«Las siete ermitas», 

PetrerMensual, nº 15, 

marzo 2002, pp. 14-15. 







LA VIDA DE 
JOSÉ ESPÍ 

A cercarnos a la vida de 

/-\José Espí es introducir

nos en el interior de una per

sona idealista que profesa un 

infinito amor a la vida y a la 

libertad, a pesar de haber sido 

maltratado por el tiempo que 

le tocó vivir. Su formación pare

ce el resultado de una férrea 

disciplina autodidacta y, tal 

vez, de la labor de alguna 

escuela racionalista de la CNT. 

De su sabiduría bebieron 

importantes personajes de la 

vida social y política de Petrer, 

entre ellos Vicente Maestre y 

José Antonio Hídalgo, los dos 

alcaldes de la democracia, • 

EL ANARQUISMO ESPAÑOL A TRAVÉS DE J OSÉ E SP I . 

conocimiento de sistemas de pensamiento libre que les llenaron el alma de ilusiones y 

esperanzas de una vida más digna y mejor para todos. Cuando estalló la guerra civil del 

36, la mayoría de ellos eran jóvenes idealistas dispuestos a dar su vida, si era necesa

rio, para defender su libertad y su dignidad. Desgraciadamente, la triste realidad de la 

guerra y, sobre todo, de la posguerra, les cercenó aquellos sueños de libertad y los sumer

gió en un profundo y apartado abismo en penumbras del cual creemos que es conve

niente rescatarlos. 

¿Cómo eran y cómo pensaban estas personas? Este artículo trata de acercarse a 

una de ellas, muy vinculada a Petrer, el anarquista José Espí Reig, que durante la con

tienda bélica desempeñó el cargo de comisario político de la Brigada 83, conocida como 

la Columna de Hierro. Pero en realidad también es un pequeño homenaje a todas las 

personas de aquella generación tan comprometida con la libertad. 

El anarquismo 

Generalmente el concepto «anarquía» suele relacionarse con significados de carác

ter negativo, referidos a la falta de orden, el cometer delitos impunes, la transgresión de 

las normas o la violencia. Sin embargo, cualquier persona inquieta que se atreva a inda

gar en la ideología y la historia del movimiento anarquista podrá comprobar que no hay 

nada más alejado de la realidad que esa imagen distorsionada que se nos presenta 

desde los medios creadores de opinión. En una sociedad tan fuertemente jerarquizada 

y centralizada coma la que sufrimos, mediatizada por el Estado y los poderes fácticos, 

en la que la mayoría de la población no sólo no tiene acceso a la mayor parte de las 

decisiones políticas y económicas que más nos afectan, sino que en muchas ocasiones 
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no somos dueños ni de nuestras propias vidas, en esta sociedad nombrar el anarquis

mo es como nombrar la soga en la casa del ahorcado. 

La ideología anarquista tiene sus contradicciones, como todas las ideologías, y se 

puede estar más o menos de acuerdo con sus postulados, pero no podremos negar que 

su capacidad de autocrítica, derivada de su compromiso con la libertad, ha dejado valio

sas aportaciones al pensamiento moderno. De hecho, muchos movimientos de renova

ción pedagógica, ecologistas, naturistas, de liberación de la mujer y muchos otros que 

son muy bien aceptados por la inmensa mayoría de la población, tienen infinidad de deu

das con la ideología y el movimiento anarquista. 

El estado español es uno de los lugares del mundo donde más se ha vivido la expe

riencia libertaria. Intentar aclarar el espeso ramaje de esta ideología y acercarnos al pen

samiento anarquista que alimentó la experiencia libertaria, de la manera más objetiva 

posible, son otros de los objetivos de este trabajo. 

La ideología anarquista 

El anarquismo como movimiento comienza a surgir tras la caída del Antiguo Régi

men. Tras la revolución francesa y el acceso de la burguesía capitalista al poder políti

co, comienza a desarrollarse un movimiento revolucionario entre los campesinos, arte

sanos y el incipiente proletariado industrial, que pronto desembocó en dos corrientes 

ideológicas que entrarán en conflicto durante la segunda mitad del siglo XIX: la centra

lista o autoritaria, representada por el marxismo, y la libertaria o anarquista. 

Intentar describir la teoría esencial del anarquismo es como tratar de recoger todo 

el aire existente en recipientes. La propia naturaleza de la actitud libertaria, su posición 

antidogmática y contraria a cualquier teoría rígida y sistemática, y, sobre todo, su insis-
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.. hecho que resulta al menos 

curioso. Pero quizás, el modo 

más coherente de penetrar en 

la vida de este hombre sea la 

lectura de cuatro documen

tos de fundamental importan

cia para el objetivo que per

seguimos . Los dos primeros 

son el testimonio directo de 

dos de las personas que más 

lo han tratado y más lo han 

querido, su hija Consuelo y su 

nieto Rafael. El tercero es un 

certificado de un tal Francis

co Segarra, que presentó la 

familia de Espí a un jurado mili

tar de posguerra para salvar 

su vida El último es una impre

sionante carta que Salustiano 

Espí, uno de los dos herma

nos que José perdió en la gue

rra civil del 36, escribió a la 

familia, justo la noche antes 

de ser ejecutado. 



DOCUMENTO 1 

En Petrer vivió José Espí 

Reig casi toda su vida: 

desde que nació, en 1902, 

hasta 1935 que nos fuimos a 

vivir a Elche. Hubo en el pue

blo un bajón de trabajo y fue 

entonces cuando Elche empe

zó a despuntar en la fabrica

ción de calzado. Nosotros fui

mos casi de las primeras fami-

1 ias de zapateros que mar

chamos a trabajar allí, y al año 

de vivir en Elche fue cuando 

empezó la guerra. 

José Espí estuvo cuatro 

años en la cárcel. Al terminar 

la guerra vivíamos en Cullera 

(pueblo de la provincia de 

Valencia). Hacía unos meses 

que nos habíamos ido a vivir 

allí porque en Elche había 

escasez de todo y en Culle

ra se habían formado unas 

colectividades donde se 

repartía trabajo y comida entre 

el pueblo, y mi padre pensó ,,,. 
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tencia en la libertad de elección y la primacía del criterio individual sobre el de la masa, 

crea una gama de puntos de vista divergentes que resultan inconcebibles en cualquier 

sistema de pensamiento rígido. Como doctrina cambia constantemente; como movi

miento crece y se desintegra en constante fluctuación, pero nunca desaparece. 

A pesar de ello, los anarquistas tienen unas premisas comunes que conforman el 

núcleo de su ideario. Una de ellas es la firme creencia, derivada de una visión natu

ralista de la sociedad, de que el ser humano contiene dentro de sí todos los atributos 

para vivir en libertad y concordia social, por lo tanto, aquellos que intentan imponer 

leyes que limitan nuestra libertad son los auténticos enemigos de la evolución natu

ral de la sociedad. 
Otro elemento común a todos los anarquistas y que resulta profundamente mora

lista es el culto a la sencillez que nace de una actitud un tanto ascética. El anarquista 

no sólo detesta a los ricos, sino a la propia riqueza. A sus ojos el rico es una víctima de 

su lujo, como el pobre es de su indigencia. El estado humano ideal es aquel en el que 

somos dueños de nuestros sentidos y de nuestros apetitos y somos capaces de espiri

tualizar nuestras vidas. Lo único que se demanda al mundo material son los recursos 
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para satisfacer las necesidades más simples y, de este modo, dedicar más energías al 

placer de cultivar nuestras mentes y nuestra sensibilidad. 

De esta visión idealizada y espiritual de la vida sencilla se deriva que el anarquista 

busca el progreso, no en términos de crecimiento económico y complejidad de vida, sino 

en términos de la moralización de la sociedad por la abolición del autoritarismo y las 

desigualdades económicas. El ansia de libertad, y la necesidad de la lucha para llevar a 

cabo la liberación de la sociedad, conduce al anarquismo al mundo de la política y, por 

consiguiente, a una de las contradicciones más importantes de la ideología anarquista 

y a una de las batallas más enconadas entre marxistas y anarquistas, muy especial

mente en España durante la guerra civil del 36. La oposición hacia cualquier forma de 

dominación o sometimiento político del anarquismo parte de la convicción de que los 

medios utilizados afectan profundamente a los fines que se persiguen, y sus teóricos 

argumentan que todas las revoluciones llevadas a cabo por medios políticos han aca

bado en sistemas totalitarios más o menos encubiertos. 

O Las circunstancias políticas de principios de 1933 propiciaron el fortale
cimiento de las organizaciones anarquistas y comunistas. 

8 Óleo de Antoni Estrucho titulado La República, pintado en 1904. 
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,,.. que su pequeña familia 

estaría mejor allí. 

El retorno a Elche sí fue 

una verdadera odisea. Temí

amos no poder pasar los con

troles que había en cada pue

blo pero, sorprendentemente, 

nos fueron dejando ir, some

tidos a continuos cacheos per

sonales que nos hicieron pasar 

muy malos ratos. 

Pero en ninguno de estos 

cacheos encontraron lo mas 

preciado que como recuerdo 

llevaba mi padre escondido 

en el coche, esto era una ban

dera de España, republica

na, y en ella esta inscrito: 83 

Brigada Mixta .Esta bandera 

era la que llevaba su brigada 

como banderín.También lle

vaba una pistola pequeña en 

su uniforme. 

Pero en uno de los últimos 

controles la bandera la saca

ron de debajo del asiento del 

coche donde estaba escon

dida y nos dieron un buen 

susto. Mi padre les explicó 

que la llevaba como un gran 

recuerdo de la España que 

ellos hubieran querido que 

fuese y no pudo ser. Mi padre 

les entrego también la pistola 

y les dijo: «espero que uséis 

la pistola tantas veces como yo 

la he usado » Observaron la 

pistola y se sorprendieron al 

ver que estaba sin estrenar. 

Estos señores, impresionados, 

fueron muy condescendien

tes e inesperadamente deja

ron a mi padre que se la lle

vara. La familia, después de 

tantos años, todavía la guarda. 

Ya en Elche , él se presen

taba todos los días a la poli

cía, pero mi padre siempre ,,,,. 



"* volvía porque no tenía nin

guna denuncia ... Hasta que 

una noche ya no regresó. Lo 

detuvieron por haber sido alto 

cargo de Comisario de Divi

sión en la Columna de Hierro 

de la Región Militar de Valen

cia y haber participado en gran 

número de batallas -en algu

nas de las cuales resultó heri

do-, como la batalla del Ebro, 

la de Teruel, etc. Y fue reclui

do en Elche, en una cárcel 

improvisada conocida como 

«El Palacio» porque lo había 

sido en la antigüedad. Allí estu

vo hasta que lo sacaron para 

juzgarlo en Alicante, siete u 

ocho meses después. 

Al poco tiempo de estar 

ingresado en el Reformatorio 

de Alicante lo juzgaron y fue 

condenado a pena de muer

te, pero al cabo de un año 

hicieron una revisión de la 

causa y la condena se redujo 

a 30 años y un día. ¡No creáis 

que esto del día era cualquier 

cosa!, pues salían a la calle 

los que sólo tenían 30 años de 

pena y los que arrastraban el 

día seguían encerrados duran

te mucho más tiempo. José 

Espí salió a la calle a finales 

de 1943, después de que le 

rebajaran la pena de 30 a 20 

años, y finalmente le conce

dieran un indulto. 

Pero no creáis que ahí 

acabó todo. Después de que

dar en libertad, cada vez que 

había una pequeña revuelta 

de los pocos comunistas que 

quedaron afincados en Elche, 

a mi padre lo volvían a captu

rar y pasaba otra temporada 

en el Reformatorio de Alican

te. Así ocurrió al menos tres "'• 
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La preocupación por la soberanía individual también conduce al anarquismo al recha

zo de los sistemas democráticos capitalistas. Se rechaza a las instituciones parlamen

tarias porque significan que el individuo abdica de su soberanía al entregarla a un repre

sentante y, una vez hecho esto, pueden tomarse, en su nombre, decisiones sobre las 

que ya no ejerce ningún control. Pero este rechazo va más allá de lo puramente formal, 

porque el anarquista se opone al derecho de la mayoría de imponer su voluntad a la 

minoría. Además considera que los sistemas democráticos occidentales están manipu

lados por los grupos económicos más poderosos, que ejercen su control a través de los 

medios de comunicación. 

El anarquismo de Espí 

El texto base para acercarnos a la ideología de Espí y, muy probablemente, a la de 

los anarco-sindicalistas del 36, es un manuscrito sin fechar, tamaño cuartilla, en cuya 

portada se lee: «Guía del militante. Trabajo realizado para los alcoyanos de la Brigada 

83, para instruirlos sobre los principios anarquistas». 

Al ojear la numerosa documentación amablemente facilitada por la familia de José 

Espí, la primera impresión que tuve es que estaba ante un maestro vocacional, un auto

didacta que había compensado sus escasos recursos con una voluntad fuera de lo 

corriente. Espí, en sus trabajos, da muestras de conocer muy bien las principales corrien

tes del pensamiento contemporáneo, y especialmente la anarquista y la marxista. 

La mayoría de sus escritos tienen una intención didáctica. Su refugio es la cultura, 

motor de la auténtica revolución anarquista. Aprender y enseñar es para él casi una 

obsesión: «Si queremos que nuestra labor sea certera y eficaz, trabajemos en este fin 

con anhelo y entusiasmo, sin desgastar nuestras energías en sueños de fantasía. Nues-

O Ferrer i Guardia es detenido para ser ejecutado. 
8 Estudios. Revista Ecléctica, fundada en 1922 por los anarquistas alcoya

nos. 
8 Vicénte Espí Reig. 
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tra gran labor -nos dice Espí-está en la 

transformación y ésta no puede venir hoy 

con el palo, sino con la cultura [ ... ] La liber -

tad está pendiente de la cultura y ésta será 

con el tiempo la que dará paso a aquélla». 

La educación y la cultura son, para los anar

quistas, las principales herramientas para la 

transformación de la sociedad, por eso los 

anarquistas de la segunda mitad del siglo 

XIX ya subrayaban la necesidad de dotar a 

las federaciones obreras de los medios 

necesarios para la educación de sus inte

grantes, ya que no se podía esperar que el 

N.º 40. 

El 

Ate11 Haa1ali1~ [Dltoral 
dedica esta postal para 

resaudar fondos 
Pro-Escuela Racionalista 

Su precio: 0'115 ptas. 

Estado ofreciese a los trabajadores una educación liberadora. Ya en 1872, la Comisión 

Federal de Sindicatos de la Asociación Internacional de Trabajadores, con sede en Alcoy, 

aprobó la creación de una escuela socialista revolucionaria. Pero fue la Escuela Moder

na fundada por Francesc Ferrer i Guardia (1859-1909) la que mayor impulso e influen

cia ejerció sobre las escuelas laicas y racionalistas del primer tercio del siglo XX, en la 

provincia de Alicante. La aportación de Ferrer i Guardia a toda la pedagogía moderna 

está fuera de toda duda. Su injusta condena a muerte y ejecución por anarquista tras 

los sucesos conocidos como la semana trágica de Barcelona en 1909 conmocionaron 

a todo el mundo, y buena prueba de ello es que aquí en Petrer existió una calle dedica

da a él durante la II República. Probablemente Espí alimentó sus ansias de saber de 

alguna de estas escuelas. Tengamos en cuenta que en Elda funcionaba antes de la gue

rra civil una de las más prestigiosas escuelas racionalistas para obreros de toda Espa-

H S T Ó R 

• veces, hasta que la familia 

decidió volver a Petrer, acon

sejada por algunos buenos 

amigos que aquí tenía, y en 

Petrer ya no volvieron a dete

nerlo nunca más. Además, su 

familia estuvo a su lado en 

todo momento; estaban com

pletamente compenetrados y 

se ayudaron en todo lo que 

podían. 

La peor vivencia de la gue

rra fue la sufrida por sus her

manos. Ellos no eran anar

quistas, pero pertene-

cían al partido socialis

ta, en el que también des

tacaron. Dos de ellos no 

tuvieron la misma suer

te que José Espí de sal

var sus vidas. Uno de 

ellos, llamado Vicente, 

desapareció en un com

bate y nunca más se vol

vió a saber de él, y al otro, 

el más joven, lo mataron 

en Alicante, con sólo 22 años, 

a los pocos meses de termi

nar la guerra . Ni siquiera estu

vo condenado a muerte, direc

tamente lo fusilaron una 

noche ... Una gran desgracia. 

Fue la única familia de Petrer 

que perdió a dos hijos, y a 

punto estuvo de perder tam

bién a un tercero. 

Mi padre fue uno de los 

principales dirigentes del sin

dicato CNT-FAI, tanto en Petrer 

como en Elche. Fue su impor

tante actividad sindical lo que 

le llevó a participar muy acti

vamente en la guerra en el 

bando republicano. Pero en 

realidad José Espí era apolí

tico, y sobre todo se sentía 

sindicalista para proteger al 

trabajador, que en aquellos ""~ 



,,,. años 30 era un verdadero 

esclavo. 

Y llegó la época de la pos

guerra, ¡qué horror! Mi madre, 

mi hermana y yo -dos niñas 

entonces- quedamos en la 

calle, con la gran escasez de 

todo que había en esa época , 

trabajando en los zapatos, una 

industria incipiente . Pasamos 

mucha hambre y necesidades, 

como la generalidad de los 

españoles . 

Cuando a los cuatro años 

salió de la cárcel creíamos que 

íbamos a vivir mejor, pero cada 

dos por tres lo volvían a ence

rrar y era el cuento de nunca 

acabar, hasta que nos vinimos 

a vivir a Petrer y todo empe

zó a arreglarse. Mi madre abrió 

una pequeña tienda de comes

tibles y empezamos a comer 

y a vivir algo mejor. 

Entre las vivencias de 

aquellos años quedó en mí 

muy grabado el que, antes de 

encerrarlo, recibió unas ofer

tas tentadoras de miem- .. 

E L ANARQ U ISMO ESPAÑOL A TRAVÉS DE JO SÉ E SPI . 
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ña. En ella se daban clases gratuitas a los obreros, porque la pobreza y el analfabetis

mo eran el enemigo a batir de todos los proyectos culturales. En Elda dieron clases per

sonajes como Antonia Maymón, Eusebio Carbó, Fortunato Barthe, Vicente Gal indo (Fon

taura) y José Alberola, todos de reconocido prestigio como innovadores pedagógicos. 

Marxistas y anarquistas 

Uno de los aspectos que más llaman la atención de sus trabajos es el rechazo total 

al marxismo, ideología que combate abiertamente. «Que la dictadura del proletariado 

-escribe- sea el tránsito hacia el comunismo libertario es una falacia. Pensar que un 

pueblo educado en el totalitarismo, formado en una dictadura y ambientado en el más 

profundo de los centralismos de estado, pueda pasar de casi un despotismo oriental a 

una democracia social es un error». Y sobre Rusia afirma: «En nombre de unos fines 

humanos se aplastan todos los derechos del hombre. Todas las libertades fueron elimi

nadas y el hombre número queda sujeto a la voluntad de ese coloso estado ultra capi

talista». Es suficientemente conocido el enfrentamiento que se produjo entre anarquis-

O Desde que el bando republicano consideró que la guerra estaba perdida 
se multiplicaron las escenas de españoles que huían de la represión del 
vencedor y de las consecuencias de su victoria, como la que representa 
la fotografía. 

8 Cartel de las publicaciones Tierra y Libertad y Tiempos Nuevos, edita
das por las agrupaciones anarquistas. 
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,,,. bros de Falange de Elche, 

que en los primeros días de 

confusión del final de la gue

rra le propusieron desarrollar 

actividades sindicales en el 

sindicato falangista o vertical. 

Llegaron a prometerle que si 

aceptaba no lo encerrarían, 

pues ellos eran tan novatos 

en cuestiones sindicales que 

necesitaban de un técnico. 

Pero mi padre no aceptó, no 

podía renunciar a todas las 

ideas por las que se habían 

sacrificado tanto los suyos y 

decidió cumplir la pena que le 

impusieron. 

Tras algunos años en liber

tad, y con la situación más cal

mada, desarrolló trabajos en 

la clandestinidad, colaboró en 

revistas y periódicos y favo

reció a los exilados en todo lo 

que pudo. José Espí era bas

tante reservado para todas 

estas cosas y no nos enterá

bamos de mucho de lo que 

hacía. 

¡Fue una vida tan intensa! 

Una de las imágenes que más 

se grabó en mi memoria en 

aquel entonces -aunque tenia 

yo pocos años- fue lo siguien

te: le esperábamos los días 

finales de la guerra para salir 

hacia el extranjero, como la 

mayoría de los españoles que 

podían hacerlo. Íbamos a par

tir en avión hacia Francia, ¡cuán

to sufrimiento nos habríamos 

ahorrado! Habíamos acudido 

a Petrer desde Cullera para 

despedirnos de la familia . Ya 

sabíamos que había salido de 

España parte del mando de la 

brigada de mi padre, y mi madre 

estaba asustada porque él no 

llegaba, pero creía que por .. 



",. algún motivo no había podi

do recogernos a nosotras y 

estaba tranquila pensando que 

él había salido ya. 

Pero aún lo recuerdo. Era 

media tarde cuando lo vi lle

gar . «¡Mamá, ha venido el 

papá!». La pobre estaba arri

ba de la escalera y al verlo 

cayó en redondo del susto, 

tras comprobar que estaba 

aún en España y no se había 

salvado. Cuando se pudo expli

car, lo primero que dijo es que 

él no tenía por qué huir de 

España, que no estaba arre

pentido de nada y que afron

taba todas las consecuencias 

de lo hecho. José Espí no que

ría exiliarse como hicieron 

todos los altos cargos repu

blicanos, que emprendieron 

el exilio rumbo a México o 

Francia , pero él decidió no 

abandonar España. Com 

prend imos su postura y la 

aceptamos, y al día siguiente 

volvimos a Elche. ",. 
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tas y otros movimientos de izquierda antiestalinistas con el partido comunista durante 

la guerra civil del 36. La colectivización y la revolución social fueron dos de las cuestio

nes principales del mencionado enfrentamiento. El partido comunista quería atraer hacia 

el bando republicano a amplios sectores de la burguesía y para ello necesitaba dar una 

imagen de moderación. Para los anarquistas, en cambio, la revolución social era una 

oportunidad para hacer realidad la utopía revolucionaria. 

Al principio de la guerra, los anarquistas ocuparon una posición de fuerza entre las 

organizaciones del frente popular. La CNT, el sindicato anarquista, jugó un importante 

papel en la resistencia al golpe de estado militar de Franco, especialmente en Cataluña 

y en el País Valenciano, y los anarquistas llegaron a formar parte del gobierno republi

cano. Sin embargo, con el paso del tiempo esa posición de fuerza se fue debilitando. 

Por un lado, la neutralidad del Reino Unido, Francia y EEUU dejaba a la URSS como única 

abastecedora de material militar, lo cual reforzaba la posición de los comunistas espa

ñoles. Por otro lado, la participación activa de los anarquistas en el gobierno provocó 

muchas contradicciones dentro del movimiento libertario, a pesar del reconocimiento 

por parte de la historiografía de la buena gestión de sus ministros. En sus escritos, José 

Espí no es ajeno a estas contradicciones: «Nosotros nos encontramos en condiciones 

poco favorables, en comparación con otros movimientos populares. Estos están dota

dos de un espíritu de autoridad y toda su acción gira alrededor de esta autoridad. Todo 

el grueso del partido está sujeto a la voluntad de una minoría jerárquica capaz de alcan

zar el poder por los medios coercitivos [ ... ] Nosotros, como en nuestros sentimientos no 

entran esas fórmulas políticas, difícilmente podemos hacer algún movimiento subversi

vo eficaz [ ... ] Nuestro triunfo radica en esperar. Por más prisa que tengamos no pode

mos romper el orden que nos separa de las otras tendencias. Todas ellas representan 

meras reformas que se pueden poner en práctica con los mismos valores históricos. No 

hay nada de nuevo. Somos nosotros, que prescindiendo de los valores del pasado, repre

sentamos unas formas nuevas. Por eso no seremos comprendidos hasta que todos los 

valores históricos se agoten y mueran». Lo cierto es que la experiencia anarco-sindica

lista de la guerra civil despertó muchas y apasionadas expectativas entre los anarquis-

O Milicianos de la Columna de Hierro. 
8 Prisioneros liberados por la Columna de Hierro. 
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tas de todo el mundo, pero el fatal desenlace de la contienda también supuso una de 

las mayores frustraciones para el movimiento libertario. 

La revolución social de 1936 fue un movimiento más espontáneo que premedita

do, y en este aspecto resultaron decisivos el movimiento y la ideología anarquista. Sur

gió de entre los militantes obreros de base más que de sus organizaciones oficiales y 

sus dirigentes, e influyó notablemente en el desarrollo de la guerra: el modo en que se 

organizaron las milicias y su eficacia; el apoyo internacional al régimen republicano, la 

organización del Estado, etc. Una de las cuestiones que más se debaten en historiogra

fía en estos momentos es si la revolución social de los primeros meses de guerra influ

yó para que el bando republicano perdiera la guerra, como sostenían los comunistas, 

los republicanos de clase media y muchos socialistas, o por el contrario los numerosos 

impedimentos puestos a la revolución social fueron la causa del fracaso bélico, como 

defendían los anarquistas, muchos socialistas y los partidarios de movimientos comu

nistas de izquierda como el POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista). 

La Columna de Hierro y el 
antimilitarismo anarquista 

Otro aspecto que llama la atención de la ideología de José Espí, y probablemente 

de gran parte del sindicalismo español, es su intenso pacifismo. La teoría y la práctica 

de este singular hombre es claramente antibelicista incluso durante la guerra, y eso a 

pesar del importante cargo que ocupó en la Brigada 83, la Columna de Hierro. 

Las columnas de milicianos surgieron tras el golpe de Estado militar del 18 de julio 

del 36 y su actuación fue decisiva para parar el golpe militar. Su organización corrió a 

cargo de las dos centrales sindicales mayoritarias, CNT y UGT La Columna de Hierro fue 

organizada por el sector más ortodoxo de la CNT y de la FAI (Federación Anarquista Ibé

rica), auténtico semillero ideológico de la central sindical anarquista. Estaba compues

ta por campesinos y obreros industriales. Una de sus acciones fue abrir la cárcel de San 

Miguel de los Reyes. Un grupo de milicianos llegó hasta allí y abrió las puertas sin nin

guna resistencia. La apertura de la cárcel era una cuestión de principios, se trataba del 

sistema carcelario de un Estado burgués y opresor. La mayoría de presos eran comu

nes y se unieron a sus libertadores. La unidad de la columna era la centuria (11 O mili

cianos), que a su vez se dividía en grupos de 1 O. Las decisiones importantes se toma-
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,,,,,. Todavía recuerdo el viaje, 

corríamos en aquel ligero coche 

para llegar a Elche antes que 

las tropas de Franco, pero no 

pudo ser. Ya habían entrado en 

Benidorrn, y al ver un coche ofi

cial todos nos saludaban con 

el brazo en alto. El chófer, muer

to de miedo, le preguntaba a 

mi padre «¿Espí, qué hago?», 

y él decía «¡Saluda!, ¡salude

mos todos!», y al grito de «¡Fran

co!, ¡Franco!» fuimos pasando 

los pueblos que faltaban hasta 

llegar a Elche, donde empezó 

la verdadera odisea, que duró 

varios años. 

Ya no me extiendo más, 

estoy segura de que habré 

olvidado cosas más impor

tantes que las que cuento, 

pero el tiempo no pasa en 

balde. Espero que esto os dé 

una pequeña idea de lo que 

fue la vida de aquella época 

de una familia de izquierdas 

que perdió la guerra. 

Su hija, 

Consuelo Espí Payá 



DOCUMENTO 2 

Tuve la suerte de convivir 

con mi abuelo Pepín hasta 

los 21 años; de él guardo un 

muy grato recuerdo, como 

cualquier nieto de su abuelo. 

Pero desde pequeño percibía 

que mi abuelo era algo espe

cial, un señor que nunca fue 

al colegio, que fue cortador y 

a la vez tenía una cultura com

parable a la que tenía cual

quier profesor de instituto; era 

un apasionado del cine (recuer

do que íbamos al cine Regio y 

entrábamos gratis por tener 

el carnet de proyectista); le 

encantaba la música y era un 

gran entendido, llegó a dar 

alguna conferencia sobre músi

ca en el club de la juventud 

de Petrer en los años 60. Era 

un enamorado de ver los tele

diarios y oír las noticias de la 

radio. Era de las pocas per

sonas que yo veía hacer gim

nasia; todos los días del año 

practicaba una tabla de gim

nasia sueca. Guardo en mi reti

na la imagen de mi abuelo 

leyendo, sentado en una silla 

a la sombra de un algarrobo 

que tenemos en el campo de 

Salinetas. Era un hombre muy 

metódico y siempre tenía sus 

horas de lectura y escritura, 

su hora de gimnasia y, por 

supuesto, sus horas de tra

bajo. Ya de jubilado su traba

jo fue el cultivar alguna plan

ta en el jardín de «la coveta» 

como llamaba a su trocito de 

tierra situado en Salinetas. 

Era una persona de moral 

muy recta pero sin mojigaterías, 

no fumaba ni bebía alcohol en 

exceso. Siempre decía que los 

vicios degeneraban a las per

sonas y los esclavizaba a su 

consumo. Fue una persona 

que a sus nietos nunca nos ,,,,. 

E L A N ARQUISMO ES P AÑO L A T R AV É S DE J OS É E SP I -

ban en asamblea, así como el nombramiento de todos los cargos. Los comisarios eran 

los compañeros que más crédito merecían entre los milicianos. Espí formó parte del 

comité de guerra de la columna nombrado en diciembre de 1936 junto a un tal José 

Pellicer y José Segarra. La columna disponía de un órgano de prensa propio, Línea de 

Fuego, cuya sede era una camioneta móvil. Las primeras centurias de la Columna de 

Hierro Salieron para el frente de Teruel a principios de agosto del 36. Llevaban muchas 

ilusiones y escaso material bélico. A pesar de ello, consiguieron muchos objetivos mili

tares que no vienen al caso. Tras numerosas presiones, la Columna de Hierro se milita

rizó en marzo de 1937 y se convirtió en Brigada 83 del ejército. 

Para Juan Tortosa, un socialista que estuvo como voluntario en la Brigada 83, ésta 

representaba en los últimos meses de la guerra una especie de refugio para muchos 

petrerenses, sin distinción ideológica. De los escritos de Espí se desprende un profun

do convencimiento de la inutilidad de la violencia. «La lucha -nos dice-por medios vio

lentos y coercitivos sólo nos puede conducir al establecimiento de una dictadura [ ... ] 

Derrotar a las fuerzas que tenemos enfrente con los medios bélicos de que disponemos 

es una locura [ ... ] Lo más acertado, lo más humano y lo más eficaz es desterrar de 

nuestras mentes las actividades terroristas por dos razones: primero porque por estos 

medios no se debilitará el poder de los grandes estados que disponen de unos ejérci

tos descomunales; y segundo que no se puede sacrificar a los hombres por unas ideas 
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cuya aplicación en la práctica desconocemos». La libertad, la concienciación y la cultu

ra son para Espí las mejores armas para luchar por una sociedad mejor, que para él es 

la anarquista. Por otro lado, este intenso antibelicismo confirma las tesis que defienden 

la influencia del sindicalismo anarquista en los movimientos pacifistas posteriores a la 

segunda guerra mundial. 

Anarquismo y cristianismo 

Otro aspecto del pensamiento de Espí que creo conveniente resaltar es el de sus 

ideas sobre el cristianismo y la Iglesia. Resulta curioso que este hombre, que respi

ró el intenso anticlericalismo de la izquierda española del año 36, defienda abierta

mente la tolerancia y el respeto hacia el cristianismo y hacia la propia Iglesia. «Noso

tros -escribe Espí- no somos enemigos de aquello que pudiéramos llamar la esen

cia del cristianismo, pues siempre nos fue simpático y nos mereció el más elevado 

respeto aquel que pagó en la cruz su afán de igualdad y mejoras para la especie 

humana. Todos sabemos que la cruz era utilizada por Roma contra sus enemigos 

políticos. Sabemos que Cristo era un hijo del pueblo y por lo tanto era más nuestro 

que de nadie, pero como en nuestra lucha por la libertad hay infinidad de mártires, 

en justicia, no podemos rendirle prioridad. No obstante, no dejamos de tener en con

sideración esta gran figura. 
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• indujo en absoluto a com

partir sus ideales anarquistas 

porque no acompañaba el 

ambiente social de la época 

y nosotros éramos demasia

do jóvenes. 

Ya de mayor he leído algo 

sobre este ideal anarquista, 

que mi abuelo y otros muchos 

como él intentaron que fra

guase a través del sindicato 

CNT, lucha sindical que en 

aquellos momentos tanta falta 

hacía, como eran los derechos 

de los trabajadores, la igual

dad social, la educación libre 

y gratuita, la salud pública y 

muchas de las cosas que en 

aquella época se contempla

ban como algo inalcanzable y 

difícilmente realizables si no 

era con la mano firme de un 

dictador. El tiempo ha demos

trado que el estado de bie

nestar del que ahora gozamos 

no ha sido porque sí, ha sido 

producto del esfuerzo de toda 

una generación de personas, 

y que muchos de ellos deja

ron sus vidas en el esfuerzo 

de organizar una sociedad 

mejor. Y ellos, aunque no direc

tamente, porque no pudieron 

realizarlo, sí que dejaron el 

ideal y el sentimiento de que 

nuestro país podía organizar

se de una manera distinta a la 

que la historia condenaba a 

los españoles a vivir siempre 

bajo el yugo de un poder auto

ritario. 

Por todo esto que he escri

to y ha pesar de lo denosta

do que el concepto de anar

quismo ha estado en la histo

ria pienso que no hay ideal y 

conducta más perfecta que la 

que los viejos anarquistas 

como mi abuelo quisieron com

partir. 

Su nieto, 

Rafael Masiá Espí 
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HI JOS P REDILECTOS Y ADO PTI VOS . 

Estévez, que pasaba a rotularse como Mártires de Jaca -Antonio Torres en la actua

lidad-. En esta misma sesión plenaria, cambian las denominaciones de la Plaza de 

la Constitución, que pasa a ser Plaza de la República, la Plaza de Primo de Rivera 

a Plaza de la Libertad, la calle Alfonso XII a calle García Hernández, la calle Alfon

so XIII a calle del Capitán Galán, la calle Bermúdez de Castro a calle 14 de abril, la 

calle de la Iglesia será en adelante calle Joaquín Costa y la Plaza de la Iglesia, Plaza 

de Ramón y Cajal. 

HIPÓUTO NAVARRO VlllAPLANA. Tuvieron que transcurrir 68 años hasta el nom

bramiento del segundo hijo predilecto de Petrer, el que fuera cronista oficial de la villa 

desde el año 1980 hasta 1994, D. Hipólito Navarro Villaplana. Fue el día 26 de enero de 

1995 cuando el Ayuntamiento pleno tomó unánimemente el acuerdo de concederle esta 

distinción. Las razones por las que se le otorgó este honor se expresan en el acuerdo 

plenario, destacando en el mismo «los singulares méritos contraídos laborando en pro 

de los intereses espirituales y materiales de la ciudad de su naturaleza». 

El 19 de febrero de 1995 el pueblo de Petrer le tributó un merecido homenaje con moti

vo de su nombramiento como hijo predilecto de la villa, que tuvo como escenario el Teatro 

Municipal Cervantes y al que se adhirieron todas las entidades y asociaciones petrerenses. 

Hipólito, a pesar de su delicado estado de salud, se mantu

vo durante todo el acto de pie y embriagado por una profunda 

emoción agradeció este nombramiento con las siguientes pala

bras: «Es un honor que me honra y que agradezco con todo el 

calor de mi alma, con la más grande ilusión de mi ya corta vida 

y que siento en lo más profundo de mi corazón. No tengo sufi

cientes palabras para agradecerlo y quisiera poder ser siempre 

digno de ostentarlo con orgullo fiel de petrelense». El homena

je a este petrerense enamorado de su pueblo fue un acto sin 

precedentes en Petrer en el que todo el pueblo arropó al entra

ñable tío Guitarra. 

La erudición de Hipólito quedó plasmada en páginas impre

sas, bien en forma de libro o bien en artículos editados en diver

sas revistas y publicaciones de toda índole. A Hipólito le intere

saban todos los temas y no dejó ningún hueco por cubrir. Pero 

a Hipólito sobre todo le interesaba Petrer, siempre se mantuvo 

fiel a su tierra y supo profundizar en su historia. 

Hipólito Navarro fue siempre un observador directo de la 

vida local. A pesar de que siempre pensamos que él había sido 

el primer cronista de la villa, tenemos conocimiento a través de 

los libros de pleno municipales que le precedió en el cargo Enri

que Amat Payá, que fue nombrado para ostentar este honor el 

28 de agosto de 1967 «por su amplia cultura, dotes y aficiones literarias reiteradamen

te demostradas». 

La fiesta de Moros y Cristianos fue estudiada con profundidad por Hipólito. La his

toria de Petrer fue otra de sus grandes pasiones. Hipólito Navarro, un enamorado de las 

fiestas y de las tradiciones populares, también dedicó un espacio en su labor investiga

dora a estos aspectos que tanto le apasionaron. Incluso se atrevió con la producción lite

raria y escribió cuatro sainetes. Compuso, además, poemas, algunos de ellos en valen

ciano. Y como máximo exponente dentro del lirismo de su producción literaria, el pue

blo le ha quedado eternamente agradecido por su magistral composición de la letra del 

himno a Petrer, repleta de emotividad y sentimiento y con la que todos nos identifica

mos. Cada mes de mayo, el día que se inician las fiestas, los petrerenses se congregan 

en la Plaga de Baix en una eclosión de catarsis colectiva para unir sus voces y fundir

se, como pueblo, en el canto del pasodoble Petrel. 

Pequeño gran hombre, investigador constante, organizador, recopilador y divulga

dor. Toda su producción bibliográfica merecería una edición completa debido a la rele-

8 4 S T Ó R A 



• M ª C A R M E N R I e o 

vancia de sus aportaciones. Por lo que respecta a su biogra

fía, Hipólito Navarro nació en Petrer el 1 de febrero de 1909. 

Su padre, Joaquín, era zapatero, y su madre, Domitila Villa

plana, se dedicaba al cuidado de sus hijos y su casa. Fue ella 

la que le animó a estudiar música y francés. A los 9 años entró 

en la escuela y a los 1 O comenzó a trabajar en la industria 

familiar, aunque no dejó de asistir a la escuela nocturna hasta 

los 15 años. 

Pronto se hizo novio de Matilde, la que sería su esposa, y 

pasó a aprender música con D. Manuel Alemany el Maleno. 

Entró en la banda tocando el clarinete, instrumento que luego 

cambiaría por el requinto. Hizo el servicio militar en Alicante y 

a su regreso, las responsabilidades laborales le obligaron a 

dejar la banda en 1931. 

En 1932 tomó la decisión de viajar a Francia para per -

feccionar sus conocimientos del idioma francés y su estancia 

en el país vecino le marcó profundamente. A su regreso, había 

cambiado su ideología y su posición en la fábrica. Se había 

convertido en el brazo derecho de su tío Ricardo Villaplana. Se 

casó con Matilde en mayo de 1934 y al año siguiente nació 

el primero de sus hijos. 

Durante la guerra civil tuvo serios problemas por ser par

tidario de Lerroux y permanecería en la cárcel durante dos 

años, recuperando su libertad en 1939. Al acabar la contien

da estuvo unas semanas trabajando a las órdenes de Miguel 

Primo de Rivera como secretario particular, vivió en Barcelo

na hasta 1943, volviendo finalmente a Petrer en 1958. 

Estuvo al frente de la Unión de Festejos entre 1960-1966 

N AVARRO 

y 1970-1981, fue presidente de la Coral Petrelense, del Aula de Cultura de la Unión de 

Festejos, etc. 

Su jubilación le llegó con 72 años, aunque no dejó de trabajar. El 19 de febrero de 

1995 el pueblo de Petrer le tributó un merecido homenaje con motivo de su nombra

miento como hijo predilecto de la villa en el Teatro Cervantes, con presencia de las auto

ridades, entidades y asociaciones petrerenses, honrando una dilatada trayectoria vital 

caracterizada por el amor a un pueblo, a sus costumbres y, sobre todo, a sus gentes. 

Murió el 3 de mayo de 1995. 

Con fecha 25 de abril de 1996 se aprobó por unanimidad rotular una plaza con el 

nombre del que fuera cronista oficial de la villa e hijo predilecto de Petrer. Entre los méri

tos de Hipólito destacan la labor desempeñada durante toda su vida en beneficio de la 

población y su cultura que llevó a la corporación a nombrarle hijo predilecto de la villa y 

organizar un homenaje al que se sumó toda la sociedad civil de la localidad. El 3 de mayo 

de 1996 se cumplió el primer aniversario de su muerte, siendo éste un motivo adecua

do para que se materializara una vez más el reconocimiento de todo el pueblo de Petrer 

a la labor desarrollada por su cronista oficial. Se puso su nombre a la plaza situada en 

la prolongación de la calle Cervantes que, «en su día, tendrá gran tamaño y vistosidad, 

resulta la misma adecuada para dedicarla a la memoria de D. Hipólito Navarro». Los tres 

grupos municipales mostraron su acuerdo, lo que fue motivo para que un concejal mani

festara que se congratulaba de que en ciertos asuntos los tres grupos llegasen a acuer

do y, en especial, en el caso de Hipólito Navarro, cronista oficial de la villa e hijo predi

lecto de la población. 

O Hipólito Navarro Villaplana fue un gran trabajador en pro de la cultura de 
su pueblo. 

8 El cronista oficial de la villa y presidente de honor de la Unión de Feste
jos San Bonifacio Mártir, recibiendo el título de hijo predilecto. 
19-11-1995. 
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Hijos adoptivos 

ANTONIO MARTíNEZ MARTÍNEZ. El primer hijo adoptivo de Petrer del que tene

mos noticia fue D. Antonio Martínez Martínez, deán de Tortosa. Nació en Caudete el año 

1878. Cursó el Bachillerato en el Colegio de los Padres Escolapios de Yecla y de allí 

pasó al Seminario de San Miguel de Orihuela, siendo ordenado sacerdote en marzo de 

1901. En la Universidad Central de Madrid cursó Derecho, Filosofía y Letras, con las gra

duaciones correspondientes, doctorándose posteriormente en Teología en la Metropoli

tana de Valencia. Durante diez años fue director del Seminario Sacerdotal de San Car

los de Zaragoza, opositando a la canonjía doctoral de Tortosa, que consiguió tras bri

llantes ejercicios en 1912. Gracias al obispo de Tortosa, Pedro Rocamora García, amigo 

de la familia Pedrós de Caudete, fue nombrado en 1918 vicario general y provisor de la 

diócesis, así como protonotario apostólico y deán en 1920. Desempeñó dichos 

cargos hasta su muerte. A pesar de tan importantes puestos, siempre se sin

tió espiritualmente vinculado a su diócesis de origen, acudiendo principal

mente, en tiempo de vacaciones e invitado por los párrocos, a ocupar la cáte

dra sagrada en solemnidades e importantes novenarios, pues era un orador 

destacado. 

Relativo a su nombramiento como hijo adoptivo de Petrer, en la misma 

sesión plenaria en la que se le concedió a D. Carlos Estévez el título de hijo 

predilecto de la villa, el 17 de noviembre de 1927, se aprobó la concesión de 

hijo adoptivo al que fuera deán y vicario general de Tortosa. El alcalde Luis 

Villaplana expresó a este respecto «que siempre Petrel se había distinguido 

por su hidalguía correspondiendo al afecto y distinción que por esta villa y sus 

vecinos sintieron los señores forasteros que nos visitaban, por lo que consi

deraba había llegado el caso de testimoniar de una manera patente al Ilmo. 

Sr. Dr. D. Antonio Martínez Martínez, deán y vicario general de Tortosa». 

Durante las fiestas de los años 1925 y 1927 D. Antonio Martínez y Mar

tínez, deán de la santa iglesia catedral y vicario general de Tortosa, estuvo 

en Petrer predicando el día de la festividad de la Virgen del Remedio, según 

consta en los programas de fiestas de esos años. También ofició la oración 

sagrada el año 1930 demostrando, una vez más, su elocuencia como ora

dor durante la celebración del tercer centenario de la Virgen del Remedio. 

Asimismo, estuvieron concelebrando la eucaristía los sacerdotes petreren

ses D. Santiago Amat, que ofició de celebrante, D. Juan Cantó, diácono, y D. 

Luis Poveda el cape/la de Monis, subdiácono. Ese mismo año, con motivo de 

la conmemoración del tercer centenario de la Virgen del Remedio se cele

bró en el Teatro Cervantes la Fiesta del libro español, con asistencia de las 

autoridades. Ante los numerosos niños y un selecto auditorio, explicó el obje

to del acto en breves palabras el secretario del Ayuntamiento, señor Caba

llero. Pronunció el reverendo señor cura de la parroquia, D. Bartolomé Muñoz 

Golf, frases elocuentes en las que armonizó la ciencia con la educación del 

corazón de los niños. Luego, magistralmente, en términos que exaltaron el 

entusiasmo de la concurrencia, por la improvisación, disertó el deán de Tortosa, D. Anto

nio Martínez, sobre «la necesidad de difundir el buen libro y desterrar la roña de la 

sociedad constituida por la mala prensa» (La Voz de Levante, 16-X-1930). 

La corporación quiso expresar a este religioso el agradecimiento y corresponderle 

con el nombramiento de hijo adoptivo de Petrer, primero por haber cooperado en la con

fección del plano y dirección del pabellón de la patrona la Virgen del Remedio y después 

por las manifestaciones tan elocuentes como sinceras de su sagrada oratoria, hechos 

que no podían quedar relegados al olvido proponiendo por todo ello dicha concesión. 

La relación de este sacerdote con Petrer se debía al cura párroco D. Francisco Torres 

Muñoz, oriundo también de Caudete, que ejerció el sacerdocio en nuestro pueblo entre 

1917 y 1926, y cuyo hermano Juan estaba casado con Antonia, hermana de la madre 

de D. Antonio Martínez Martínez. 
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Cuando estalló la guerra civil D. Antonio Martínez fue detenido y encarcelado, sien

do posteriormente asesinado en Tortosa el 14 de agosto de 1936, en unión de nume

rosos sacerdotes de aquella diócesis. 

En Caudete, de donde era natural, tiene dedicada una vía pública denominada calle 

del Deán Martínez. 

EMIGDIO TATO Y AMAT. Nació en Elda el 1 O de noviembre de 1886, pertenecien

te a una distinguida familia, de la cual destacaron su abuelo, José Amat y Sempere, 

varias veces alcalde de la vecina ciudad y diputado en Cortes en diversas legislaturas, 

así como su padre, Agustín María Tato y Vidal, periodista y escritor, y su hermano Miguel, 

también periodista y escritor, que dirigió a principios de siglo el semanario El Vinalopó, 

fue cronista oficial de Elda, recibiendo del Ayuntamiento de la ciudad el título de «hijo 

benemérito de Elda» el 7 de marzo de 1935. Con relación a este último, en el año 1902, 

en la sesión plenaria de 7 de diciembre, se dio cuenta de una instancia promovida por 

D. Miguel Tato y Amat, manifestando «que habiendo sido nombrado por el Ayuntamien

to de la inmediata villa de Elda, y considerando que éste y aquel pueblo hasta el año 

1707 estuvieron unidos y que su historia es la misma, para continuarla, solicitaba de 

O El deán y vicario general de Tortosa, D. Antonio Martínez, fue nombrado 
hijo adoptivo el año 1927. 

8 Emigdio Tato recibiendo el título de hijo adoptivo de Petrer en el salón 
de plenos del Ayuntamiento. Entre otros, el alcalde Santiago García, 
Alfonso Chico, Ventura Navarro, las señoritas Peña y Azcárraga, Miguel 
Tato (hermano del homenajeado), Severino García, José Mª Villaplana y 
José Mª Poveda. Año 1935. 
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Esta distinción se e brindó 

«por los útiles y 

Madrid e 

pueblo y por h 

en todas 

prestados en 

HIJO S P REDILE C T OS A D OP TIV OS . 

esta corporación le nombrase para igual cargo de cronista, subvencionándole con la 

cantidad anual de 250 a 300 ptas.». Los concejales petrerenses acordaron por unani

midad «que prescindiendo de la mayor o menor utilidad que pudieran soportar los ser

vicios que prestara el solicitante en su cargo de cronista, y teniéndose en cuenta las 

muchas obligaciones que pesan sobre el presupuesto municipal, muchas de ellas difí

ciles de cubrir por falta de ingresos; y no habiendo consignación para el objeto que soli

cita el recurrente, es por lo tanto imposible acceder a sus deseos y así se le comunique 

por la presidencia». 

Emigdio Tato y Amat se inició como periodista en el periódico alicantino El Gradua

dor de Galdó López, a quien consideraban él y su hermano Miguel como su maestro en 

periodismo y colaboró en varias publicaciones, entre ellas El Vinalopó de Elda, fundado 

y dirigido, como ya hemos señalado, por su hermano Miguel. Como periodista profesio

nal se inició en el periódico madrileño El País y después en La Patria, El Liberal de Bil

bao y otros. En 1920 ingresó como redactor político en la Agencia Mencheta, en la que 

permaneció hasta su jubilación. 

Pasó parte de su infancia en Petrer, manteniendo durante toda su vida una intensa 

vinculación familiar y afectiva con la villa. 

Fue durante la República, el 9 de mayo de 1935, ocho años después de que se pro

dujera el nombramiento de O. Antonio Martínez Martínez, siendo alcalde de Petrer San

tiago García Bernabeu, cuando se otorgó el título de hijo adoptivo al destacado perio

dista. Esta distinción se le brindó «por los útiles y meritísimos servicios prestados en 

Madrid en favor de este pueblo y por haber realizado en todas las ocasiones esfuerzos 

beneficiosos al interés general de esta villa, además de ofrecer su valioso concurso que 

han utilizado cuantos vecinos necesitaron ayuda en la capital de la República para diver

sos asuntos». Por todos estos motivos se le consideró acreedor de la estima y recono

cimiento de todos y digno de una recompensa, acordando toda la corporación por una

nimidad nombrar hijo predilecto «al culto y laborioso periodista de Madrid D. Emigdio 

Tato y Amat». 

Las fiestas de Moros y Cristianos del año que se le concedió dicho título tuvieron 

unos espectadores muy especiales. Un nutrido grupo de periodistas y fotógrafos de los 

más prestigiosos diarios de la capital siguió a Emigdio Tato hasta Petrer para conocer 

sus fiestas y acompañar a este insigne escritor, tan intensamente vinculado al pueblo, 

con motivo de su nombramiento como hijo adoptivo de la villa. 

En el salón de sesiones del Ayuntamiento el alcalde, Santiago García, pronunció un 

discurso de bienvenida, declarando a los representantes de la prensa «huéspedes de 

honor». A continuación Emigdio Tato recibió el título de hijo adoptivo de Petrer, contes

tando el homenajeado vivamente emocionado. El nombramiento se le concedió «en 

muestra de la gratitud por la constante y desinteresada defensa que el batallador perio

dista republicano hace de los intereses de la comarca». En nombre de sus compañeros 

periodistas, el escritor Lázaro Somoza Silva agradeció tan calurosa acogida en un elo

cuente discurso que produjo emoción en el auditorio. Tras un aperitivo, contemplaron el 

bello conjunto de la plaza con la iglesia parroquial, el sólido y limpio edificio dedicado a 

dispensario de higiene (actual museo municipal), la calle Abadía, en la actualidad Cura 

Bartolomé Muñoz, cuyo acceso a la Pla~a de Dalt estaba cerrado por una vivienda. 

Los reporteros visitaron también la vecina ciudad de Elda, en la que el Ayuntamien

to nombró hijo predilecto a Miguel Tato y Amat, hermano de Emigdio. 

Entre los colegas que visitaron Petrer acompañando al periodista destacaron Láza

ro Somoza Silva de La Libertad, José Mª Arroyo de El Evangelio de teléfonos, Vicente 

Ramón, Francisco Díaz Roncero de Ahora y Estampa, Josep Joaquim Sanchis i Zabalza, 

los fotógrafos Fernando del Río y Alfonso, Joaquín Corrales Ruiz, Rafael Chico de La Pala

bra (Unión Radio), R. Torres Endrina de El Sol e Ignacio Barrada, entre otros. 

Emigdio Tato fue pregonero de las fiestas de Moros y Cristianos del año 1971, cola

borador constante en la revista de las fiestas de Moros y Cristianos y en la editada con 

motivo de las fiestas de la Virgen del Remedio. Él fue el verdadero artífice de colabora

ciones que aparecen en el programa de fiestas de San Bonifacio del año 1946. Persa-

S T ó R A 
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nalidades tan relevantes como el poeta Manuel Machado, el escultor Mariano Benlliure, 

el poeta, escritor y libretista de zarzuelas tan destacadas como Doña Francisquita, Luisa 

Fernanda, etc., Guillermo Fernández Shaw, el director de la Orquesta Sinfónica de Madrid, 

Conrado del Campo, el director de la Casa de Velázquez de Madrid, M. Legendre, el com

positor Jacinto Guerrero, Pilar Millán Astray, Francisco Casares, Alfredo Marquerie y otras 

notables firmas literarias tuvieron su espacio en esta publicación. Estas destacadas figu

ras del mundo de la cultura estuvieron presentes con sus colaboraciones literarias, gra

cias a las gestiones del que llegó a ser conocido por los petrerenses como el «cónsul de 

Petrer en Madrid» por la afectuosa, eficaz y desinteresada ayuda que prestaba a los que 

acudían a la capital a resolver asuntos de su interés, que por otra parte estaba muy bien 

relacionado en la capital de España. Sus textos denotan gran lirismo y prueba del mismo 

es el aparecido en la revista de Moros y Cristianos del año 1946: «No combinar más 

patrones sobre las pieles ni troqueléis más suelas; no modeléis más ánforas o cánta

ros, ni cortéis más tejas. Dejad los campos y parad los motores; que el cuerpo necesi

ta descanso y el espíritu esparcimiento». 

Tato y Amat recibió también la medalla de Madrid, en su categoría de plata, por sus 

trabajos de exaltación de dicha villa. La Asociación de la Prensa de Madrid, a la que per

teneció durante más de medio siglo, ostentando hasta su fallecimiento el número 3, le 

honró en cuatro ocasiones dedicándole homenajes públicos. 

Su labor literaria fue copiosa en periódicos y revistas. Fundó y dirigió la revista Auto; 

fue director y propietario de una editorial en Madrid, que publicó, entre otras, una colec

ción en fascículos titulada Bandoleros célebres de España, que alcanzó gran éxito. En 

diversas fechas y editoriales publicó las siguientes obras: El abogado defensor Uuguete 

cómico), 1908; La alborada (zarzuela); Amores extremos (diálogo en prosa), 1911; E/ 

año 2000 (zarzuela); Aurora (monólogo en verso), 1907; La cabeza del Cristo (drama 

ambientado en la guerra civil); Carmen (zarzuela); Los dos amores (drama histórico); La 

eterna comedia (pasatiempo); Los fenómenos de Tetuán, 1914; La fiesta del pueblo (zar

zuela); Las flechas de cupido (disparate); Guía electoral, 1923 (cuatro ediciones); El hijo 

del capricho (obra social); Los hijos del pueblo (comedia lírica); Lunita clara (comedia en 

dos actos); La madre buena (versos); Marieta, la guapa (zarzuela de costumbres valen

cianas), 1912; Más que el oro (comedia en un acto), 1909; La muerte de la novia (monó

logo en verso); El padre Rafael (obra en verso); Padres que tenéis hijos Uuguete cómi

co); El rey de los amores Uuguete cómico-lírico); El rey sustituto Uuguete cómico); Se 

vive (entremés lírico); Los sueños del Káiser, ¡Todos estamos locos! (comedia), 1909; 

Travesuras de Juanito Uuguete cómico para teatro guiñol) y Un toque de alegría (novela 

de costumbres). 

Como se puede apreciar a través de esta relación de obras este hombre polifacéti

co abordó temas tan dispares como la crítica taurina, el teatro -con géneros varios como 

la zarzuela, el drama histórico, la comedia, el sainete, etc.-, el verso, la crítica política ... , 

mostrando la amplitud de sus conocimientos. 

Por otra parte, también publicó algunos artículos en la revista de las fiestas de Moros 

y Cristianos entre los que sobresalen: «Castillo en ruinas» en el año 1966, «Instauremos 

un museo de Moros y Cristianos» y el «Pregón de Moros y Cristianos de Petrel». 

El insigne escritor y periodista, hijo de Elda, tan allegado a Petrer hasta los últimos días 

de su vida, nos dejó para siempre el 20 de febrero de 197 4, tres años después de haber 

pregonado las fiestas. Aunque la realidad es que las llevaba pregonando a los cuatro vien

tos desde la capital del estado desde mucho antes, pues con anterioridad a la guerra civil 

se había encargado de darlas a conocer allá donde estaba presente, convirtiéndose en un 

verdadero embajador de la tradición testera petrerense allende nuestro pueblo. 

VICENTE HERNÁNDEZ ROMERO. Natural de Aspe, estudió en el Seminario de 

Orihuela, siendo un alumno muy destacado, por lo que fue a finalizar sus estudios al 

Colegio Español de Roma. Cantó misa en la ciudad eterna y al estallar la guerra, preo

cupado por su familia, regresó a España Cuando terminó la contienda volvió de nuevo 

al Seminario de Orihuela como profesor. 

H S T Ó R 
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H IJOS PRE DILE CTOS Y ADOPTIVOS . 

Ejerció de sacerdote en Petrer, desde octubre 

de 1943 a julio de 1946, siendo éste su primer des

tino. Fue muy bien acogido y querido y aunque su 

carácter era serio, era muy servicial. 

Ascendió por oposición en 1946 al cargo de canó

nigo doctoral de la catedral de Alicante, siendo el 

encargado de predicar los domingos en la misa con

ventual de este templo. Cuando fue nombrado canó

nigo las campanas de la iglesia de San Bartolomé repi

caron como muestra de alegría y júbilo. Fue también 

profesor del colegio privado San Luis y cura castren

se de Rabasa. 

En la sesión ordinaria del pleno celebrado el día 

2 de abril de 1946 el alcalde Nicolás Andreu Maestre 

expuso a la consideración de sus compañeros «los úti

les y meritísimos servicios prestados por D. Vicente 

Hernández Romero, cura párroco de la localidad, que 

en el ejercicio del cargo ha realizado esfuerzos bene

ficiosos al interés general y en pro de la religión católica, procurando siempre con su valio

so concurso y perseverante valor encauzar y robustecer en esta villa la fe cristiana, como 

también por su iniciativa se ha llevado a cabo la continuación de obras de mejora y embe

llecimiento del templo parroquial, que enaltecen el buen nombre de la población; razones 

por las cuales y como justo homenaje por su exaltación en premio a sus merecimientos y 

trabajos, al cargo del canónigo doctoral de la Colegiata de San Nicolás de Alicante, le con

sideran acreedor a una recompensa, por lo que propone a los señores vocales, teniendo en 

cuenta sus desvelos y buen comportamiento, se le nombre hijo adoptivo de Petrel». El Ayun

tamiento en pleno expresó su gratitud a tan digno presbítero, acordando por unanimidad 

nombrarlo hijo adoptivo de la villa de Petrer. 

Este sacerdote fue el artífice de llevar al artista imaginero José Mª Ponsoda los restos 

carbonizados de la Virgen del Remedio para que restaurara la antigua imagen que fue que

mada durante la guerra civil. Todavía hoy, y a pesar de los años transcurridos, en la iglesia 

parroquial podemos leer una inscripción que dice: «Este templo parroquial fue incendiado 

durante la revolución de 1936 y fue reconstruido por iniciativa del cura párroco D. Vicente 

Hernández Romero en el año 1945 con la aportación y esfuerzo de los industriales y pro

pietarios de esta villa». 

Colaboró en la revista de Moros y Cristianos durante varios años (1944, 1945 y 1947), 

destacando entre sus artículos: «No es una parodia ... »(1944), «Pro aris et focis» (1945), 

«Una lección de la fiesta» que firma como doctoral de 

la colegiata y «Vida y espíritu en la fiesta» (1952), fir

9 O 

mado como canónigo doctoral de Alicante. Ocupó la 

sagrada cátedra el día de San Bonifacio durante los 

años 1944-1948, 1951, 1953, 1955 y 1958. 

También participó en la revistas de la Virgen del 

Remedio tratando siempre temas de carácter emi

nentemente religioso. 

Don Vicente Hernández fue una persona muy inte

grada en el Movimiento. En las fotografías de la época 

podemos verlo en las actividades que se celebraban 

en la Cruz de los Caídos con motivo de la conmemo

ración de ese día. 

Le unía una gran amistad con muchas personas 

de Petrer y vino hasta el final de sus días en muchísi

mas ocasiones a predicar los días festivos a este pue

blo. Murió en Alicante a los 44 años de edad, suspi

rando siempre regresar a su querido Petrer. 

S T Ó R 'A 
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El 4 de marzo de 1960, la junta de la Unión de Festejos San Bonifacio 

Mártir se hizo eco y expresó su condolencia por la muerte del que fue hijo 

adoptivo de esta villa, D. Vicente Hernández Romero, canónigo doctoral de 

la ilustre catedral de San Nicolás de Bari de Alicante. 

JOSÉ MARTÍNEZ Rmz ccAZDRiN,,. En el Consejo Municipal de 

Cultura del día 3 de mayo de 2001 se presentó la propuesta de nom

bramiento del escritor monovero José Martínez Ruiz «Azorín» como hijo 

adoptivo de Petrer y se aprobó en el pleno extraordinario del 28 de junio, 

en reconocimiento a su intensa y fructífera producción literaria, y dada 

su estrecha vinculación familiar y afectiva con Petrer, ciudad natal de su 

madre, donde pasó algunos de los mejores años de su infancia, eviden

ciada en las continuas referencias literarias a nuestra población en gran 

parte de su obra. La concesión de tan alta distinción municipal preten

día ser un homenaje póstumo y un reconocimiento a su dilatada trayec

toria vital y profesional. 

José Martínez Ruiz nació en Monóvar en 1873. Estudió Derecho en la 

Universidad de Valencia -c iudad en la que publicó sus primeros artículos 

en los periódicos El Mercantil Valenciano y El Pueblo-y en las de Granada 

y Salamanca. En 1896 se trasladó a Madrid, donde viviría toda su vida con 

la excepción del periodo de la guerra civil (1936-1939), en que halló refu

gio en París. Redactor de El País, El Globo, El Progreso, El Imparcial, Espa

ña y ABC, fueron célebres sus críticas literarias y sus reseñas en las sesio

nes del congreso, popularizando los seudónimos de Cándido, Arihmán y, 

desde 1902, el de Azorín. Colaboró también en Nuevo Mundo, Ilustración 

Española, Lecturas, La Esfera, La Vanguardia, Blanco y Negro y otras publi

caciones. 

Cinco veces diputado en Cortes, ocupó en dos ocasiones la subsecre

taría del ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Miembro de la Real 

Academia Española desde 1924, lo fue asimismo de la Hispanic Society of 

America, en Nueva York. Protagonista indiscutido y último superviviente de 

la denominada Generación del 98, ha sido considerado como uno de los 

más grandes estilistas de la lengua castellana. 

Aunque también cultivó la novela y el teatro, la mayor parte de su pro- 8 
ducción se compone de ensayos varios, biografías, críticas, reflexiones lite-

rarias, libros de viajes, memorias y otros textos no estrictamente narrativos. Entre sus 

novelas cabe distinguir las de carácter autobiográfico, que escribió en su juventud -La 

voluntad, Antonio Azorín, y Las confesiones de un pequeño filósofo-y las pseudo-auto

biográficas -El enfermo-, en las que recrea su vejez. De todas ellas, Antonio Azorín y El 

enfermo transcurren íntegramente en Petrer, pueblo natal de su madre, Mª Luisa Ruiz, 

y lugar donde se desarrollaron los felices veranos de la infancia del escritor, que nume

rosas veces en su vejez añoró volver a su finca de Catí. 

Fue en la sesión plenaria del 18 de enero de 1951 cuando se acordó rotular una 

vía pública con su nombre. Este año se le concedió al ilustre escritor una calle en Petrer, 

situada en una zona que experimentaría una gran expansión, enlazando la Plaza de Espa

ña con la puerta principal del Polideportivo Municipal. Con motivo de esta distinción, Azo

rín escribió una carta dirigida al que por aquel entonces era alcalde, Nicolás Andreu, 

fechada en Madrid el 16 de mayo de 1951, que dice textualmente: 

O El canónigo, junto a Bias lborra Aracil, director del Colegio San Luis de 
Alicante, y el petrerense José Navarro Román. 

8 Don Vicente Hernández Romero fue una persona muy vinculada al régi
men. 17-X-1956. 

Q El escritor Azorín, último hijo adoptivo de Petrer. 

H S T Ó R 
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ÜU LZA IN A, CARTÓN Y TRADIC IÓN . 

Origen 

Aunque anteriores, hemos de analizar indispensablemente el origen de la fiesta del 

Corpus Christi, a la hora de intentar esbozar el origen de estos simpáticos personajes. 

La fiesta del Corpus, que se celebra el sexagésimo día después del domingo de 

Pascua de Resurrección, conmemora la institución de la Eucaristía. La fiesta apare

ce por primera vez, según las fuentes, en 1246, año en que es instituida en la dió

cesis de Lieja por Roberto de Thorete. En el año 1264, el papa Urbano IV, mediante 

una bula, le otorgó carácter general y la dispuso para el jueves siguiente al Domin

go de la Santísima Trinidad. Pero todo parece apuntar que esta celebración no se 

generalizó sino a partir del año 1316, momento en el que el papa Juan XXII volvió a 

establecerla. 

La fecha fijada para la celebración del culto coincidía con numerosas festivida

des de tipo agrario, que se venían celebrando desde tiempos inmemorables, y que 

tenían lugar para pedir a Dios por una buena cosecha. De este modo, los elementos 

externos e internos que esta nueva fiesta realizaba, se unieron a los elementos paga

nos de las celebraciones anteriores, para con el paso del tiempo formar un único todo. 

Entre los elementos cristianos apreciables en esta fiesta podemos destacar la pro

cesión del santo y la escenificación de autos sacramentales. En cuanto a los paganos 

son principalmente conocidos los gegants, figuras animales simbólicas y el baile de 

los bastones, principalmente. 

En el caso concreto de los gegants, según las fuentes, en los viejos rituales cel

tas figuraban gigantes realizados con cañas y otros elementos vegetales, que eran 

paseados y posteriormente quemados. Se trataba de una ofrenda a los dioses. Ade

más cuentan autores, como Diodoro de Sicilia y Estrabón, que junto a los gigantes 

sacrificaban también animales. Todo este ritual iba encaminado a la obtención de una 

buena cosecha, gracias al favor que obtenían de las divinidades. Este ritual se fue 

transmitiendo generación en generación, en una sociedad, principalmente la medie

val, especialmente supersticiosa. 
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Estos gigantes celtas son tomados por las celebraciones del Corpus Crhisti en el 

siglo XIV y se integrarán como un acto más, transmitiéndose, nuevamente, de genera

ción en generación hasta nuestros días. 

La primera fuente que habla estrictamente de gegants es del siglo XIV y procede de 

la ciudad de Poperinghe, lo que ha llevado al etnólogo Van Gennep a pensar que los 

gegants de la procesión del Corpus, como tales, se originaron en Flandes. Sin embar

go, son muchos más numerosos los casos en la península Ibérica. 

Pero no va ser únicamente la celebración del Corpus la que va a coger los gegants 

como una celebración propiamente suya. Otro caso lo encontramos en el caso de Madrid, 

donde, comentaremos por curiosidad, en el siglo XVII salía una procesión, formada por 

ángeles, encabezados por el arcángel san Miguel y por árabes, que llevaban una figura 

parecida a la de los gegants, que representaba a Mahoma. La procesión acababa en la 

puerta de la iglesia, donde se producía una batalla entre ambos bandos que finalizaba 

con la quema de la figura de Mahoma, como acto simbólico del triunfo de los habitantes 

de la península contra el invasor, del cristianismo sobre el Islam, «del bien sobre el mal». 

De este modo, por la fiesta del Corpus, en cada pueblo, cada año, se realizaban 

unos gegants con el menor valor material posible, pues su destino era inevitablemente 

el ser pasto de las llamas en un periodo muy corto de tiempo. Finalmente, con el paso 

de los años, se debió decidir la perdurabilidad de estos personajes. Dos son los facto

res que intervienen en este cambio de mentalidad. Por un lado, la intervención impor

tante de los gremios en la procesión, que se dedicaban a financiar parte de los gastos. 

Estos, pasado el tiempo en que la austeridad se imponía como mayor principio estéti

co, intentaría dar a las figuras una mayor suntuosidad cada año, llegando el momento 

en que no resultaba rentable el deshacerse de ellas. 

Por otro lado, resulta importante la introducción de los fuegos griegos como susti

tuto. Ya no se va prender fuego a los gegants, sino que para finalizar el acto van a utili

zarse los fuegos artificiales. El primer tipo de fuego que cumplía un papel de carácter 

purificador, deja paso a un tipo de fuego más bien encaminado a lo festivo y al entrete

nimiento del pueblo. 
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DU LZAI N A , CARTÓN TRADICIÓN . 

En lo referente a los nanas, los datos más antiguos que se tienen son del 

1589, cuando los jurados de Valencia acordaron la confección de los «cap

grossos». Estos formaban tres parejas, que querían representar las tres razas 

humanas, descendientes de las viejas tribus de Sem, Cam y Jafet. Los nanas 

aparecen principalmente como acompañamiento de los gegants en la pro

cesión del Corpus, sin embargo, en ciudades como Barcelona no hay datos 

de su participación en la procesión del Corpus y sí en otras celebraciones. 

Nanas i gegants en Petrer 

El origen de los nanas i gegants en Petrer es una incógnita. Quizá duran

te la repoblación con grupos procedentes mayoritariamente de Cataluña, tras 

la expulsión de los moriscos, los nanas i gegants pisaran por primera vez sue

los petrerenses. 

Sea cual sea su origen, los nanas i gegants, esos que hoy bailan sobre 

el asfalto haciendo reír a niños y no tan niños, son el fruto de una larga evo

lución y un trabajo constante. Ballant en Rogle sostiene hoy el testigo de esta 

antigua costumbre. 

Pero, ¿qué es Ballant en Rogle? En 1996, un pequeño grupo de amigos 

se reunió con la ilusión de hacer renacer esta tradición, en esos momentos 

casi olvidada. Tras esta agrupación está siempre Celestino, encargado del 

mantenimiento de las figuras. Celestino lleva más de veinticinco años cui

dando de que no les ocurra nada a los nanas i gegants. Como bien dice, «esto 

hay que sentirlo». Cierto es que, para bailar al son de la colla, hay que estar 

bastante mentalizado «y a gusto», matiza. Entre 20 y 30 quilos pesa cada uno 

de los gigantes. Pero no sólo eso sino que, a menudo, el público pesa bas

tante más. «Una vez -cuenta Celestino-un padre le rompió el dedo a uno de 

los gigantes para demostrarle a su hijo que eran de mentira. Fue tal el enfa

do que provocó a quien llevaba el gigante que incluso lo amenazó». 

El recorrido de los cuatro gegants y los cinco nanas no es aleatorio. Parten de la 

plaza de Baix hacia Cánovas del Castillo y José Perseguer, bajan por Leopoldo Pardines 

hasta la altura de la calle País Valencia y finaliza al llegar a la plaza San Crispín). Duran

te las fiestas de la Virgen, en octubre, el recorrido cambia. Cuando se llega a la altura 

de la calle País Valencia giran a la izquierda hasta llegar a la calle Gabriel Payá y de ahí 

retoman su regreso a la plaza de Baix. 

Los gegants, que son cuatro como ya apuntamos más arriba, fueron bautizados en 

1996 por el párroco de la iglesia de San Bartolomé, Antonio Rocamora, con motivo de 

la celebración de unos congresos de normalización lingüística. Las figuras del rey y la 

reina fueron bautizadas respectivamente como Jaume I y Blanca. Y las figuras de los 

dos campesinos con el nombre de Bonifaci y Remei. 

Por otra parte, durante las fiestas patronales la agenda se aprieta, pues realizan una 

«gira» por todos los barrios con el fin de transmitir este folklore a cada uno de los rin

cones de Petrer. 

Actualmente, el Ayuntamiento de Petrer otorga un pequeña subvención con el fin 

de mantener a los nanas i gegants. Antes no era así, eran los propios vecinos quienes, 

mediante pequeñas donaciones que lanzaban desde su ventana durante el desfile, sufra

gaban los gastos. Sin embargo, el consistorio les prohibió pedir dinero en la calle y ahora 

les dota de su propia subvención. 

Un factor de máxima trascendencia es la música. En algunas zonas los nanas i 

gegants desfilan al son de una banda de música. Pero aquí no. Es la colla «El Terros» 

quien lanza al aire cada una de las notas y compases que dirigen a los nanas. La 

dol~aina transmite un sentimiento mucho más profundo y está mucho más ligada al 

significado de los nanas i gegants. «Es algo diferente«, añade Celestino. 

Quizá sólo sea el volver a trazar caminos ya marcados; quizá tan sólo se trate de 

rememorar viejas imágenes, de volver a escuchar notas eternas inmortalizadas por 
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el tiempo. Posiblemente sea la iniciativa juvenil de portar gustosamente tradiciones. 

Tal vez sea eso, o quizá el orgullo que ofrece para cada ser humano la capacidad de 

sentirse vivo. Sea como sea, cada trocito de nosotros se forma con pequeños frag

mentos del pasado. 

Pues así entres en contacto con los nanas i gegants, de pequeño o grande, es igual, 

ellos dejan sembrada en ti la semilla de su cordialidad y tu afecto hacia ellos desde ese 

momento se supone imborrable. De este modo, cual todavía jóvenes de mente fanta

siosa, todos esperamos por muchos años disfrutar del alegre jolgorio y la enorme ilu

sión que esta colla nos viene brindando durante los últimos años, y estos cariñosos per

sonajes durante un periodo mucho mayor. 

Con este, un humilde suspiro, apartamos el polvo que cubre los rostros de los nanas 

i gegants y los vemos de nuevo sonreír. Y se entiende que no es una risa vacía, sino 

repleta de vida que nace y brilla cada año. 
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o grande, es igual, 

ellos dejan sembrada 

en ti la semilla de su 

cordialidad tu afecto 

se supone 

orrable. 







En este librito halla

(( réis excelentes con

sejos morales, comprendidos 

en cuentos o ejemplos aco

modados a vuestra inteli

gencia y que encierran ense

ñanzas que no debéis des

preciar. Leedlos con atención 

y seguidlos cuidadosamen

te, porque desde la niñez se 

forma el carácter, y mucho 

tiene consegu ido para ser un 

hombre honrado, trabajador 

y virtuoso el niño bueno y 

dócil, obediente a sus padres 

y a sus maestros y amante 

del estudio. 

Este modesto libro os 

enseñará a amar el bien y a 

aborrecer el mal; a seguir los 

buenos ejemplos y a huir de 

las seducciones del vicio, lagu

na fangosa cubierta a veces 

por engañadoras flores. Si 

sabéis aprovechar sus lec

ciones, seréis felices y os gran

jearéis el cariño de vuestros 

padres, la estimación de vues

tros profesores y el afecto de 

todas las personas honradas 

que os traten» . 

VIEJOS LIBROS D E TEXTO . 

La antigua escuela 

La escuela de la PlaQa de Baix, adquirida en los últimos años del siglo XIX, fue el único 

centro público de niños, propiedad del Ayuntamiento, que existió hasta que se construyeron 

las Escuelas Graduadas «Primo de Rivera». Quienes a ella asistieron coinciden aproximada

mente en describirla del siguiente modo: 

«Se entraba por una puertecita que estaba en la calle del cura, y en su interior había 

un pequeño patio que desembocaba en un local muy grande, dividido en dos naves, una 

muy amplia y otra más pequeña con unas vigas en el techo de donde colgaban tres cuer

das, dos con unas anillas y la otra para trepar por ella. La escuela propiamente dicha, que 

era el local más espacioso, tenía una pared frente a la plaza del Ayuntamiento con tres o 

cuatro enormes ventanales, que daban suficiente luz a toda la escuela. Al frente y domi

nando todo el local una tarima y sobre ella la mesa del maestro, a cuya espalda estaba 

colocado un crucifijo, y flanquándolo dos carteles, uno de salutación y otro de despedi

da. Los bancos doRde se sentaban los niños eran de cuatro o más plazas, con asiento 

sin respaldo y en el borde superior de cada uno de ellos había unos agujeros para colo

car los tinteros y una ranura para dejar el palillero y la pluma». 

Las clases comenzaban con la oración, una vez que todos los alumnos, tras saludar con 

el acostumbrado «Ave María Purísima», habían ocupado sus lugares. En la sesión de la maña

na se estudiaba siempre la materias pesadas, Matemáticas, Cálculo, Lenguaje. Mientras el 

maestro o la maestra explicaba la lección del día, otros grupos realizaban las cuentas pues

tas en la pizarra, corregían los deberes, etc. Si el número de alumnos era alto, algunos mayo

res ayudaban de alguna manera a la labor del maestro. 

El recreo era empleado muchas veces por el maestro para atender a alumnos con difi

cultades en el aprendizaje mientras vigilaba también a algún arrestado. Tras el descanso, se 

trataban otras materias más suaves como Geografía, Historia, o Ciencias; y sobre todo, se 

hacía la lectura conjunta e individualmente. 
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Ni la formación de las parejas de alumnos ni la colocación y disposición de los pupitres 

en el aula se regían por la casualidad. Se hacía siempre con una intención educadora, como 

recurso para premiar, castigar o estimular. Al principio, los alumnos se sentaban en largos y 

toscos bancos de madera sin respaldo; servía la pared. A juego con una enseñanza transmi

siva de contenidos que se aprendían mediante la repetición rutinaria, individualmente o en 

grupo. Se escribía en los encerados o en las pequeñas pizarras individuales. El banco-pupi

tre con tablero inclinado y huecos para los tinteros, donde se sentaban cuatro o más alum

nos debió significar un verdadero progreso. Alguno incorporó ya el respaldo, la tabla o cajón 

para dejar los libros, etc. 

Respecto al aprendizaje de la lectura y la escritura, en 1870 se citaba, como material 

imprescindible en una escuela elemental, tableros del tamaño de un pliego de papel, desti

nados a pegar en ellos lecciones de lectura; que debían estar colgados en la pared junto con 

un puntero de madera de unos dos pies de longitud para señalar a los niños la letra. Este pro

cedimiento, basado en los abecedarios movibles, silabarios y catones, fue uno de los más fre

cuentemente usados en el aprendizaje de la lectura; la actividad más destacada de cuantas 

se realizaban en el aula y en la que de una u otra forma participaban diariamente todos los 

alumnos y alumnas. En la actualidad, localizar los diferentes libros y manuales que se usaban 

en nuestras viejas escuelas de primera enseñanza, comienza a ser una verdadera aventura. 

Quizá sería interesante recoger estos libros antiguos y otro material escolar para depositarlos 

en el Museo Municipal. 

O Los deberes de los niños es la tercera parte de El pensamiento infantil: 
método de lectura conforme con la inteligencia de los niños, publicado 
en Madrid por Saturnino Calleja en 1901. 

8 Flora o la educación de una niña, de Pilar Pascual de Sanjuán, Barcelo
na, Paluzíe, 1913. 

ETNOGRAF 

Fíjense bien las seña

(( ras maestras en el 

presente libro, y en él verán 

que su autora sigue un buen 

método en su plan y desarro-

11 o, pues tomando a Flora 

desde la más tierna infancia, no 

se separa ya de ella hasta 

dejarla casada y en perfecta 

disposición de ser tan buena 

esposa y madre como ha sido 

excelente hija; por consi

guiente, creo que esta obra, 

de suma utilidad para las niñas, 

merecerá la aprobación uná

nime de las señoras maestras, 

y que en la aceptación y apre

cio de este libro de lectura 

hallaré la recompensa de los 

buenos deseos que me ani

man y de los afanes que 

empleo en pro de la mejor 

enseñanza popular de mi que

rida patria». 

Faustino Paluzíe 



J uanita es una niña que 

(( aún no ha cumplido 

los ocho años. Es muy cari

ñosa con todo el mundo, y, 

por lo mismo, todos la quie

ren y le desean mucho bien. 

Y además de ser buena, es 

muy estudiosa. 

Su mamá va enseñándo

le poco a poco los quehaceres 

de la casa. También va a la 

escuela y escucha con res

peto y atención las explica

ciones de la maestra; se fija 

mucho en lo que ésta le dice, 

y lo conserva en la memoria 

para practicar1o. No cabe duda 

de que, siguiendo así, Juani

ta llegará a ser pronto una 

mujercita de su casa. 

Si vosotras, queridas niñas, 

deseáis imitarla, llegaréis a ser 

tan buenas y estimadas como 

ella; seréis la joya de vuestra 

mamá y de vuestro papá; todos 

os querrán mucho, y cuando 

seáis mayorcitas, os mirarán 

como modelos de mujeres». 

VIE J O S LI B ROS D E 

Los libros y manuales 

A comienzos del siglo XX, la publicación de libros escolares en estos años era algo 

limitada, y sin duda acorde con la economía de los tiempos. La editorial Calleja, de 

Madrid, publicaba en 1916 un método de lectura dividido en ocho partes, que podía 

servir como referencia general de los libros utilizados en las distintas escuelas de Espa

ña. El citado método lo constituían los siguientes libros, todos ellos editados en tama

ño de octavilla: Catón para niños, un librito utilizado para enseñar a leer y escribir por 

el método silábico; Lenguaje de los niños, dividido en ejercicios preliminares de lec

tura, conocimientos del lenguaje, un tratado de caligrafía y la historia de un niño lla

mado Antoñito; Los deberes de los niños, según se define en la propia publicación, era 

un libro moral, ameno e instructivo, orientado para que los niños educaran su gusto 

por la lectura; Enciclopedia para niños, era un resumen de todas las asignaturas de 

primera enseñanza: doctrina cristiana, religión moral, historia sagrada, gramática cas

tellana, aritmética, geometría, geografía, dibujo, trabajos manuales, canto, gimnasia, 

historia universal, historia de España, higiene y economía, ciencias físicas y naturales, 

agricultura, urbanidad, industria y comercio, ideas de derecho, música y conocimien

tos útiles. Cada asignatura contenía una parte expositiva destinada a la lectura y otra 

con preguntas y respuestas para aprender de memoria; Lectura de Versos y Manus

critos, estaba dividido en dos partes, la primera constaba de varias composiciones reli

giosas de poetas españoles y americanos, y la segunda incluía cartas, contratos, reci

bos, pagarés, etc. Según opinión del propio autor su objetivo era habituar al niño a la 

lectura de versos, adquirir el gusto literario y darles idea de los documentos de uso 

frecuente; El Gráfico, lo componían trabajos manuales y lecciones de cosas sobre cien

cias, artes y oficios; Recuerdos de España, era un viaje hecho por dos jóvenes con sus 

padres por todas las regiones españolas, estudiando su formación, su riqueza, sus 

costumbres, sus monumentos y su historia. En las conversaciones, los padres procu-
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raban resaltar hechos de España, exaltar el sentimiento de amor por la patria, y poner 

de relieve el respeto hacia las leyes, la propiedad, etc. 

El moderno Catón 

Su origen data de la obra del moralista y gramático latino del s. 111 Dionisia Catón, autor 

de una recopilación de sentencias morales con 17 4 máximas en verso, precedidas por 56 

preceptos en prosa. De todos los libros de moral que se emplearon en la Edad Media para la 

educación de la juventud y la ejercitación en la lectura, ninguno adquirió tanta fama como 

éste, hasta el punto de que, por extensión o sinécdoque se acabó llamando «catón» a todo 

libro con el que se aprendía a leer. 

Curiosamente, mucho antes (s. 111-11 a. de C.), Catón el Censor compuso y escribió «en 

gruesos caracteres» -con el objeto de hacerla más clara para la lectura-una «historia de 

Roma» para que cuando su hijo aprendiera las primeras nociones de la lectura y la escritura 

pudiera aprovechar la experiencia del pasado. De ahí que, en ocasiones, se relacione erróne

amente a este autor con el origen de la denominación generalizada de «catones» que acabó 

dándose a los libros para la enseñanza de la lectura. 

La tradición popular convirtió a Catón en una autoridad de sentencias y refranes, y su 

obra fue imitada y comentada por diversos autores, entre ellos Erasmo de Rotterdam. Tam

bién Cervantes lo menciona varias veces en sus obras. Fue, sin duda, el Catón el libro esco

lar más antiguo para la lectura «de corrido» -y a la vez moralizadora- y el de mayor difusión 

en los países de la Europa occidental. Sus primeras versiones son incunables; alguna de ellas 

anterior a la Biblia de 1455. La más antigua edición europea en castellano data de 1494 (Zaraº 

O La buena Juanita: principios de lectura para niñas, de Pasquale Fornari, 
Madrid, Saturnino Calleja, edición económica del año 1917. 

8 Manuscrito para niños y niñas, por José Francés, publicado en Valencia 
por primera vez en 1905. Octava edición. 
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e on más voluntad que 

(( pericia, escribí mis 

anteriores obritas, Catón Noví

simo y La joya infantil. En la 

buena acogida que les ha dis

pensado el magisterio, ade

más de hallar sobrado premio 

a mi buen deseo, he adquirido 

alientos para continuar mi 

empresa. Complemento de 

aquellas obras, es el Manus

crito que hoy presento, pro

curando que la facilidad sea 

la base principal de todos los 

ejercicios. 

Estimo que, al pasar el niño 

de la lectura de letra impresa 

a la de la manuscrita, no es 

todavía ocasión de presen

tarle epístolas y documentos 

propios de personas mayo

res. Gradualmente, como se 

le lleva de la letra clara a la 

menos inteligible, hay que 

acostumbrarle a que llegue, 

desde las cartas infantiles, 

hasta las particulares y comer

ciales, que ha de escribir cuan

do sea hombre». 



Este libro que sorne

(( ternos hoy a la con

sideración de nuestros queri

dos compañeros, sigue, en su 

finalidad y desarrollo, la orien

tación que anterionnente indi

camos al publicar sus ante

cesores, Primero y Segundo 

libro. Como podrá observar

se, examinando el contenido 

de estas páginas, hemos pro

curado que todos los trabaji

tos resulten asequibles ali niño 

y que muevan poderosamen

te su interés, convencidos 

como estamos de que la ense

ñan za sólo puede lograrse 

cuando el niño se hace en ella 

agente activo». 

VIEJ O S LI B R O S O E 

goza, Pablo Hurus) e incluía un catecismo y un tratado de urbanidad. Bastante difusión alcan

zó el libro -escrito a imitación de la obra del autor latino-Castigos y enxemplos de Catón 

(Medina del Campo, 1543) al que pertenece esta estrofa: 

Hijo, a tu maestro mucho lo deves temer, 

vergüenQa y mesura en ti deves aver, 

con tu buena campaña no deves contender, 

mas de buenas costumbres los deves guarnecer. 

Merecen también citarse las ediciones de la obra de Catón en los siglos XVIII y XIX de la 

casa Orga (Valencia) y, Sierra y Martí, de Barcelona. También, desde finales del siglo XVIII, el 

Catón se extendió es Hispanoamérica, especialmente en Argentina, donde logró una gran difu

sión el llamado Catón Cristiano. 

Pero el catón que más permanece grabado todavía en la memoria de millones de espa

ñoles es el llamado Catón moderno, publicado por primera vez en 1922 en Barcelona por la 

editorial FTD, en el que los niños y niñas españoles de prácticamente tres décadas (años 20, 

30 y 40) aprendieron a leer partiendo de palabras, frases y textos, muchos de los cuales pue

den parecernos hoy raros y simples pero que, en su momento, respondían al contexto de la 

época y sirvieron para el aprendizaje gradual de la lectura, al tiempo que mantenían parte del 

contenido moralizador de los originarios catones. 

A pesar de que en la advertencia del inicio del libro se indicaba que el procedimiento a 

adoptar para la enseñanza de la lectura debía ser el del «silabeo» en sustitución del «dele

treo» entonces imperante, y de que la lectura y la escritura se debían enseñar simultánea

mente, los niños españoles siguieron deletreando durante muchos años y aprendiendo la lec

tura y la escritura como dos prácticas diferenciadas sin confluir en la lectoescritura que, esco

larmente, se incorporó mucho más tarde. También se indicaba que el método de lectura segui

do era esencialmente intuitivo y analítico-sintético. 

Como hemos dicho, el tradicional Catón tuvo su continuidad con el nuevo título de Catón 

moderno, en el que figura el nombre del censor, la autorización para que se imprima del vica

rio general, por mandato del licenciado presbítero. Como se puede comprobar, los libros de 

la época, incluidos los utilizados en la escuela, también tuvieron que sortear obstáculos lega

les antes de llegar a las manos de los lectores y estudiantes. 
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Otros libros muy utilizados en estos años fueron El Primer Manuscrito de la editorial Dal

mau Caries, de Gerona, y Lectura de Manuscritos, de la editorial Calleja de Madrid. Ambos 

tenían en común la utilización de los distintos tipos de letra y su objetivo final era enseñar 

simultáneamente a leer y escribir los caracteres ordinarios de imprenta y los manuscritos. Sin 

embargo, mientras en El Primer Manuscrito aparecen historias, biografías, enseñanzas de 

carácter científico, religioso, patriótico o de cultura general, además de poesías para apren

der a recitar, cuentos morales y un vocabulario, el libro Lectura de Manuscritos es un com

pendio de modelos de cartas, felicitaciones, facturas, pagarés, contratos, certificaciones y 

escritos judiciales. 

El material dicáctico que se podía encontrar en las escuelas consistía en algunas colec

ciones de carteles con letra manuscrita o con letra de imprenta, el abecedario iconográfico o 

los mapas físicos y políticos de España, Europa y algún otro continente, que el maestro o maes

tra colgaba por las paredes y que utilizaban generalmente para la enseñanza en grupo. 

Lo habitual en la escuela de Petrer era leer en el conocido Juanito y en el Manuscrito, sin 

embargo no debían tener demasiados libros cuando la junta local de enseñanza, en el acta 

del 25 de septiembre de 1904, solicitaba al Ayuntamiento que imprimiera las ordenanzas 

municipales para que se repartieran entre los niños que asistían a la escuela, al objeto de uti

lizarlas como libro de lectura. Este hecho desvela que el grado de precariedad no sólo alcan

zaba a los locales donde se impartían las clases sino también al escaso material escolar que 

había en las aulas y que estaba en consonancia con el sueldo de los propios maestros. 

En los años veinte, el método de trabajo diario consistía, además de practicar los famo

sos "Palos y ganchos» de la escritura, en memorizar dos lecciones por la mañana y dos por 

la tarde. Los libros utilizados durante estos años eran el de Caries Dalmau, F. Ascarza, la Doc

trina Cristiana del padre Ripalda y la Ortografía de Ezequiel Solana, de este último entresaca

mos una parte del prólogo que decía: 

Poco importa en la escritura 

formar un carácter bello 

si no se hace de las letras 

el justo y debido empleo. 

Sin los signos auxiliares 

marcando pausas y acentos 

no dan al lector descanso 

y clara expresión al concepto. 

La ortografía española 

es muy sencilla, y por eso 

estamos más obligados 

a conocer sus preceptos. 

El método de enseñanza seguía siendo muy parecido al utilizado en etapas anteriores, 

las lecciones, la lectura y el cálculo se aprendían mediante repeticiones sistemáticas en los 

habituales corros que niños y niñas hacían en la escuela. El maestro o maestra señalaba con 

un puntero y los niños canturreaban las letras, las lecciones, los números o lo que corres

pondiera aprender ese día. Quien fallaba perdía puesto, y pasaba delante el que sabía la con

testación correcta. En ocasiones el profesorado hacía uso de ciertos castigos que imponían a 

los niños y niñas por no saber la lección o haber hecho alguna travesura. Algunos de los más 

habituales fueron poner a los niños o niñas con los brazos en cruz, dar algún que otro azote 

o coscorrón, la "paleta» en la mano y en ocasiones ponerle orejones de cartón, con la consi

guiente burla de los compañeros de clase. 

Hasta la llegada de los automóviles, el asfalto y la televisión, los niños y niñas juga

ban en la calle sin el riesgo de ser atropellados por algún vehículo, ni la posibilidad de 

que les condicionara la adicción televisiva, por lo que era necesario agudizar el inge

nio e inventar juegos en los que ocupar el tiempo libre. Los chicos jugaban a "bolas» 

con las bolas de barro y de mármol llamadas "tiroles», a la "trompa», a la "escampi-

O Tercer libro: narraciones, poesías, sugerencias, por Joaquín Pla Cargol, 
Gerona, Dalmau Caries, 1934. 

8 La voz de los niños, por J. Ortega Munilla, Barcelona, Sopena, 1939. 

En una oscuridad 

( ( medrosa, en la que el 

viento soplaba y la lluvia caía, 

ocurrió en el país de que hablo 

un suceso memorable, memo

rable para los hombres que 

aman a los afligidos. Era el 

mes de noviembre, el final del 

mes de noviembre. Entonces 

el invierno imperaba trágica

mente». 

J. Ortega Munilla 



Al componer este libri

(( to, no hemos pre

tendido hacer una cartilla más, 

ni un simple libro de lectura. 

Tampoco hemos querido hacer 

una enciclopedia, por muy ele

mental que ésta fuese. Hemos 

querido hacer, sencillamente, 

un libro que pueda ser pues

to en manos de todos aque

llos niños que hayan llegado 

a la lectura vacilante y que 

sirva de enlace entre la carti

lla o método de lectura y la 

enciclopedia propiamente 

dicha, evitando el brusco paso 

que hasta ahora ha habido 

entre una y otra». 

VI E J OS L IBROS O E 

lla", a «pie guerra", a «píndola", a «tenteritente", a rodar el aro, con un aro extraído 

generalmente de las cajas o botas de sardinas, a las chapas o a cazar pájaros con tira

chinas y piedras. Las chicas por su parte jugaban a la «comba", al «resto", a «uno dos 

tres carabat", a «la gallina ciega", o a «tula". No obstante, no todo eran juegos y quie

nes gustaban de la lectura podían comprar en la PlaQa de Baix periódicos infantiles 

como Zapirón y Tejoleta o Pulgarcito, que se editaban por esta época. 

La guerra 

En la década de los treinta, la propuesta educativa republicana estuvo dirigida a conse

guir una escuela pública, laica, unificada, respetuosa con las peculiaridades de las naciona

lidades y regiones, y pedagógica y didácticamente activa. Pocos años después, la guerra hizo 

olvidar algunas de las precisas instrucciones del dimitido director general D. Rodolfo Llopis y 

el propio Ministerio de Instrucción Pública editó el cuento Las aventuras de Petika, que no 

sabemos si llegó a usarse en la escuela pero se publicó con un fin claramente doctrinal, como 

se puede apreciar en el siguiente texto: «Niños españoles: Mientras los asesinos fascistas os 

tiran bombas y matan a vuestros hermanitos, el Ministerio de Instrucción Pública del Frente 

Popular os regala juguetes y cuentos y se preocupa de vuestra instrucción, para que maña

na seáis hombres útiles a la nueva sociedad". 

En este periodo republicano también constatamos la aparición de la llamada Car

tilla moderna de urbanidad. La segunda edición del citado librito fue publicada en Bar

celona por FTD en 1933, en él se cita al censor del mismo y consta la autorización del 

obispo de Barcelona. Si la escuela republicana era laica, resulta paradójico que quien 

autorizara la publicación de la citada cartilla de urbanidad fuera el obispo. La cartilla 

consta de quince capítulos donde, mediante viñetas, ejemplos y preguntas y respues

tas, pretende clarificar y dar pautas sobre el comportamiento correcto e incorrecto y 
las virtudes y deberes de los niños y niñas bien educados. 
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Iniciada la guerra, las líneas definitorias del modelo educativo del nuevo régimen político 

no se hicieron esperar, admitiendo en las escuelas solamente «obras cuyo contenido respon

da a los santos principios de la religión y la moral cristiana y que exalten con sus ejemplos el 

patriotismo de los niños». La escuela dejó de ser laica, imponiéndose de nuevo la religión y la 

historia sagrada, además de la educación patriótica de los niños, mediante unos criterios 

ideológicos que enfatizaban el nacionalismo, el tradicionalismo religioso, el adoctrinamiento 

y la definición clara del papel que debían desempeñar el hombre y la mujer. 

Libros como las enciclopedias de las distintas editoriales superaron con pequeñas varia

ciones los diferentes sistemas políticos, prolongando su utilización más allá de los años sesen

ta. Eran compendios de todas las materias: gramática, geometría, aritmética, fisiología e higie

ne, geografía, historia, ética y moral, y dependiendo de la época, historia sagrada. Entre las 

más utilizadas de la década de los treinta estaban: El primer manuscrito y El segundo manus

crito: Europa, países y mares. Otros muy utilizados fueron los compendios de fábulas mora

les, cuentos o narraciones breves como Ideas y ejemplos, Cosas y hechos, El camarada, Lec

turas de oro, Lecciones de cosas y, por encima de todos, Corazón, el diario de un niño que se 

constituyó en un símbolo ideal del buen alumno y futuro ciudadano republicano. Años más 

tarde, un libro muy utilizado en lectura fue el Quijote. 

Las niñas 

En el plano educativo, quedó suprimida en 1936 en la España Nacional la coeducación 

tanto en las escuelas primarias como en los institutos, ya que ello era concebido como «una 

inmundicia moral y pedagógica». Sería la Sección Femenina quien defendiera a capa y espa-

O El parvulito, de Antonio Álvarez Pérez, Zamora, Tipografía comercial, 
1956. 

8 Lecturas graduadas: libro segundo, Zaragoza, Edelvives, 1957. 
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ESTUDIA 
Es puerta de la luz un libro abierto; 

entra por ella, niño, y de seguro 

que para ti serán en lo futuro, 

Dios más visible, su poder más cierto. 

El ignorante vive en el desierto; 

donde el agua es poca, el aire impuro; 

un grano le detiene el pie inseguro; 

camina tropezando: ¡vive muerto! 

En ese de tu edad abril florido 

recibe el corazón las impresiones 

como la cera el toque de las manos: 

¡Estudia!, y no serás, cuando crecido, 

ni el juguete vulgar de las pasiones, 

ni el esclavo servil de los tiranos. 

Elías C. Pompa 



La España futura ... 

(( ¡Oh, yo la contemplo 

en lontananza cada vez 

menos lejana!, salida ya del 

crisol de la presente guerra, 

fuerte y áspera, gloriosa y 

triunfal; la contemplo orga

nizada esencial y cristiana

mente, en unión cordial del 

pueblo con la autoridad, en 

armonía fraternal de todas 

las clases sociales, en ven

turosa y fecunda concordia 

de los postulados tempora

les y espirituales, política y 

religiosa, en la que reine dig

namente el corazón nobilísi

mo de Jesucristo, cuyo rei

nado es el reinado de la ver

dad y de la vida, del sentido 

y de la gracia, de la justicia, 

del amor y de la paz ... Esta 

es la España por la que ahora 

ciertamente suspira José 

Antonio». 

(De la Oración fúnebre en 

memoria de José Antonio, pro

nunciada por el arzobispo de 

Valladolid en noviembre de 

1938). 

VI E J OS L I B R OS D E 

da este nuevo corpus jurídico para la mujer, defendiendo siempre que el papel social de la 

mujer era absolutamente subordinado. 

En la Ley de Educación Primaria de 1945, se decía: «La educación primaria femenina 

preparará especialmente para la vida del hogar, artesanía e industrias domésticas». Hoy en 

día, asumida completamente la coeducación en todos los niveles educativos, se pueden loca

lizar sin embargo, en multitud de textos escolares, rasgos sexistas, probablemente no intro

ducidos de manera deliberada, pero que siguen haciendo posible la inercia y transmisión del 

mismo modelo, en el que prima lo masculino. El predominio de lo masculino en el campo de 

la educación era una realidad tan sumaria que impregnaba textos y recursos didácticos de 

una manera verdaderamente llamativa. El mejor ejemplo es que hubiera incluso enciclope

dias exclusivamente para niñas, estableciendo diferencias en el conjunto de conocimientos 

de los programas escolares. 

Los títulos son ya altamente significativos: La níña ínstruída, La níña hacendosa, El ídeal 

de una níña, La mujer y su hogar, Níñas y flores, etc. Probablemente, el libro más popular fue 

Flora, del año 1880. En él, su autora, Pilar Pascual de San Juan, profesora de primera ense

ñanza superior, dice en el prólogo a las señoras maestras: «la autora toma a Flora desde la 

más tierna infancia, no se separa de ella hasta dejarla casada y en perfecta disposición de 

ser tan buena esposa y madre como ha sido excelente hija». Tras la guerra civil, el nuevo régi

men implantó de nuevo estos postulados, fomentando la edición de obras como la Cartílla 

Moderna de Urbanídad, para Níñas de la editorial Luis Vives, publicada en 1957. 

El final de una época 

A partir de 1940, los libros que se utilizaban para aprender a leer eran el Rayas, Amane

cer y Nuevas razas. También las famosas enciclopedias Álvarez, Hijos de Santíago Rodríguez, 

Dalmau Caries y otras, eran usadas por niños y niñas de los distintos grados. En dichos libros 

estaban todas las materias que se impartían en el programa educativo. Cíen tíguras españo

las, en el que se podía leer biografías de españoles célebres, de la editorial Hijos de Santiago 

Rodríguez, también se utilizó como libro de lectura. 
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Durante los primeros años de la década de los cincuenta, la escuela seguía sin tener cale

facción, por lo que el Ayuntamiento comenzó a interesarse para resolver dicho asunto. En 

diciembre de 1954, después de realizar la prueba con una estufa, la corporación aprobó com

prar once unidades iguales por un importe de 9.000 ptas. aproximadamente. Las estufas se 

alimentaban con cortezas de almendra, que se amontonaban en un rincón de la escalera, y 

quienes tenían la fortuna de ser enviados por el maestro a traer las cortezas podían disponer 

de un tiempo para buscar y en ocasiones encontrar algunas almendras entre ellas. 

Los que fueron alumnos y alumnas del colegio «Primo de Rivera» entre los años 1955 y 

1964 recordarán el queso y la leche en polvo que se repartía a los niños y niñas que acu

dían a él. Dicho complemento alimenticio consistía diariamente en un cuarto de leche y la 

ración de queso correspondiente. Los envíos ser realizaban cada dos o tres meses en gran

des bidones de hojalata, remitidos por la ayuda social americana. Los libros más utilizados 

seguían siendo las enciclopedias de Álvarez y Dalmau Caries, El parvulito, y el conocido Rayas. 

No obstante, entre 1962 y 1970 la organización escolar vivió cambios importantes, que 

también afectaron a los libros: desaparecieron las famosas enciclopedias y se establecieron 

los libros de fichas, gravando de manera importante la economía de las familias, porque al 

realizar las citadas fichas, se escribía sobre ellas y no servía más que para un uso. También 

se decidió implantar la enseñanza de la lectura y escritura por el método onomatopéyico, de 

tal modo que el Rayas, ya poco usado, dejó de existir para siempre, y con él, quedó atrás toda 

una época de vivir y comprender la escuela. Aunque fue la nostalgia de muchos de aquellos 

alumnos la que consiguió, no hace mucho, que se reeditara la famosa Enciclopedia Álvarezy 

que fuera un éxito de ventas. Espero que este artículo también haya sacado a la luz algunos 

recuerdos entrañables entre quienes asistieron a aquella escuela que, ahora, ha desapareci

do para siempre. 

O Lecturas graduadas: libro tercero, Zaragoza, Edelvives, 1955. 
8 Consejos y enseñanzas, de Víctor León Ferrer, Barcelona, Prima Luce, 

1968. 

ETNOGRAF 

Un gran soldado 

(( gobierna España, 

nuestra patria: Francisco Fran

co Bahamonde. Francisco Fran

co nació el año 1892 en una 

ciudad de Galicia llamada El 

Ferrol. Estudió la carrera mili

tar. Fue oficial de infantería, 

peleó valientemente en África 

muchos años y en un comba

te resultó gravemente herido. 

Por su valor y por su inteli

gencia, a los 33 años fue ascen

dido a general. Era entonces 

el general más joven del mundo. 

Terminada la guerra de 

África fue nombrado director 

de la Academia General Mili

tar de Zaragoza, que es una 

gran escuela en la que estu

dian los jóvenes que desean 

ser militares. 

Cuando en julio de 1936 se 

inició el Movimiento Nacional, 

el general Franco tomó el 

mando de las tropas estacio

nadas en Marruecos y, al fren

te de ellas, pasó a la Penínsu

la. Desde el sur comenzó Fran

co la reconquista de España. 

Por sus dotes excepcionales, el 

día 1 de octubre de aquel año 

fue designado Jefe del Estado 

y Generalísimo de los Ejérci

tos de Tierra, Mar y Aire. 

Poniendo en ello toda su 

inteligencia, toda su capaci

dad de trabajo, toda su vida, 

fue de victoria en victoria hasta 

conseguir la paz de España. 

Franco, que además de 

gran soldado es un gran gober

nante, ha elevado el nivel de 

las riquezas de nuestra patria 

y ha hecho de España una 

nación próspera y floreciente, 

respetada y admirada como 

jamás lo fue». 





Francisco 
Javier Jover 

Maestre 

• 



S OBRE EL PA T R I MON I O SOC I AL DE PET RER . 

Los españoles no nos hemos caracterizado hasta el momento por llevar a cabo 

iniciativas de amplio alcance social en defensa del patrimonio. Son nuestros países 

vecinos, especialmente Reino Unido en relación con el patrimonio industrial, o Por

tugal con la defensa de un amplio conjunto de manifestaciones gráficas paleolíticas 

en Foz Coa, los que han desarrollado amplios movimientos sociales que desde hace 

décadas han posibilitado la conservación y multiplicación de sus bienes patrimonia

les. En este sentido, no podemos olvidar a la denominada arqueología industrial, tanto 

como disciplina científica, como movimiento en defensa del patrimonio industrial de 

nuestros pueblos. Nació en Inglaterra a raíz de una corriente de opinión favorable a 

la conservación del patrimonio industrial que desde hacia años se venía destruyen

do, y en la que tuvo especial importancia la destrucción en 1962 de la estación de 

ferrocarril de Eustion. 

Surgía así en Gran Bretaña una conciencia ciudadana sobre 

todo aquello que constituía su memoria histórica, integrada por un 

patrimonio social y colectivo que ligaba y reflejaba no solamente 

a un grupo de personas, sino más bien a toda la colectividad. 

Ahora bien, la preocupación por el pasado y por las cosas 

materiales de un tiempo remoto, es una constante en las socie

dades actuales. En buena parte de los países existe un interés 

colectivo en conservar elementos patrimoniales, debido, sin duda, 

a que simbolizan aspectos del pasado que tienen algún tipo de 

valor para la comunidad o que constituyen su elemento cohesio

nador, identificador y singularizador, frente a otras comunidades. 

En España la responsabilidad en relación con su catalogación, 

conservación, restauración, protección, vigilancia y acrecenta

miento ha sido asumida por las administraciones públicas, a par

tir de la promulgación de las diversas leyes que desde hace años, 

a nivel nacional, y más recientemente en el ámbito comunitario, 

se vienen aplicando. 

En la Comunidad Valenciana, desde el 11 de junio de 1998 

contamos con una Ley del Patrimonio Histórico Valenciano que, en 

relación con las administraciones locales, señala entre sus obli

gaciones la necesidad de colaborar con la Generalitat en la con

secución de los fines de la Ley, la obligación de tomar medidas 

necesarias para evitar el deterioro, pérdida o destrucción de los 

bienes patrimoniales, y comunicar a la Generalitat cualquier ame

naza, daño o perturbación de su función social de la que sean obje

to tales bienes, así como las dificultades que tengan en el cum

plimiento de las obligaciones establecidas. Sin embargo, debemos 

señalar que aunque contamos con las leyes, a nivel general, esta

mos asistiendo a un incumplimento de las mismas, ya que no se 

cuenta ni con los medios personales ni económicos necesarios, ni 

con una conciencia social colectiva de amplio seguimiento que 

presione para que se cumplan. 

Además, la idea de progreso actual y la globalización que impera en la era «post

moderna» nos abocan a una pérdida de referentes culturales, a una despersonali

zación (Simón, 1995) y a una acuciante desorientación cultural, que nos lleva a sobre

valorar lo foráneo y lo tecnológicamente novedoso, mantener exclusivamente lo ren

table -también a nivel patrimonial-y destruir, eliminar o infravalorar los bienes con

siderados como menores. Sólo tenemos que fijar nuestra atención por los monu

mentos o el patrimonio local de los municipios de nuestras comarcas. Prácticamen

te sólo se invierte -si se hace-en la conservación de aquellos bienes patrimoniales 

caracterizados como «monumentales» y, en muchos casos, no por que exista un ver

dadero interés por la conservación del bien, sino más bien por otras circunstancias 

de carácter festivo o conmemorativas que suelen tener cierta acogida popular. 
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El patrimonio de Petrer 

En Petrer, contamos con un rico y variado patrimonio histórico, cultural y natu

ral que, en buena medida, no es considerado y/o valorado como debería, ya que, en 

general, la ciudadanía los cualifica considerando dos criterios: comparándolo con 

elementos patrimoniales de otros lugares -magnitud, singularidad, antigüedad-y en 

función de su rentabilidad económica o política. 

De este modo, teniendo en cuenta los dos parámetros señalados, muy al uso en 

la «sociedad de consumo» actual, se evidencia el escaso interés que suele desper

tar la necesidad de proteger y conservar nuestro patrimonio, ya que desde una pers

pectiva «turística» su atractivo podría ser calificado como escaso y pobre, su mag

nitud y antigüedad pareja, y ya no digamos desde la perspectiva 

económica. 

El principal criterio que, desde mi punto de vista, debería con

siderarse a la hora de valorar el patrimonio cultural e histórico es 

que se trata de una manifestación -material o inmaterial-singu

lar, propia de nuestro pasado y, por tanto, herencia cultural que 

debe contemplarse como un bien colectivo y común de todos y 

todas, memoria de lo que somos. En muy pocas ocasiones se con

sidera que cualquier elemento patrimonial es un bien de interés 

por ser la manifestación de una colectividad, de una comunidad, 

ni tampoco en función de las posibilidades que a nivel educativo 

pueda aportar a todos los ciudadanos y ciudadanas que, en defi

nitiva, son los primeros que deberían enriquecerse con ello. 

En la actualidad, en Petrer sin haberse realizado una pros

pección exhaustiva del término municipal, contamos con la pre

sencia de un amplio número de yacimientos arqueológicos, desde 

las más antiguas ocupaciones humanas que se remontan a hace 

unos 6.000 años, correspondientes al denominado Neolítico, 

pasando por un amplio número de yacimientos de la Edad del Bron

ce, ibéricos, romanos y, sobre todo, andalusíes. 

Igualmente interesante es la fundación medieval de la ciudad, 

que configuró el primer urbanismo, adaptado a las faldas de un 

cerro, en cuya cima se edificó una fortaleza que en 1983 fue decla

rada monumento histórico de carácter nacional. Esta categoría sig

nifica que se trata de un bien de interés cultural -máxima figura 

que contempla la ley en relación con su protección-y que tanto 

el monumento como su entorno están protegidos y requieren de 

la elaboración de un plan especial de protección del que todavía 

carece. 

Tampoco podemos dejar de lado, el crecimiento urbano de la 

población en los siglos XVI y XVII, con la implantación de una zona 

plenamente artesanal dedicada a la producción alfarera en el área 

del Altico, de la que únicamente nos queda como testimonio, los 

restos de un horno de cocción (Navarro Poveda y Navarro Vera, 2000). Quizás, desde 

el punto de vista urbanístico, las reformas y ampliaciones urbanísticas llevadas a 

cabo durante los siglos XVIII y XIX, perfectamente conservadas en la trama callejera 

del casco histórico de Petrer, son uno de los aspectos más destacados de nuestro 

municipio y devienen, cómo no, patrimonio colectivo y una herencia que no debemos 

olvidar ni permitir su abandono y degradación. 

Del mismo modo, no podemos olvidar la planificación urbanística del siglo XX, 

con la edificación de diversos barrios obreros en torno a la plaza de España o la calle 

O Balcón de una casa señorial en la Plac;:a de Dalt . 
8 Antigua aldaba de bronce. 
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más amplias, mejores saneamientos-, infraestructuras o cambios en el consumo de 

espacios está derivando desde hace tiempo en un abandono -de sentido común-del 

casco histórico por parte de sus habitantes y en un cese de las actividades y funcio

nes cotidianas, dejando a la zona sin vida, y ocasionando la devaluación y deterioro 

progresivo del mismo. Y aunque recientemente los inmigrantes están habitando en el 

casco antiguo, son escasas las inversiones que se realizan en el área para que vuel

va a tener la vida que tuvo, acentuándose la situación por dos hechos: la primera, que 

la población que vive en la zona es, en un porcentaje muy elevado, anciana o de edad 

avanzada, teniendo el menor índice de población infantil y juvenil; y la segunda, que 

numerosas casas, demasiadas, han pasado de ser viviendas a constituirse en sedes 

de ocio de escuadras de Moros y Cristianos para los días de fiesta. 

No obstante, también somos conscientes de los problemas que se plantean para 

quien pretenda vivir en el casco antiguo: la extrema vejez de los edificios, la dificul

tad de adaptación al confort y demandas actuales, la superficie útil de las viviendas; 

la densidad de la trama urbana, un callejero estrecho; escasez de servicios, la difi

cultad de los accesos con abruptas pendientes y numerosas escaleras o la lejanía con 

respecto al centro comercial y a la actividad de la población que está situada en las 

arterias que conectan con la vecina población de Elda. 

Este texto no pretende dar recetas mágicas ni pócimas milagrosas, pero sí inten

ta plantear qué queremos que sea Petrer en el futuro y especialmente que queremos 

que sea su zona histórica, teniendo en cuenta las características que la configuran y 

que la convierten en un conjunto de relevancia local, siguiendo las directrices de la 

Ley de Patrimonio Histórico Valenciano. 

Nadie estará de acuerdo en que el casco histórico se convierta ni en una zona 

marginal y degradada, ni en un «parque arqueológico o cultural», ni en una zona para 

el exclusivo entretenimiento de los testeros. Pero también debemos tener presente 

que no se recupera el casco histórico únicamente rehabilitando viviendas o mejoran

do el alcantarillado y los espacios públicos. La recuperación del casco histórico pasa 

fundamentalmente por la revitalización del mismo, y únicamente se revitalizará con 

nuevos habitantes y con una mayor estabilidad poblacional, con actividades cultura

les y económicas y con vida cotidiana en sus plazas y calles. Si no conseguimos que 

el casco histórico de Petrer desarrolle su función plenamente residencial, que sea un 

espacio vivo, difícilmente podrá mantenerse, por mucha vida que tenga durante la 
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celebración de las fiestas de Moros y Cristianos o por muchas actividades culturales 

que se puedan realizar a lo largo de un año. 

Y para atraer a nuevos residentes no se trata de transformar la trama urbana, y 

asemejarla a las zonas de nueva expansión, sino más bien de prever, organizar y pla

nificar qué actuaciones se deben ejecutar mediante la elaboración de un plan urba

nístico específico que incluya normativas claras y concretas y que se hagan cumplir; 

elaborando el plan especial de protección del castillo y de su entorno; declarando al 

casco histórico como conjunto de relevancia local, teniendo claro qué hacer y como 

afrontar la conservación y rehabilitación de monumentos y viviendas; apoyando y faci

litando la rehabilitación de las viviendas con ayudas económicas por parte de las admi

nistraciones públicas y de la iniciativa privada e impidiendo la proliferación de cuar

telillos en la zona; apoyando al pequeño comercio y potenciando su desarrollo y con

solidación, etc. 

Ahora bien, todo ello debe partir del esfuerzo colectivo de todos y todas, ya que 

el diseño de la ciudad en el futuro no pasa por las directrices que se puedan marcar 

desde un despacho, sino más bien a través de la participación de todos los agentes 

sociales y de los ciudadanos y ciudadanas. 
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Enero 

Jesús M. Esteban Campos fue elegido Secretario General del 

PSOE por la Asamblea General del partido tras obtener 12 votos 

más que la candidatura liderada por Pablo Carrillos. Por otro lado, 

Julia Rico, portavoz del PP en el Ayuntamiento, fue nombrada la 

segunda representante de los populares en la comisión de gobier

no, órgano asesor del alcalde. 

Después de un año de trabajo, finalizó la venta del polígono 

industrial «Les Pedreres» con un total de 54 empresas, de las cua

les, 31 son de nuestra población y el resto de municipios de la 

comarca. 

El primer bebé del siglo XXI nacido en la comarca fue una niña 

de Petrer. María Riquelme Jiménez nació en el Hospital General de 

Elda a las 01 :14 horas de la primera noche del año 2001, puente 

entre los siglos XX y XXI. ¡Felicidades! 

Petrer participó en el primer viaje a lrak organizado a nivel 

nacional en el que se involucraron todos los partidos políticos del 

Estado español, así como representantes de las administraciones 

locales, autonómicas y nacionales, y varias ONGs. El motivo era 

analizar la situación en la que se encuentra el país tras el embar

go impuesto por EEUU a esta nación árabe y cuya población se 

encuentra con graves problemas para cubrir sus necesidades más 

básicas. Petrer lleva a cabo varios programas de atención sanita

ria con niños iraquíes con problemas de vista y corazón. 

Un total de 5 medallas, 2 de oro, 2 de plata y 1 de bronce, obtu

vieron los atletas del Club Atletismo Vinalopó Petrer en el campe

onato provincial absoluto que se celebró en Elche. 

Manuel Castelló Rizo fue designado como el encargado de diri

gir el pasodoble «Petrel» en las fiestas de Moros y Cristianos de 

2001. Manuel es el actual director de la banda «Verge de la Pau• 

de Agost y está vinculado a Petrer por lazos familiares, habiendo 
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dedicado gran parte de sus obras a filás y comparsas de nuestra 

población. 

Doña Carmen Moreno Martínez cumplió 104 años, siendo la per

sona de mayor de edad de Petrer. Doña Carmen, nacida en enero de 

1897 tiene 5 hijos, 32 nietos, 58 biznietos y 11 tataranietos, sin duda 

toda una familia. ¡Felicidades, Carmen! 

Febrero 

La recién elegida ejecutiva del PSOE puso en marcha nuevas comi

siones de trabajo con el fin de impulsar y dinamizar el partido. Uno de 

sus principales objetivos de trabajo es propiciar el acercamiento con 

Juventudes Socialistas, así como retomar los temas sociales y darles 

nuevo empuje. 

El futuro urbanístico de Elda y Petrer fue el tema principal del pri

mer foro de opinión, en el que se dieron cita políticos, técnicos y cons

tructores de ambas poblaciones para hablar de suelo, superficies, mode

los de ciudad y censo. 

Fue presentado el libro Gaste/ar y su tiempo que recoge las actas 

y ponencias del Congreso Castelar, el cual está dividido en cuatro par

tes, correspondiendo a diferentes apartados que llevan por títulos «Cas

telar y la polltica», «Castelar con la prensa•, «Castelar y la literatura» y 

«Castelar y los pueblos del Vinalopó». Este libro representa el octavo 

tomo de la colección «Vila de Petrer». 

La Concejalía de Participación Ciudadana inició el primer taller de cas

tellano para inmigrantes, cuyo objetivo es facilitar la comunicación verbal, 

escrita y en definitiva su integración progresiva en nuestra sociedad. 

La expedición de nadadores del Club Natación Petrer consiguió 17 

medallas en el campeonato autonómico junior/absoluto celebrado en 

Valencia. De las 17 medallas, 2 son de oro, 4 de plata y 2 de bronce en 

categoría absoluta, 2 de oro y 6 de plata en categoría junior y 1 de bron

ce en relevos. 



El petrerense Silvestre Navarro fue elegido pregonero de 

las fiestas de la Santa Cruz del año 2001. En esa misma 
sesión, fueron presentadas las 5 jóvenes candidatas a reina 
de dichas fiestas. 

L'Avaiol y el Xorret de Catí fueron incluidos en un libro recopi
latorio de rutas rurales para la práctica del senderismo, titulado 
Andando por la provincia de Alicante y editado por la Diputación 
Provincial. Por otro lado, la Consellería de Medio Ambiente decla
ró finalmente microreserva una zona del arenal de L'Almortxó. 

Marzo 

Se celebró en Petrer el encuentro entre alcaldes y delegados 
de EU de la Comunidad Valenciana, en el que los representantes 
de 13 poblaciones de la Comunidad intercambiaron experiencias 

en relación a la gestión municipal 
Una vez hecha la liquidación del ejercicio económico del año 

pasado, la Concejalía de Hacienda ratificó un remanente de 253 

millones de pesetas, los cuales se emplearán en proyectos como 
la finalización del parque de tráfico infantil, el ascensor para el 
Ayuntamiento o la redacción de un estudio de tráfico. 

Después de dos años y medio de obras, se inauguró el Cen
tro de Salud «Médico Antonio Payá», que está previsto atienda a 
13.000 usuarios. Al acto de apertura asistieron representantes 
políticos de la localidad así como el Conseller de Sanidad Serafín 

Castellanos, encargado de descubrir la placa conmemorativa. 
Se creó la asociación comarcal para la captación de donantes 

de médula ósea, colectivo adherido a la Fundación Internacional 
José Carreras para la lucha contra la leucemia. Por otro lado, la 
Asociación de discapacitados físicos «Sense Barreres» dispuso de 
un local, cedido por Servicios Sociales, para su sede. 
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El petrerense David Beneit «Botero» fue elegido mejor deportista del 

año 2000 junto a sus compañeros de equipo de pilota valenciana, que 
formaron parte de la selección española y que se proclamaron campe
ones del mundo y de Europa en la modalidad de largos. 

Pilar Megía Rico fue la persona elegida para ser pregonera de 

las fiestas de Moros y Cristianos del año 2001, convirtiéndose en la 
primera mujer pregonera de este nuevo milenio. 

Los fines de semana por la noche, el polígono de Salinetas se 
convirtió en un circuito de competición de motos de jóvenes, con eda
des comprendidas entre los 14 y los 17 años. Un juego sin duda peli
groso y que a pesar de las denuncias de los vecinos, la policía local 
no ha podido frenar. 

Abril 

En el 111 Congreso Comarcal de Juventudes Socialistas fue ele
gido Carlos Vicente Navarro como nuevo Secretario Comarcal del 
Alto Vinalopó. Estuvieron presentes el Secretario General de las 
Juventudes Socialistas de España, Erick Ramos, así como el Pre
sidente del PSOE de la Comunidad Valenciana, Juan Pascual Azo
rín, alcalde de Elda. 

Las concejalías de Juventud, Desarrollo Económico y el área 
de Juventud del sindicato CC.00. han editado la primera guía de 
inserción laboral para estudiantes de secundaria. Más de 800 jóve

nes entre 14 y 16 años se podrán beneficiar de este Manual Joven 
de empleo. 

La firma de calzado petrerense Hispan itas celebró su 10° ani
versario con un exposición en el círculo de Bellas Artes de Madrid, 

a la que asistieron artistas, fabricantes y diseñadores. Hispanitas, 
una firma de gran proyección internacional, cuenta con 12 fábri
cas de calzado y 2 de bolsos, repartidas por la comarca. 

ETNOGRAFIA 



M AGDALENA B LANCO P ORTILLO 

Petrer participó en el «I encuentro de Ayuntamientos herma

nados y solidarios con el Sáhara•, celebrado en la casa de cultu
ra de Gandía, y cuyo objetivo es establecer entre los municipios 
hermanados vínculos de amistad, intercambio de experiencias y 
de cooperación. Petrer está hermanada con la ciudad saharaui de 
Daira Ainbaida. 

La atleta del CA Vinalopó Petrer, Patricia Guerrero, se procla
mó campeona provincial de las pruebas combinadas. 

La asamblea extraordinaria celebrada en la Unión de Festejos 
para dedicir sobre la introducción de cambios en los actos de gue
rrillas, finalizó con el rechazo de la propuesta efectuada por la 

comisión de guerrillas, al no alcanzar los dos tercios de los votos 
emitidos por los compromisarios. 

Se registró en Petrer el epicentro de mayor intensidad de los 
11 terremotos que se contabilizaron en la provincia. El seísmo tuvo 
una intensidad de 3'1 de magnitud en la escala de Richter y se 
dejó notar en nuestra población sin causas daños materiales. 

Mayo 

El coordinador de Esquerra Unida, Gaspar Llamazares, visitó por 
primera vez Petrer. Se reunió con la militancia petrerense de esta for

mación y su discurso se centro en la reunificación de la izquierda. 
Por primera vez en nuestra población, la oficina de Suma trami

tó las declaraciones de la renta, por lo que a partir de ahora no será 
necesario desplazarse a la delegación de Hacienda de Elda. 

El consorcio «Isla de Interior• estrenó su sede en Petrer, ubica

da en la estación de autobuses Alsa. El consorcio, compuesto por 
nueve municipios, nació con el objetivo de dar a conocer e impulsar 
el turismo de interior de nuestra comarca. 

El pleno de la Comunidad lntermunicipal del Valle del Vinalopó 
aprobó la concesión del nuevo albergue de animales a dos protecto-
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ras: la Sociedad Protectora de Animales y Plantas del Medio Vinalo
pó y la Sociedad Nuevos Horizontes. 

El CN Petrer «El Retalero de España• se proclamó campeón auto
nómico en la modalidad de equipos. También se proclamó campeón 
autonómico de judo el petrerense Héctor Medina. ¡Enhorabuena! 

Finalizadas las fiestas de Moros y Cristianos 2001, se valora
ron por parte de las autoridades policiales locales como una de 

las fiestas más tranquilas y con menos incidentes de los últimos 
años. Estas fiestas, las primeras del tercer milenio, se han carac
terizado por su espectacularidad, participación, tradición, fervor 
festero y diversión. A pesar de que la lluvia hizo su aparición, ésta 

no restó ni un ápice de brillantez a nuestras fiestas en honor a San 
Bonifacio Mártir. 

La falta de anestesistas en el Hospital General de Elda impidió 
que las parturientas, que así lo solicitaron, pudieran disponer de anes

tesia epidural durante el parto. Este es un hecho que atenta directa
mente contra un decreto reconocido por las Cortes Valencianas en 
1997 y que no debe repetirse. 

Junio 

El exconcejal del Partido Popular y actual miembro de la eje

cutiva local del partido, Jesús Maestro, fue uno de los candidatos 
para encabezar la lista de esta formación para las próximas elec
ciones municipales. 

El pleno ordinario del Ayuntamiento aprobó la modificación de 
crédito por un total de 346 millones de pesetas, para poder llevar 
a cabo nuevos proyectos así como finalizar algunos de los que ya 

están empezados. Entre otros, destacan los proyectos de la cons
trucción de rotondas y pasos de peatones, construcción de par
ques y jardines, el nuevo campo de fútbol y continuar con el plan 
especial de accesibilidad. 



El parque 9 d'Octubre fue el lugar elegido para el primer 
«Encuentro por la diversidad», organizado por la plataforma por los 
derechos de los inmigrantes, en el que colaboraron las concejalías 
de Juventud y Participación Ciudadana y cuyo lema fue «Ven con 
nosotros, trae tu comida y haremos intercambio». 

Nació la plataforma ciudadana «Otro mundo es posible» cons
tituida por diversos colectivos de la comarca, cuyo objetivo es crear 

grupos capaces de potenciar iniciativas de acción conjunta que 
tiendan a la solidaridad. 

El Club Natación Petrer «El Retalero de España» estuvo en lo 

más alto del podium, en el campeonato autonómico de triatlón, al 
imponerse en la clasificación por equipos al C.T. Sueca y el Puer
to de Alicante. Por otra parte, la gimnasta petrerense Tamara Marín 
y su compañera Gloria Pedrera se proclamaron campeonas auto
nómicas por equipos en el Trofeo Federación. 

El Presidente de la Unión de Festejos San Bonifacio Mártir fue 
el invitado de excepción eri la inauguración del cuartelillo Club Cul
tural Contrabandista Los Lirilis, en la vecina localidad de Elda, con 
los que entonó el Pasodoble «Petrel• en el mejor de los ambien
tes testeros. 

El movimiento Okupa volvió a manifestarse en Petrer, encerrán

dose en una vieja fábrica abandonada. Los mismos jóvenes que 
meses atrás protagonizaran un altercado al «okupar• un cine aban

donado, se atrincheraron y llenaron de pancartas y carteles reivindi
cativos las ventanas. Su reivindicación: la puesta en marcha de un 
centro social alternativo. 
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Julio 

El Secretario General del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, 
inauguró la sede socialista de Petrer. En el acto inaugural se con
gregaron alrededor de 500 personas, que quisieron darle la bienve
nida. Zapatero estuvo acompañado por Joan lgnasi Pla, Secretario 
General del PSOE del País Valencia, el alcalde de Elda y Presidente 

del partido en el País Valencia así como concejales del PSOE y de IU 
de nuestra población. 

Petrer fue declarado oficialmente Municipio Turístico, por la Gene

ralitat Valenciana. Este hecho supone para Petrer el que se pueda 
acceder a convenios que conllevan ayudas y subvenciones para la 
promoción turística de nuestra población. 

La policía local se trasladó a sus nuevas dependencias, ubica
das en el Polígono Salinetes. Aunque todavía no se había terminado 
de colocar el equipo y mobiliario, los operativos policiales están fun
cionando a pleno rendimiento en su nueva sede. 

La finca L'.Avaiol fue el escenario del primer campamento de vera
no para discapacitados psíquicos, que puso en marcha la Diputación 
Provincial, y en el que participaron 120 jóvenes. 

Un estupendo momento del deporte Petrerense. El joven tensita del 
C.T Petrer, Alejandro Gómez, se adjudicó el campeonato individual de la 

Comunidad Valenciana en categoría alevín. Por su parte, Sánchez Cebrián 
ganó la copa de España de maratón de montaña, y Martínez Ferriz se 

clasificó en segunda posición. También el equipo de atletismo consiguió 
13 medallas en el provincial junior/absoluto, y 1 medalla en el campe-
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anata autonómico absoluto. La nadadora Sandra Ochoa consiguió dos 

medallas de palta en el trofeo «José Sagregas». 

«La evolución en las fiestas de Moros y Cristianos. Tradiciones, cos

tumbres y cambios» fue el tema principal del segundo foro de opinión, 

que congregó a medio centenar de personas. En este segundo encuen

tro, muchas fueron las opiniones que, desde el respeto y la igualdad, 

intensificaron el debate sobre las fiestas de Moros y Cristianos de Elda 

y Petrer. 

La aparición de pulgas en el servicio de urgencias para Elda-Petrer 

de la calle Pablo Iglesias, provocó el traslado de este servicio al centro 

de Marina Española. 

Agosto 

Jóvenes de Izquierda Unida se concentraron en la PlaGa de Baix 

para leer un manifiesto de condena por los acontecimientos que tuvie

ron lugar en el transcurso de la última reunión de los 7 países más 

ricos del mundo, en la cuidad italiana de Génova, y que se saldó con 

una víctima mortal, tras los altercados protagonizados entre los mani

festantes y la policía italiana. 

El precio de la vivienda de protección oficial subió un 11 % en 

nuestra población y pasó de 113.000 pts a 125.695 pts. por metro 

cuadrado. Las viviendas de renta libre costarán 165.000 pts el 

metro cuadrado. 
El joven petrerense Alvaro Pérez Sáez ganó el primer premio del 

concurso de Jóvenes Diseñadores y Jóvenes Modelos de la Comunidad 

Valenciana, por lo que se le abrirán muchas puertas hacia la pasarela. 

Una subvención de la CAM permitirió ampliar la vigilancia de pre

vención de incendios y el mantenimiento de parajes del arenal de L'.Ar

mortxó, por parte de voluntarios del Centro Excursionista de Petrer. 
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José Julián Muñoz ganó la medalla de bronce en 400 libres del 

campeonato de España junior de natación. 

Más de 300 personas, entre familiares y amigos, se dieron cita en 

el paraje El Forcat para celebrar los 100 años desde que la familia de 

Marino Rico se trasladó a ese lugar. 

El profesor Pascual Díaz realizó un estudio sobre los tres últimos 
siglos de la docencia en Petrer y plasmó los resultados de su investiga

ción en un libro titulado Historia de la enseñanza en Petrer, cuya edición 

corrió a cargo de la Concejalía de Cultura y de Caixapetrer. 

Septiembre 

Vicent Brotóns fue presentado como candidato y firme cabeza 

de lista del Partido Socialista de Petrer para las próximas elecciones 

municipales. Vicent, que recientemente se adscribía a la militancia 

socialista, aboga por la renovación de ideas, proyectos y personas. 

En el mismo orden de cosas, José Antonio Hidalgo estaba dispuesto 

a seguir encabezando la lista por EU. 

Los tres partidos políticos con representación municipal apro

baron la redacción de un manifiesto de condena por los atentados 

perpetrados el 11 de septiembre en EE.UU. Esta fecha quedará 

grabada en la memoria de la mayoría de los petrerenses por las 

terribles imágenes del ataque terrorista con más víctimas civiles 

de la historia. 

La Conselleria de Bienestar Social concedió 11 millones de pese

tas a la asociación de disminuidos psíquicos comarcal, Asprodis, para 

la redacción del proyecto de ejecución de una residencia para dis

capacitados. 

Desapareció el San Boni senior femenino de balonmano, al no 

poder configurar una plantilla con el número de jugadoras suficien-



tes para afrontar la temporada completa. Los equipos infantil y cade
te siguen en la brecha. 

La revista de Moros y Cristianos 2001 editada por la Unión de 
festejos fue destacada por su alta calidad fotográfica en la revista 
Foto-Vídeo de tirada nacional. Esta revista la calificó de «catálogo 
fotográfico de una manifestación cultural y sociológica de gran tras
cendencia». 

Según una encuesta aparecida en una publicación local, la costa 
española sigue siendo el destino turístico mayoritariamente elegido 
por los habitantes de nuestra población, con más de un 50% de los 

viajes efectuados en el periodo vacacional. 

Octubre 

José A. Hidalgo fue elegido, entre los alcaldes de Esquerra 
Unida de la Comunidad Valenciana, como nuevo portavoz de la 
coalición en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. 

Se produjo una importante subida de impuestos en nuestra 
localidad. El impuesto de vehículos subió un 10% al igual que el 
LA.E. Los vados se incrementaron un 20% mientras que el impues
to de ocupación de mesas y sillas en la vía pública por los bares 

subió un 24%. El impuesto que más se incrementó fue el de aper
tura de establecimientos que aumentó un 35%. 

El Conseller de Economía, Hacienda y Empleo fue el encarga

do de destapar la placa que inauguró oficialmente el nuevo edifi
cio de Caixapetrer, y que fue bendecida posteriormente por el 
párroco D. Antonio Rocamora. 
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Cáritas puso en marcha el primer taller de aprendizaje de apa
rado para inmigrantes llegados a nuestra población. Un total de nueve 

mujeres y tres hombres, en su mayoría colombianos, aprendieron un 
oficio que se está perdiendo, y que les servirá de vía para integrarse 
en el mercado laboral. 

El equipo femenino de triatlón del CN Petrer «El Retalero de Espa
ña» consiguió el tercer puesto en el open de España, puntuable para 
la copa Federación de la Comunidad Valenciana. 

La banda de la sociedad «Unión Musical» interpretó por primera 
vez la marcha a Nuestra Señora La Virgen del Remedio, compuesta 
por D. José Díaz Barceló, como paso previo a la Salve Marinera. Pos
teriormente se entregó la partitura al párroco D. Antonio Rocamora. 

Unos empleados de limpieza encontraron en una bolsa de plás
tico, y con el hocico precintado para que no ladrase, a una perra coc
ker que los dueños habían abandonado en el interior de un contene
dor. Al parecer, la perrita, tras romperse una pata necesitaba una ope
ración que los dueños no estaban dispuestos a sufragar. Por suerte 
para el animal, un petrerense se hizo cargo de ella y costeó la ope
ración que precisaba. 

Noviembre 

La ejecutiva socialista decidió no convocar elecciones primarias 
ya que la asamblea en la que fue presentado Vicent Brotóns como 
alcaldable dio su respaldo unánime al candidato. 

Fue aprobado, en la sesión plenaria ordinaria, el Plan de Acción 
de Residuos. Se trata de un documento de trabajo que servirá a las 
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concejalías de Limpieza y Medio Ambiente para programar futuros 

proyectos que tengan que ver con el depósito y recogida de residuos 

de nuestra población. 

El nuevo Director General del Hospital Comarcal de Elda, el doc

tor Carlos Arenas, fue presentado por el Conseller de Sanidad, Sera

fín Castellanos, que anunciaba al mismo tiempo las inversiones para 

el centro hospitalario que tiene previstas la Conselleria. 

Petrer dispuso de dos programas de natación dirigidos a dismi

nuidos físicos y psíquicos, que contemplan una doble vertiente, la del 

trabajo físico en el agua como actividad lúdico-recreativa saludable 

y la deportiva. 

El club de gimnasia rítmica de Petrer consiguió alzarse con la 

victoria en el campeonato provincial alevín por conjuntos que se cele

bró en Cox. Tras esta victoria, quedó directamente clasificado para 

tomar parte en el campeonato autonómico. 

La Unión Nacional de Entidades Festeras, UNDEF, inició los trá

mites para la puesta en marcha de una página web interconectada 

entre los 59 municipios que conforman la entidad testera. La página 

incorporará un portal denominado «lnfofiesta• donde se incluyan las 

fiestas de Moros y Cristianos de cada municipio. 
Los funcionarios de correos recibieron un equipo, compuesto por 

guantes de látex y mascarillas de usar y tirar, para prevenir el riesgo de 
contagio por ántrax. El uso de este equipo era totalmente voluntario. 

Diciembre 

Con el respaldo mayoritario de la asamblea, Pascual Díaz Amat 

fue proclamado Presidente del Partido Popular junto con su equipo 

ejecutivo. Entre los objetivos que desea cumplir, destaca el fortale

cer la estructura organizativa del partido así como ganar las eleccio

nes del 2003. 
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A un total de 15 millones de euros ascendían los presupuestos 

municipales de 2002, los primeros que se elaboraron con la nueva 

moneda comunitaria. De los 2.500 millones de pesetas, 250 se des

tinarán a inversiones. 

José Martínez Ruiz «Azorín• fue nombrado Hijo Adoptivo de Petrer 

en un emotivo acto organizado en homenaje al escritor. Su sobrina 
recogió el pergamino con el nombramiento. 

El área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Petrer adjudicó 

la partida del 0'7%, unos 50.000 euros, a ocho colectivos dedicados 

a la dotación de infraestructuras en diferentes países del tercer 

mundo. 

Más de 600 atletas participaron en el IV Cross Nacional Man

comunidad lntermunicipal del Valle del Vinalopó que tuvo a Petrer 

como sede. La organización corrió a cargo del C.A Vinalopó Petrer, 

demostrando una gran capacidad organizativa. El marroquí Said 

Aguemou se impuso en la general masculina y la etíope Felegehi

wot en féminas. 

Mª Pilar Vañó fue designada como directora del pasodoble 

«Petrel• para las fiestas de Moros y Cristianos 2002. Pilar se convir

tió así en la primera mujer en dirigir este acto. 

El 15 de diciembre dio comienzo la andadura del euro en convi

vencia, aunque de manera provisional, con la peseta. Se inició así la 

cuenta atrás de una moneda que durante más de 130 años ha for

mado parte de nuestra vida, historia y cultura popular. Entre las sus

picacias originadas por el «redondeo» y las mil y una reglas mate

máticas y memotécnicas utilizadas para el cambio de una moneda a 

otra, vivimos nuestras últimas compras navideñas junto a «la rubia• 

más popular de nuestro país, que nació un 19 de octubre, allá por el 

1868, que dejó de acuñarse el 27 de marzo de 2001 y que nos aban

donó el 28 de febrero de 2002, pero este será un evento propio del 

próximo anuario. 
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L OAYSA , C E R VA N TES Y E L CELOSO EXTREMEÑO -

Miguel de Cervantes, la que lleva por título El celoso extremeño. También por casuali

dad -¿son ya demasiadas casualidades?-rastreando en el árbol genealógico de Cer

vantes, se baraja la posibilidad de que entre sus antepasados haya varios con el apelli

do Loaysa. 

Este breve artículo no pretende vincular a Cervantes con el Jofré de Loaysa que fue 

señor de Petrer, ya que nos encontramos con un vacío temporal de siglos entre éste y 

los ascendientes de Cervantes con ese apellido y con una falta de datos importante, por 

lo que afirmar tal cosa sería temerario. Tampoco podemos asegurar que el personaje de 

Loaysa de El celoso extremeño estuviese inspirado en la vida de alguno de los antepa

sados del propio Cervantes. Ninguno de los estudiosos de esta obra lo ha hecho y sería 

arriesgado por nuestra parte dar ese paso. Pero, ya que las casualidades y la oportuni

dad se han confabulado a nuestro favor, ¿por qué no aprovecharlo para hablar un poco 

de historia y otro poco de literatura y disfrutar con ello? Porque eso tratará precisamente 

de conseguir esta exposición: que todos podamos disfrutar y aprender un poquito más 

del inmenso legado artístico e histórico que poseemos en España. 

La familia Loaysa 

Este personaje, según diversos historiadores, fue el primer señor de Petrer. Pare

ce ser que la familia Loaysa era de origen francés, pero enraizada en Aragón y pos

teriormente en Murcia. Uno de sus más ilustres miembros, Jofré de Loaysa fue, en 
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un principio, ayo de Violante de Aragón, hija del rey Jaime I el Conquistador, y siguió 

siendo su consejero cuando ésta se casó en 1246 con el rey de Castilla, Alfonso X 

el Sabio, del que acabaría siendo hombre de confianza, pues fue uno de los princi

pales educadores de su primogénito Fernando. A su vez, fue un fiel representante de 

los intereses de Jaime I en la corte de Castilla. Con el beneplácito de estos dos reyes, 

Jofré de Loaysa recibió en 1258 el mayorazgo de Petrer, cercano a Alicante, con su 

villa y castillo, además de Bañeres, Serrella y otros lugares. Según la Historia de 

Orihuela de Juan Bautista Vilar, Jofré de Loaysa también recibió como donación la 

villa y el castillo de Jumilla. 

Como señor de Petrer fue vasallo del infante Don Juan Manuel y acabó inclinándo

se por la causa de Jaime 11 de Aragón, de quien recibió la villa de Alcantarilla, que tuvo 

que abandonar pronto por quedar dentro de los límites de Castilla una vez concertados 

los acuerdos jurisdiccionales de Torrellas y Elche. Ocupó en Murcia la lugartenencia de 

Don Juan Manuel en los primeros años del reinado de Alfonso XI y sirvió indistintamen

te a Pedro I de Castilla y Pedro IV de Aragón, gravitando cada vez más hacia el reino ara

gonés debido principalmente a haber quedado aquí su principal dominio, el señorío de 

Petrer, en el valle del Vinalopó. 

En 1265, Petrer, Elda y otras plazas alicantinas se alzaron contra la dominación cas

tellana. En Petrer, concretamente, contra el representante en estas tierras de Alfonso X, 

Jofré de Loaysa, siéndole arrebatado el castillo de nuestra localidad por los musulma

nes sublevados, aunque pronto le fue devuelto por la intervención de Jaime I el Con

quistador. Estos hechos todavía se reviven en la memoria de todos los petrerenses cada 

mes de noviembre en la explanada del castillo con la representación de la popular Ren

dició, obra fabulada de Francisco Máñez lniesta que recrea este episodio histórico. 

Jofré de Loaysa se casó con Doña Jacometa, dama francesa, y con ella tuvo varios 

hijos, siendo el primogénito Juan García de Loaysa, heredero de Petrer y adelantado 

mayor de Murcia con el rey Sancho IV el Bravo, y fue el fundador de la capilla de los 

Loaysa en el Monasterio de las Huelgas (Burgos), última morada de sus padres. Asi

mismo, éste fue heredado por su hija Leonor, casada con Joan de Rocafull. Al no haber 

tenido hijos, Petrer y sus dependencias pasaron por expresa disposición testamentaria 

de Leonor de Loaysa a la familia Rocafull, enraizada en Orihuela. 

El segundo hijo del matrimonio se llamó también Jofré de Loaysa, siguió carrera 

eclesiástica, llegando a ser arcediano de Toledo, abad de Santander y uno de los prin

cipales colaboradores de Alfonso X el Sabio en su ingente tarea recopiladora. De igual 

modo, fue autor de la Crónica de los reyes de Castilla (1248-1305). 

Una biografía incompleta 

Pocos autores hay en el mundo tan reconocidos y alabados por su obra como Miguel 

de Cervantes y de los que se conozcan tan pocos datos biográficos. La vida de Cervan

tes, a pesar de que en su misma época (siglo XVI y principios del XVII) fue un escritor 

reconocido, está llena de lagunas. Ríos de tinta han corrido, siglos después, sobre este 

hombre y su obra, pero, a pesar de ello, seguimos sin conocer una gran cantidad de 

datos personales y familiares. Según el crítico literario L.A. Murillo, a raíz «de sus obras 

puede reconstruirse su pensamiento o su ideología social y política, su creencia religio

sa, [ ... ] pero lo que no puede reconstruirse de sus obras es la vida íntima y completa 

del autor[ ... ] Tan parco fue Cervantes en depararnos noticias personales, tan comple

to el silencio de sus contemporáneos y su escaso aprecio de él, que necesariamente 

sus biógrafos han tenido que recurrir a actas notariales, testamentos de parientes, etc. 

Pero de lo que fue en verdad la vida de Cervantes muy poco aporta la investigación de 

archivos y documentos». 

O Fragmento de «La batalla de Lepanto», por A. Vicentino (Palacio ducal, 
Venecia). 

Q «Dulcinea del Toboso», por C. R. Leslie, siglo XIX (Museo Victoria y Alber
to, Londres). 

En 1265, Pe ·rer, 

Eldayotras 

castellana. 
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«Mi intento ha sido poner en la plaza de nuestra república una mesa de trucos, donde 

cada uno pueda llegar a entretenerse, sin daño de barras; digo sin daño del alma ni del 

cuerpo porque los ejercicios honestos y agradables, antes aprovechan que dañan». 

«Una cosa me atreveré a decirte: que si por algún modo alcanzara que la lección de 

estas novelas pudiera inducir a quien las leyera a algún mal deseo o pensamiento, antes 

me cortara la mano con que las escribí que sacarlas en público». 

En consecuencia, la «ejemplaridad» de estas novelas es tanto estética como moral, 

y surge esta segunda, según Cannavaggio, del comportamiento de todos sus persona

jes. Pero la novedad de estas novelas cervantinas, además de la extensión reducida, se 

encuentra en el realismo que reflejan. Según P. Dunn, en esta época «la novela era un 

espejo muy particular de la vida» y de ahí se extrae el realismo y la belleza de todas ellas. 

La realidad que aparece en sus páginas tiene un carácter universal, es decir, logra un 

ideal de verosimilitud, que fue lo que Cervantes persiguió en todas sus obras, una cohe

rencia en los personajes que actúan conforme a su naturaleza y conciencia, y a su vez 

una distanciación narrativa del autor respecto de esos personajes. 

Sin embargo, los personajes que pueblan estas novelas no llegan a ser realmente 

«individuos», pues hay escasos toques de psicología individual, son más bien tipos socio

lógicos (el enamorado, la moza virtuosa, el pícaro, el engañado, el joven fogoso, el padre 

desconocido ... ), aunque encontramos alguna excepción con una verdadera introspec

ción psicológica en algunos de ellos, como ocurre con Carrizales, uno de los protago

nistas de El celoso extremeño, la novela de la que hablaremos en este artículo. 

Ahora bien, el realismo hay que buscarlo no tan inquisitivamente en la psicología 

particular, sino en los aspectos formales de la narración, como son las situaciones sor

prendentes, las ingeniosas vicisitudes, los inesperados encuentros, los reconocimien

tos, etc. Es evidente que Cervantes proyectó en estas novelas todo un «muestrario del 

arte de narrar» con diferentes estilos: elegante, sencillo, retórico, solemne, humorísti

co ... , aunque a veces con un esquema compositivo similar y en ocasiones repetido. 

La temática que trata Cervantes reiteradamente a lo largo de las doce novelas pro

cede, como hemos dicho anteriormente, de materia tradicional: el amor, los amantes, 

los celos, la seducción, el matrimonio, la virtud, la libertad, el engaño ... ; otros son más 

originales, como la lucha por la individualidad o la independencia femenina, pero siem

pre con un final convencional, sin salirse de lo establecido y con un modo de concebir 

la novela de manera muy particular. 

Respecto a la historia crítica de las Novelas ejemplares sería demasiado extenso 

exponer todas las posturas que se han adoptado a lo largo del tiempo en torno a ellas. 

Dunn nos dice que la crítica «por lo general, ha seguido los intereses académicos del 

momento». Por el lado de la investigación se han estudiado las fuentes de Cervantes, 

su influencia en escritores posteriores, su vocabulario, su estilo ... , y por el lado huma

nístico se han analizado los personajes, sus relaciones, la temática ... Además de esto, 

ha habido repetidos intentos de clasificación de las doce novelas, aunque siempre han 

reflejado las posturas opuestas y críticas de cada época: realismo frente a idealismo, 

observación frente a fantasía, verdad frente a artificio, o bien las han intentado clasifi

car atendiendo a los distintos momentos espirituales de la vida de Cervantes y sus épo

cas compositivas. Sin embargo ninguna catalogación ha sido jamás aceptada por la tota

lidad de la crítica, posiblemente por la variedad temática y asimismo por la individuali

dad de cada una de estas cortas novelas cervantinas, pues en muchas de ellas, como 

característica del autor, se entremezclan varias de estas posturas encontradas. 

El celoso extremeño 

La trama de esta novela corta es sencilla: el viejo Carrizales, tras rehacer en Amé

rica la fortuna heredada que había despilfarrado, regresa a España a los 68 años de 

edad. Una vez en Sevilla, se encuentra con que parientes y amigos han ido muriendo y 

él está solo con su riqueza. Por eso, a pesar de su edad avanzada y de su carácter celo

so por naturaleza, al cabo del tiempo, la soledad que lo atenaza le hace enamorarse de 
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una doncella adolescente (13 o 14 años) a la que ve sentada junto a una ventana. Leo

nora, que así se llama la joven-niña, proviene de una familia noble pero pobre y es una 

muchacha muy inocente, que nunca ha salido de la protección familiar. Carrizales fan

tasea con la posibilidad de tener un heredero al que dejar su fortuna y, viendo la ino

cencia y juventud de Leonora, confía en poder manipular a la niña y moldearla según su 

antojo, con lo que los celos no tendrían por qué atormentarlo. De modo que la pide en 

matrimonio a sus padres y éstos, no sin apenarse por la suerte de su hija, le conceden 

su mano, pensando en los múltiples beneficios económicos que todos sacarán del «trato». 

Carrizales adquiere, entonces, una gran casa, rodeada por un bello patio lleno de 

naranjos, tapia las ventanas que miran a la calle, levanta las paredes de las azoteas ... , 

construye, en fin, una hermosa cárcel para su joven esposa. También compra varias 

esclavas adolescentes, un viejo eunuco para encargarse de guardar la casa y contrata 

a una «venerable» dueña, Marialonso, para que cuide de la inocente Leonora. La tácti

ca de Carrizales consiste en consentir y mimar a su esposa y a sus esclavas y en llenar 

la casa con los objetos más bellos, los alimentos más exquisitos, procurándoles una vida 

regalada. Piensa que así ninguna de ellas querrá salir de su «cárcel de oro» y, de este 

modo, allí serán felices sin procurarle ninguna preocupación o disgusto. Nadie puede 

entrar ni salir de la casa porque sólo Carrizales posee la llave maestra, que abre todas 

las cerraduras, y la lleva siempre consigo o la esconde debajo de la almohada, o entre 

el colchón y el somier, por las noches, tras encerrarse en la alcoba matrimonial con Leo

nora. Así transcurre un año. 

Pero, a pesar de todas las precauciones del viejo Felipe Carrizales, un ocioso solte

ro de Sevilla, dedicado al «mal y buen vivir», llamado Loaysa, se las ingenia para entrar 

en la casa gracias a una serie de ingeniosas tretas en las que colaboran, consciente 

(Marialonso, la dueña) o inconscientemente, todos los habitantes de ésta. Incluso la cauta 

e inocente Leonora, que lo toma todo como un juego, colabora en las artimañas de Loay

sa, aunque ella ni siquiera se plantea ser infiel a su marido, ya que su vida con él la llena 

de felicidad y sosiego (probablemente porque no ha conocido otra vida). El resultado de 

todo es que Leonora y Loaysa acaban encerrados en la alcoba de la dueña, que influye 

con sus malas artes para propiciar la infidelidad de la muchacha. Carrizales, que esta

ba profundamente dormido gracias a un ungüento, proporcionado por el joven «preten

diente» y que Leonora le había aplicado en el cuerpo, despierta inesperadamente y des

cubre a su esposa y a Loaysa dormidos y abrazados. El viejo muere de «dolor» (proba-

O Sevilla, la mayor ciudad de España de entonces, puerto hacia las Indias, 
era el más animado foco de la picaresca. 
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blemente un ataque al corazón debido a la fuerte impresión recibida) a pesar de que 

Leonora le asegura que lo ama y niega que pasara algo censurable entre ella y el joven 

mancebo. En realidad ni el mismo narrador dice saber qué pasó exactamente en la alco

ba, por tanto, queda la incógnita para el resto de personajes y, por supuesto, para el lec

tor. Carrizales, antes de morir, reconoce su culpabilidad en el «desvío» de Leonora, por 

haber enterrado su juventud y su belleza en vida y le dobla a ésta la dote para que pueda 

casarse con su amante. Leonora, viuda ya y rica, sin embargo, contra todo pronóstico, 

se refugia en uno de los monasterios más recogidos de la ciudad, dejando a Loaysa des

pechado. El joven termina por emigrar a las Indias. 

El final de la novela, en boca ya del narrador, nos alumbra la historia desde una pers

pectiva ejemplar: «este suceso, ejemplo y espejo de lo poco que hay que fiar de llaves, 

tornos y paredes cuando queda la voluntad libre, y de lo menos que hay que confiar de 

verdes y pocos años, si les andan al oído exhortaciones de estas dueñas de monjil negro 

y tendido y tocas blancas y luengas». 

Los dos manuscritos de 
El celoso extremeño 

Como ya dijimos en la introducción, El celoso extremeño se encuentra en dos ver

siones, la edición madrileña de 1613 y el manuscrito perteneciente a la biblioteca de 

Francisco Porras de la Cámara anterior a 1609, acompañado por otras dos novelas más. 

Entre estas dos versiones encontramos cuatro cambios significativos: el nombre de 

la protagonista, el nombre y la actitud de la dueña, ama o criada, la historia amorosa 

entre los dos jóvenes y el destino del seductor. 

El primer cambio es el nombre de la esposa del protagonista. En el manuscrito de 

Porras la esposa se llama «Isabela», sin embargo en la edición de 1613 su nombre es 

1 4 2 a:aswI. .&I• -t•:tI.• L I r E R A r u R A 
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«Leonora». Este cambio puede deberse a la molesta evocación que el nombre de Isa

bela traía a Cervantes, pues recordaba a la pareja real: Felipe 11 e Isabel de Valois, muer

ta ésta no hacía mucho tiempo. En consecuencia, con el trueque evita problemas, fas

tidiosos recuerdos y ese constante malestar que sintió Cervantes hacia la figura del 

monarca. 

El segundo cambio es, no tanto el nombre de la dueña, que en el manuscrito se 

llama «señora González» y en la edición de 1613 «Marialonso», sino la actitud amorosa 

y sexual tan desenvuelta de ésta hacia Loaysa, el seductor, que expresa sin ningún pudor 

en el manuscrito: «ella le decía palabras tiernas, y de quando en quando le tomaba las 

manos, y aun procuraba llegar su rostro con el del mozo». Frente al recato que demues

tra en la edición de 1613, ya que en esta edición suprime halagos y caricias hacia Loay

sa «que por buen respeto se callan». Así pues, encontramos en estas dos escenas una 

divergencia que expresa una muy dispar postura del autor ante la misma situación. La 

solución que la crítica ha encontrado para esta diferencia es que cuando Cervantes escri

bió el manuscrito lo hacía para divertimento propio, no dirigido a un público, sin con

ciencia artística y sin tapujos. Pero en 1613 la situación es completamente distinta por

que estas novelas ya están dirigidas a un público y dedicadas a la grandeza española, 

el conde de Lemos. 

La aventura amorosa es la tercera variación. Es un acontecimiento importante por

que altera los destinos de los protagonistas del triángulo amoroso. En el manuscrito de 

Porras los dos jóvenes (Isabela y Loaysa) son sorprendidos por el receloso Carrizales en 

adulterio consumado: «llegóse a esto el día y cogió a los adúlteros abrazados», con lo 

cual el engañado Carrizales muere de pena, pero no fuera de la religión ya que la acu

sación de adulterio es cierta. Sin embargo en la edición de 1613 el adulterio no está tan 

claro: «El valor de Leonora fue tal, que en el tiempo que más le convenía, le mostró con

tra las fuerzas villanas de su astuto engañador, pues no fueron bastantes a vencerla, y 

él se cansó en balde, y ella quedó vencedora, y entrambos dormidos». 

Cervantes, como «ingenio hipócrita», plantea una situación totalmente inverosímil, 

posiblemente por no querer faltar al decoro, y alejada de la realidad. Este recato ya lo 

insinuaba el autor como característica primordial de todas estas composiciones en el 

prólogo «Quiero decir, que los requiebros amorosos que en algunas hallarás son tan 

honestos y tan medidos con la razón y discurso cristiano, que no podrán mover a mal 

pensamiento al descuidado o cuidadoso que las leyere». O quizás como indica una parte 

de la crítica, porque en el tiempo transcurrido desde la escritura del manuscrito a la edi

ción de 1613, se había producido en su persona un cambio intelectual, espiritual y artís

tico. Por consiguiente el protagonista, Carrizales, con esta modificación, muere fuera de 

la religión porque acusa sin justificación y falsamente a su esposa. De todas maneras 

la hipocresía es la misma, sólo cambia la inocencia o culpa de este protagonista mane

jado por Cervantes. 

La última mudanza es el destino de Loaysa, lo que otorga a la novela dos posibles 

estructuras: novela con final abierto o novela con final cerrado. En el manuscrito de Porras 

encontramos un final convencional en el que todos los personajes redimen sus culpas. 

Carrizales ha muerto de pena y desengaño; Loaysa muere en una lejana batalla: «él, 

desesperado y corrido, dicen que se fue a una famosa jornada que entonces contra infie

les España hacía, donde se tuvo por nueva cierta que le mató un arcabuz que le reven

tó en las manos»; y finalmente Isabela sufre una muerte metafórica porque queda reclui

da en un convento, con lo cual la novela no tiene posible continuación. Mas la edición 

de 1613 presenta un final abierto, el matrimonio tiene idéntico destino, pero Loaysa se 

convierte en un nuevo Carrizales con las mismas futuras posibilidades de repetir la his

toria del indiano adinerado que retorna a España, ya que él, «despechado y corrido, se 

pasó a las Indias». 

O Rinconete y Cortadillo con Monipodio, jefe del hampa sevillana. Grabado 
de la edición de las Novelas ejemplares impresa por A. Sancha en 1783. 

9 Primera página del Zeloso estremeño, versión de Bosarte, según el ms. 
Porras, publicado en Gabinete de lectura española, IV, Madrid, 1793. 
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Este final abierto y esta muestra de novela circular o cícli

ca, presentan una obra como la vida misma, y todos los indi

cios de que Cervantes ya estaba abriendo el camino hacia la 

novela moderna. Pero, ¿por qué todas estas variaciones? 

Las razones por las Cervantes realizó estas modificacio

nes son posiblemente de dos tipos: personales y estilísticas. 

Las razones personales de fondo pudieran ser que pretendió 

dar uniformidad a esta novela, que tenía escrita tiempo atrás, 

junto con el resto de novelas ejemplares, añadido esto a la 

religiosidad y a la preocupación moral de sus últimos años. 

Por otro lado, estarían las razones estilísticas: como todo buen 

escritor, con la experiencia va puliendo su estilo y suprime par

tes buscando precisión y sobriedad, cambia palabras dando 

claridad y propiedad al lenguaje que emplea, y finalmente colo

ca adiciones al texto. Con todo ello se dan pinceladas nuevas, 

retoques sueltos en un lienzo ya compuesto antes, que no 

varían la composición general, ni su ambiente propio, ni la 

colocación y movimientos de los personajes, pero dan un colo

rido más vigoroso, un mayor realce y más vida que, al fin y al 

cabo, fue lo que quiso lograr Cervantes escribiendo estas doce 

Novelas ejemplares. 

El personaje de 
Loaysa 

El celoso extremeño es una de las novelas más humanas 

y realistas de Cervantes. Muchos han sido los críticos que han 

intentado averiguar las fuentes de esta historia. Se ha habla

do de cuentos tradicionales o anécdotas del folklore español, 

italiano o marroquí. Pero, según el estudioso A.G. de Amezúa 

y Mayo, habría que buscar en la misma vida y realidad. Unas 

significativas palabras, respecto a la historia de Carrizales y 

Leonora, con las que Cervantes cerró el primitivo borrador de 

esta novela le inducen a pensar así: «El cual caso aunque parece fingido y fabuloso fue 

verdadero». Esta afirmación no puede ser más categórica y no hay otra novela de Cer

vantes en la que se afirme tan precisamente su origen histórico. 

El estudio de la época histórica en la que se desarrolla la novela nos encamina a 

pensar en su posible veracidad, ya que los matices y rasgos de los personajes, la vida 

en la Sevilla del siglo XVI o las acciones que Miguel de Cervantes retrata en la narración 

se ajustan perfectamente a la realidad de la época. ¿Pudo ser realidad esta historia? 

¿Ocurrió la tragedia conyugal de Felipe de Carrizales tal como Cervantes nos la relata? 

Pero aún hay algo más. Cervantes, al escribir el primitivo borrador de El celoso extre

meño-hoy perdido-, después de presentar ante el lector a los personajes principales 

que habían de actuar en su fábula, dedicó un largo párrafo a describir larga y minucio

samente a Loaysa. Cuando en 1612 revisó el antiguo manuscrito para que se impri

miera, borró casi todo un largo párrafo, declarando que «de la condición de este perso

naje y de las leyes que guardan entre sí estas gentes de barrio había mucho que decir; 

pero que por buenos respetos se deja». En realidad, Loaysa es un personaje-tipo que 

tiene hondas raíces en aquel confuso y desordenado mundo sevillano de finales del siglo 

XVI. El hecho de que Cervantes le diese carácter histórico, de suceso real, al «caso» que 

nos narra, abre las puertas para la búsqueda de personas reales que hubieran podido 

servirle de modelo para crear a este personaje. 

La caracterización de Loaysa lo acompaña desde el principio; es un gallito sevilla

no. Cervantes nos lo cuenta así: «Hay en Sevilla un género de gente ociosa y holgazana 

a quien comúnmente suelen llamar gente de barrio. Éstos son hijos de vecino de cada 
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colación, y de los más ricos de ella; gente baldía, atildada y meliflua[ ... ] Uno de estos 

galanes, que entre ellos es llamado virote, mozo soltero, asestó a mirar la casa del reca

tado Carrizales, y viéndola siempre cerrada, le tomó gana de saber quién vivía dentro». 

Cuando Loaysa consigue conocer la historia del anciano y su jovencísima esposa, se le 

enciende «el deseo de ver si sería posible expugnar, por fuerza o por industria, fortale

za tan guardada». En jerga, virote significa flecha desbocada, asociada con el órgano 

viril; etimológicamente, la raíz vir, del latín, significa «masculino, fuerte», y la termina

ción -ate, aumentativo de tipo jergal, redunda en la imagen de una sexualidad definida 

y desarrollada. 

El retrato no puede ser más completo. Loaysa es un joven gallardo, viril, cuya ocio

sidad y vida desordenada le llevan a emprender cualquier plan arriesgado que le divier

ta o reafirme su «fama» entre amigos y compañeros de hazañas. No le frena el hecho 

de causar dolor o desgracias en las vidas ajenas. Para él todo es diversión y, así, le vere

mos utilizar toda clase de engaños para conseguir sus fines y entrar en la casa y en la 

vida de Leonora y Carrizales. Destacan en él su hipocresía y su personalidad burlona e 

irresponsable. El simulacro de vida del matrimonio ya era terreno abonado para la des

gracia, pero la intervención de este tercer personaje, Loaysa, es el desencadenante de 

la tragedia final, en la que todos salen perdiendo. Y así, tras esfuerzos y empeños, des

pués de pasar una noche con Leonora, teniéndolo todo en sus manos con la muerte del 

viejo (belleza y hacienda), el rechazo de la joven viuda hace que Loaysa, «despechado y 

corrido», se marche a las Indias (quizá a buscar fortuna, a escapar del ridículo o a encon

trar su «suerte»). 

Hasta aquí nuestra exposición histórico-literaria que, como diría el mismo Cervan

tes, anda «entre veras y fingimientos». Sólo una cosa nos llenaría de alegría, después 

de haber podido escribirla: que se lance usted a la maravillosa aventura de leer, de inves

tigar, de enriquecerse y de enriquecernos a los demás con ello. Hay todo un mundo de 

libros e historias esperando ser descubiertas y contadas. Cervantes nos pareció una 

buena manera de comenzar. 
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Paco y Justa en Madrid, 1946. 

En Petrel, a 
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P ACO MOLL A, N UE VOS DO C UMEN TO S DE E ST UD IO . 

Ha pasado el tiempo, ahora mismo se cumplirán trece años de su muerte y el 

uno de marzo pasado debimos celebrar el centenario de su nacimiento. Se han escri

to, es cierto, bastantes artículos y algún que otro libro sobre la vida y obra de Paco 

pero quedan todavía muchos aspectos por estudiar; Paco Mollá es un ejemplo de 

vida, de compromiso con el ser humano, de acendrado amor a la naturaleza. Lo nece

sitaremos siempre como modelo vital. Y en cuanto a su obra ... yo no creo que una 

obra de la categoría de la de Mollá se disuelva en el olvido, podrá quedar sumergi

da durante más o menos tiempo pero finalmente emergerá poderosa porque tiene la 

forma y el contenido que la hacen ser poesía necesaria y verdadera. Queda mucha 

labor por hacer: siguen sin recogerse en un corpus único todos los poemas que Paco 

publicó en distintas revistas o los muchos inéditos escritos en cuadernos que espe

ro que no se hayan perdido. Y está absolutamente por trabajar su breve pero inten

sa obra narrativa. 

Hay, pues, mucho trabajo por hacer en cuanto a la edición y estudio de su poesía, 

pero es necesario también seguir investigando aspectos biográficos que condicionaron 

su obra. Hoy quisiera, como homenaje en su centenario y desde esta revista en la que 

tantas veces colaboró, contribuir con nuevos documentos a dar a conocer a los intere

sados una etapa decisiva de nuestro poeta: su estancia en la cárcel y el comienzo de su 

obra. Estas páginas son parte de una investigación sobre la narrativa de Paco que espe

ro dar pronto a la imprenta. 

El poeta en la cárcel 

En Petrel, al acabar la guerra, muchas de las personas que se habían distinguido 

en la defensa de los ideales republicanos fueron confinados en el cine de verano que 

había en la Explanada. Bastantes dirigentes municipales, líderes de los sindicatos obre

ros o simples particulares, habían huido de la ciudad a finales de marzo. Algunos no 

tuvieron tiempo de salir de España y sufrieron la cárcel o la muerte, otros vivieron un 

largo exilio en Francia, Marruecos o Hispanoamérica. Ciertamente la reclusión en el cine 

de verano era el medio de control y ficha de todas las personas significadas en el bando 

vencido. Petrel, que había vivido unos hechos sangrientos durante la guerra y que había 

sido un pueblo en el que «hasta las piedras eran socialistas» (El Mundo Obrero, 30 de 

noviembre de 1929), vivió una dura represión. No obstante, pronto empezaron también 

las cartas de libertad para gran parte de los encarcelados, mientras que otros, con pro

ceso abierto, eran conducidos a otras prisiones. 

Paco Mollá fue uno de los que vivieron esa situación. A finales de mayo de 1939 

fue puesto en libertad sin cargos significativos, pero se sentía muy incómodo en Petrel 

por la actitud de algunos de sus paisanos que no perdonaban a la familia Mollá el 

papel que alguno de los hermanos jugó durante la guerra (Paco había sido presiden

te de las Juventudes Socialistas ya antes de la República, Bonifacio murió en el fren

te y Vicente había logrado escapar a Argentina). Por ello, en septiembre de 1939 Justa 

y Paco se fueron a Elche, donde creían poder rehacer sus vidas mejor que en Petrel, 

pero Justa no se hacía a vivir allí y la pareja volvió al pueblo a principios de 1940. 

Inmediatamente Paco fue acusado por determinados convecinos de haber participa

do en la quema y destrucción de la capilla de Rabosa y de otras actividades políticas 

y hechos violentos. 

Sin ningún tipo de juicio, a mediados de febrero fue llevado a la plaza de toros de 

Monóvar, convertida en prisión, donde pasó varios meses antes de ser trasladado a Ali

cante. A pie, Justa iba a verlo a Monóvar casi todos los días para llevarle algo de comi

da, y de esos amargos momentos dejó Paco testimonio en tristísimos poemas. Existe un 

curioso documento, fechado el 24 de septiembre de 1940 por el director del campo 

penitenciario de Monóvar, en el que se le concede a Paco el Premio de Honor del cer

tamen literario celebrado con motivo de la festividad de la patrona de los reclusos. 

DON VÍCTOR VIÑES SERRANO, Director de segunda clase del Cuerpo de prisio

nes, con destino en el Campo Penitenciario de Monóvar (Alicante) 
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CERTIFICO: Que en el Certamen Literario celebrado en el día de hoy en este 

establecimiento de cargo, con motivo de la Festividad de Nuestra Señora de la Mer

ced, ha obtenido el PREMIO DE HONOR el recluso 

FRANCISCO MOLLA MONTESINOS 

por su trabajo en verso «CANTO A LA VIRGEN DE LA MERCED». 

Y para que conste, satisfacción del interesado y acreditación de esta circuns

tancia, expido el presente en Monóvar, a veinticuatro de septiembre de mil nove

cientos cuarenta. 

En octubre fue trasladado a la cárcel de Alicante. A finales de 1940 fue juzgado en 

consejo de guerra. Tres eran los cargos principales que se le imputaban: su adscripción 

a la masonería, su activa participación en la contienda como comisario político y su cola

boración en el incendio y destrucción de la ermita de Rabosa, así como la confiscación 

de bienes de la finca. 

En su defensa, Paco reconoció haber pertenecido a una logia eldense durante sólo 

20 días del año 1932, pero que tal hecho -d ice- no había significado absolutamente 

nada en sus ideas y en su vida, puesto que había acudido a las reuniones tan sólo por 

curiosidad y por su afán de aprender, ya que creía que era una sociedad cultural y filan

trópica; por ello -explicó-, en cuanto conoció sus características, se dio de baja. 

También creía Paco que su actividad en la guerra no habría de ser motivo de con

dena. Con 35 años se alistó como voluntario en Sanidad. Se le envió al frente del Gua

darrama y allí se le nombró sargento en su batallón -la 30 Brigada, 2ª División-y allí 

vio morir a su hermano Bonifacio. Enfermo crónico de asma, padeció una pulmonía y 

fue trasladado a un hospital de Madrid, donde quedó como delegado político suplente 

dentro de la Compañía de Sanidad. El propio Paco alegó en su defensa que nunca tuvo 

en sus manos un arma sino cuando, en una noche de julio de 1936, se quedó en la casa 

del párroco de Petrel, don Bartolomé Muñoz, defendiéndole de posibles atentados; pese 

a lo cual, el sacerdote fue asesinado cerca de Villena el 6 de septiembre de 1936 por 

milicianos de Petrel y Caudete. 

La última acusación, su participación en la confiscación, primero, y posterior des

trucción de la imagen religiosa de Rabosa, no se pudo probar. Aunque la defensa que 

hizo Paco de sí mismo era débil, ningún testigo pudo relacionarlo con el activo concejal 

y ferviente revolucionario que fue Pascual González, a quien juntamente con otros miem

bros de las JJSS se le atribuía la ejecución de tales actos. 

A pesar de que ninguna prueba resultó fehaciente, Paco fue condenado a 30 años 

de reclusión mayor, pero por su presunta adscripción a la masonería se le privaba de la 

redención de penas por el trabajo, a la libertad condicional e incluso a las visitas íntimas 

de su esposa Podemos seguir todo el desarrollo del proceso a través de la carta que, 

casi dos años después de los hechos, Paco envió a su más querido amigo en aquellos 

momentos: Doroteo Román. 

Estimado amigo. Será una satisfacción verdadera para mí que la presente te 

halle en la más completa salud y bienestar en compañía de los seres que te son 

más queridos. 

Quiero, en primer Jugar, pedirte perdón por escribirte esta carta, ya que figu

ro como «individuo de malos antecedentes», y porque puedo cansarte, como el 

enfermo que se empeña en contarnos con detalle todo el proceso de su larga 

enfermedad, al relatarte, aunque sea por encima, algunos hechos de mi des

graciado proceso . 

.. . Es el caso que he caído en un oscuro y profundo pozo desde donde apenas 

vislumbro la pequeña circunferencia de la remota claridad. Y si te elijo a ti para que 

escuches mis cuitas, es porque te considero el más comprensivo y, espiritualmen

te, el más capacitado para oírme y comprenderme. 

Te diré simplemente que no me creo un ángel ni un malhechor; que soy un hom

bre que, por mi constitución físico-psíquica, por la influencia del siglo que me ha 

tocado vivir, por el ambiente en general que he respirado, he tenido unas ideas. Pero 

como no he sido hombre de acción y me ha faltado talla y voluntad de divulgador o 
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teorizante, no he sido nada. Pertenezco a esa curiosa fracción de seres que, si triun

fan sus ideas, seguirán siendo lo que eran: trabajadores simples y anónimos sin más 

ambiciones que vivir respetados, respetando a los hombres y a los ideales de cul

tura abiertos a los caminos del porvenir. .. Y perdiendo, lo pagamos con condenas 

dignas de un ministro, pero sin ningún apoyo, sin ninguna influencia, olvidados a 

nuestra propia miseria y a nuestro propio dolor. 

Y la causa principal de mi desgracia -opino yo- es el haber vivido en un pue

blo pequeño; en una gran ciudad hubiera pasado desapercibido como figura políti

ca; y no olvido, además, un dicho muy corriente entre los brasileños: «pueblo peque

ño, infierno grande». Además, viví muy refiado y ni siquiera un «pliego de descargo» 

presenté que pudiese exculpa/me de muchas cosas. Había leído en la Ley de Res

ponsabilidades políticas que no se perseguiría a los idealistas, sino a los malhe

chores. No tenía, pues, que temer nada. 

Cuando se me preguntó si había ido alguna vez a «Rabosa» contesté sencilla

mente que yo, por mi amor al campo, a la montaña, no quedaría un bello rincón del 

término de Petrel que no hubiese visitado. Recordé haber ido una vez durante la 

guerra, pero ajeno a ningún asunto. 

Mi asombro fue enorme cuando en el Consejo se me dijo que había requisado 

no sé cuántas cosas de esa finca y que con Pascual González habíamos destruido 

la imagen de su ermita. Sólo por los paisanos supe después que la ermita estaba 

en el mismo edificio. ¡No lo sabía! 

Se me culpó de miliciano armado, y bien sabe Dios que, de no haber hecho falta 

el hacerle guardia una triste tarde y una noche entera al Sr. Cura -no quería que yo 

me apartara de su lado-no hubiese cogido una escopeta en mis manos. Primera

mente había amparado su vida con mi pecho desnudo, sin ninguna arma. 

Durante toda la guerra no dejé de ser sargento, pero casi al final de la misma, 

debido a mi estado de salud, me mandaron a la Compañía de Sanidad -allí me podría 

tratar mejor-como delegado político suplente. Alguien que me vio se apresuró a 

denunciarme después, y como a comisario político se me ha juzgado. 

Y finalmente -oh suerte mía-allá por el año 1932 fui invitado a pertenecer a 

una sociedad que me dijeron que sólo a la caridad y a la cultura se dedicaba, que 

veinte días después ya me había dado de baja por medio de una carta. 

Tan poco eso había influido en mi vida, que me vi sorprendido al ser pregunta

do sobre la masonería. Dije la pura verdad de una manera sencilla y confiada. Pues 

fui fuertemente acusado de masón en el Consejo, a pesar de haber presentado un 

documento firmado por el que fue cobrador en E/da -yo se lo pedí al enterarme que 

fue tal- diciendo que nunca me había visto en tal centro. Poco me valió decir la ver

dad; si fui una hora, bastó para que tuviera capital trascendencia sobre mi expe

diente. Ahora, por ese hecho, no tengo derecho a la redención de penas por el tra

bajo, a la libertad condicional, cuando por decreto me llegue el tumo, ni siquiera a 

los derechos de una visita especial ... Además, constante tengo el peligro de que me 

trasladen lejos, donde no me llegaría el diario socorro de la familia y donde el clima 

no me sería tan favorable. 

Dios mío ¿es posible -pienso yo- que un hecho fugaz, olvidado por completo 

ya, y que fue por mi parte de pura curiosidad, tenga ahora más peso, más valor que 

toda una vida de trabajo y honradez y de practicar el Decálogo de Dios?¿ Y acaso 

no fui bautizado cristianamente? No, nada han influido aquellos veinte días sobre 

mi alma (¡aunque influyan tanto sobre mi destino!). Y te aseguro, bajo mi palabra de 

honor, que nada tengo que ver con la masonería. 

Por tantas cosas, unas exageradas y otras falsas, me veo en el purgato

rio y ¡quiera Dios no sea infierno! Aún estoy agradecido a mis denunciantes 

y acusadores pues, a poco que hubiesen aumentado la dosis, me hubiese cos

tado la vida. 

Ningún odio siento, pues no está bien que el alma descienda hasta ese bajo 

pantano para manchar sus blancas alas. Entreno el espíritu en la paciencia y la resig-
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nación para fortalecerlo y templarlo en el fuego del bien. Si en mi vida falta el calor

cillo del sol, procuro no falte luz en mi espíritu. Y es el dolor el mejor acicate ... 

Si no fuese por la constante tortura de pensar en el hogar, deshecho; mis 

padres ancianos y desvalidos y mi esposa desamparada ... poco importaría

me mi suerte, pues llego con Kempis a la conclusión de que todo en esta vida 

es «vanidad de vanidades». 

A veces me refugio en la Poesía; ella suele endulzar el vaso amargo de mi vida. 

¿ Y tú? Un día me pedías dijese la verdad sobre tu vida rectilínea ... No fue pre

ciso que yo lo hiciera donde me decías. Ahora yo sólo te pido que digas la verdad 

que tú conoces de mi vida, y si un día un decreto o algo suscitase una revisión de 

mi expediente, influir algo, si pudieses, a fin de modificar mi suerte ... Te lo agrade

cería como sabe agradecerlo un hombre de corazón. 

Me imagino que trabajas mucho. Y sé que hablas con esa excelente muchacha, 

hermanita de Juanito, al cual estoy muy agradecido pues, según mi madre, se está 

interesando por mi asunto. ¡Dale las más expresivas gracias de mi parte! 

Recibe un fuerte apretón de manos de tu amigo, deseándote pases felices días 

de Navidad en compañía de tus familiares. 

Tu incondicional amigo q.e.tm. 

Alicante, 20 diciembre 1942. 

El requerimiento de Paco a Doroteo Román para que «si un día un decreto o algo sus

citase una revisión de mi expediente, pudieses influir algo a fin de modificar mi suerte» 

no cayó en vacío, aunque sin duda tardó mucho, demasiado tiempo para las ansias del 

condenado. Dos años y medio después de la carta de Mollá, recluido en la cárcel alican

tina, se produjo la revisión del expediente. Fue entonces cuando Doroteo firmó una defen

sa de su amigo. En ella no oculta los ideales políticos de Mollá, pero dice que siempre los 

expresaba «con ecuanimidad y ponderación inalterables». Resalta su vida austera, el cul

tivo de la poesía, «su arriesgada intervención en favor del Sr. Cura Párroco», su no per

tenencia a la masonería y, sobre todo, la ayuda que Paco le prestó cuando, en octubre de 

1936, Doroteo, junto con 29 personas más de Petrel y un vecino de Rojales, fueron juz

gados en un juicio sumarísimo acusados de ayuda a la rebelión. El 15 de octubre el Tri

bunal Popular dictó nueve sentencias de muerte que se cumplieron dos días después; 

Doroteo Román fue uno de los absueltos sin cargos. El escrito de Doroteo dice así: 

DOROTEO ROMAN ROMAN, mayor de edad, casado, empleado, con domicilio 

en la Plaza del Generalísimo, nº 8, de Petrel, Alicante 

CERTIFICA 

Que por espacio de varios años sostuvo relación y trato amistoso con FRAN

CISCO MOLLÁ MONTESINOS, cuyas opiniones, en cualquier materia, manifestá

banse siempre con ecuanimidad y ponderación inalterables. De vida austera y labo

riosa, las aficiones literarias, principalmente en el campo de la poesía, eran en él 

exponente fiel de sus sentimientos. 

En julio de 1936, iniciados los sucesos revolucionarios, sus esfuerzos se enca

minaron a mantener el orden, siendo notoria su arriesgada intervención en favor del 

Sr. Cura Párroco de esta localidad, cuando el domicilio de éste iba a ser asaltado 

por las turbas. Que en todo aquel periodo no perteneció a la Masonería, es cir

cunstancia que le consta al que suscribe. Quien, por otra parte, ha de manifestar 

también, tanto en honor a la verdad como por deber de gratitud, haber recibido su 

decidida protección y defensa en momentos de grave peligro, cuando fue encarce

lado y sometido al Tribunal Popular. 

Y para que así conste, a efectos del expediente que se le sigue, firmo la pre

sente en Petrel, a veinticinco de abril de mil novecientos cuarenta y cinco. 

A principios de 1946 Paco fue trasladado a la prisión de Carabanchel, y en julio de 

ese mismo año ya gozaba de libertad condicional y trabajaba como mecánico de máqui

nas de calzado en una fábrica de la capital madrileña. Era el primer paso para su liber

tad definitiva, que fue firmada el 16 de septiembre de ese año, aunque con la prohibi

ción de regresar a Petrel hasta 1950. Realmente no volvió a su pueblo hasta 1962, pues 
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Paco Mollá con su padre. 

El despertar poético 
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durante 12 años habitó en Elda, en la calle Vázquez de Mella, junto a la misma línea en 

la que comienza el término de Petrel. 

Una universidad en la cárcel 

Fueron, pues, siete años de cárcel, seis en Alicante más los meses de Monóvar y 

los otros tantos en Carabanchel. Allí se forjó decisivamente la poesía de Mollá. Se sabe 

bien que el despertar poético había tenido lugar durante su estancia en Brasil, donde 

había quedado impresionado por la belleza del paisaje y había leído la poesía mística de 

Teixeira de Pascoaes y Joao de Deus. Luego, ya en España, su actividad durante la Repú

blica le llevó a participar en organizaciones sociales y culturales del Partido Socialista, 

pero fueron muy pocos los poemas que publicó en periódicos locales o provinciales 

(véanse los que di a conocer en mi libro Petrer: Los años decisivos 1923-1939¡. La gue

rra, su alistamiento en el Cuerpo de Sanidad, su trágica experiencia en Guadarrama ... 

le llevaron a la composición de unos 50 romances que, tras su tosca publicación en 

1938, esperan una edición definitiva que precise su valor. 

El Reformatorio de Adultos de Alicante, como Paco repitió muchas veces, fue su uni

versidad. Allí formó un sólido grupo con el crítico y periodista Francisco Ferrándiz Alborz, 

el poeta Manuel Arabid Cantos, los pintores Salvador López y Vicente Martínez Monea

da, los músicos José Estruch Martí y José Vives, el poeta y dramaturgo Jorge Llopis, el 

director de /della, José Capilla, el poeta menorquín Diego Petrus ... y, sobre todos, Miguel 

Hernández. 

Conocí personalmente a Miguel Hernández allá por el 14 o 15 de julio de 1941. 

Había llegado allí el 29 de junio, procedente del penal de Ocaña. Cuando salió al 

patio, después de los días obligados de aislamiento por medidas de higiene, un 

amigo, el delicado poeta menorquín Diego Petrus, me dijo: «¿ Ves aquel que lleva a 

la cabeza una toalla en forma de turbante? Es Miguel Hernández ( .. ) Miguel, por 

aquellos días, llevaba un método de inglés casi siempre en las manos ( . .) Cuando 

un amigo nos presentó, Miguel llevaba su método en la mano. Afable, sonriente, 

estrechó la mía con su mano enérgica y fuerte. Era muy moreno y contrastaban en 

su atezado rostro sus grandes ojos verdes, de mirada profunda y magnética. Fui

mos sinceros amigos, y en los días sucesivos nos juntábamos en el grupito del patio 

( .. ) Guardo la vanidad de recordar que alabó mi poema «Resolución» y me hizo repe

tirle dos veces «Alma», otro poema escrito por aquellos días. 

( .. )Al entrar el otoño volvió a resanar/e de manera aguda, o subaguda, la sola

pada bronquitis. Después de seis o siete días de permanencia en su petate de la 

celda, tendido en el suelo, con voraz calentura, hubo que trasladarlo a la enferme

ría. Al principio parecía mejorar y se levantaba. Lo sé bien porque ocho o nueve días 

después de ingresar él en la enfermería, me llevaron también a mí aquejado de bron

quitis, tocándome estar a cuatro camas de la del poeta ( .. .) Hablaba conmigo de 

poesía, de la Naturaleza, de las libertades legítimas del hombre, de la humanidad. 

Una tarde me instó a que le hablara de las selvas del Brasil ... Una mañana le ofre

cí unas manzanas del huerto que entonces tenía mi padre( .. ) 

(Fragmentos del texto «Recordando a Miguel Hernández», publicado por primera vez 

en Alborada, Elda, 1979, y recogido en el libro Canciones del camino, Petrel, 1988). 

El lugar dejado por Hernández lo ocupó Francisco Ferrándiz Alborz, quien llegó a la 

prisión alicantina en enero de 1943 y cuya condena a muerte no le fue conmutada hasta 

finales del año siguiente. Alborz venía precedido de su fama como periodista de gran 

cultura e ideales revolucionarios. Nacido en Cocentaina, vivió en Montevideo desde muy 

joven y había dirigido el diario La Prensa de Buenos Aires. Él aglutinó el grupito de poe

tas e intelectuales al que pertenecía Paco y fue para el poeta petrelense su mentor lite

rario. A Alborz le dedicó Paco muchos poemas, especialmente «Poeta» y «Alma», de la 

que ya en 1943 hizo el escritor contestano un encendido elogio que luego reprodujo en 

La Tribuna, diario de Montevideo, en 1947, y que se puso como prólogo a la edición del 

libro Alma y otros poemas, Petrel, 1980. Se conserva una carta de Alborz en la que, ya 
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con libertad condicional en Villafranqueza, le pide a Paco, que estaba en iguales condi

ciones en Madrid, que le envíe una foto y poemas con el objeto de publicarlos en el 

suplemento literario de El Tiempo, de Bogotá: 

Villafranqueza, 1 O de julio de 1946 

Querido amigo Mollá: 

Hace tiempo te quería escribir, pero no siempre he tenido los cincuenta cénti

mos en disposición de sello. Supongo que estarás bien, aunque todo sea relativo. 

La compañía de tu Justa, el trabajo, los libros y los versos es fácil te compensen de 

los sinsabores que el tiempo lleva consigo. 

¿Qué lees? Pero, sobre todo, ¿qué escribes? Yo, a falta de trabajo, que no 

encuentro, leo algo y escribo otro algo. En América ya han empezado a publicarme 

algunas cosas, artículos en primer lugar, y espero editar allí algún libro. 

¿No piensas venirte para estas tierras? Aunque económicamente tampoco hay 

muchas posibilidades, el clima es delicioso. ¡Lástima que el clima no dé de comer 

ni trabajar! 

Tropecé en la calle el otro día al amigo Arabid, libre y sano. Mi hermano conti

núa en la clínica. 

Estoy enviando al suplemento literario de «El Tiempo», de Bogotá, una cons

tante colaboración literaria. Tengo el propósito de enviar unas cosas tuyas y de 

Arabid, con un comentario mío. De Arabid ya tengo una selección de sus versos 

y ahora me falta una tuya, pues aunque algo tuyo tengo, deseo incluir parte de 

lo último que hayas hecho. Si tienes algún retrato pequeño tuyo, me lo mandas 

para que le hagan un clisé. 

«Mario/a» la he ofrecido a unas cuantas editoriales, pero todas me contestan 

que tienen lleno el cupo de publicaciones. Esperaré un poco más, pero, si puedo, a 

la primera oportunidad la mando a América. 

A ver si cumples lo que te pido. Y cuéntame de tu vida. Sabes que te aprecio 

de veras. 

Saludos a tu compañera, y recibe un abrazo de tu amigo 

F Ferrándiz Alborz 

Otro maestro tuvo Mollá en la cárcel alicantina. Vicente Clavel, director de la edito

rial Cervantes, de Barcelona, pasó dos años preso en el Reformatorio. En sus clases de 

preceptiva literaria, en 1941 y 1942, aprendió Paco la importancia de la forma poética: 

«comencé a preocuparme de nuevo por la música y las imágenes en mis poemas», escri

bió Paco. Efectivamente, de esos años son un buen número de poemas, algunos publi

cados en Canciones del camino y Últimos poemas, y que, además de ser un fiel reflejo 

de la vida en prisión, sirven como vivo contraste con su obra anterior. Del romance como 

tipo de estrofa única, pasa a una rápida asimilación del ritmo del soneto; de una poesía 

escasa en recursos, con excesivo y repetitivo epíteto, llega a trabajadas figuras litera

rias de las que hay buena muestra en «Alma» y algunos otros poemas presentados como 

ejercicios de clase o que le fueron premiados en los certámenes habidos para la pobla

ción reclusa. Así el «Soneto a la esposa», «Sagrado pan» o los «Poemas a la madre». 

Pero pronto se decantará por una poesía directa, donde prevalece la imagen sencilla y 

un ritmo muy marcado. 

Hay un texto de otro compañero preso, Vicente Galindo, fechado el 19 de agosto de 

1941 en el Reformatorio, que presenta un acertadísimo retrato de Paco y un fino aná

lisis de sus rasgos poéticos de entonces. Entresaco aquí algunas líneas de este intere

sante documento: 

... Yo no sé por qué endiablada asociación de ideas, cuando veo deambular por 

el patio de la cárcel a Francisco Mollá Montesinos, pienso en la mentada escultura 

de Rodín. Fuerte, robusto, cuerpo sólido, cuadrado, de gladiador espartano, todo 

músculo, moreno, velloso; diríase un fauno salido de la selva virgen. 

Y Mollá, que por su aspecto semeja un luchador de greco-romana, uno de esos 

forzudos vascos que, allá en las fiestas norteñas, en la plaza de la aldea parten tron

cos o levantan pesos; Mollá, de tipo ciclópeo, tiene fibra, tiene alma de poeta. 
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«Conocí per onalmente a 

Miguel Herna ndez allá por 

el 14 o 15 de j lio de 1941. 

Había llegado allí el 29 de 

junio, proce ente del 

penal de O aña». 
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... No es, no, el vate de ímpetu, de pujanza creadora, de alta y sonora voz( .. ), 

no entona como el belga Verhaeren, una loa a las poleas, a las máquinas tentacu

lares que impulsan la grande industria; no canta, como los poetas de la Rusia actual, 

el músculo y la impetuosidad creatriz de las multitudes. Late en su pecho el sentir 

del poeta lírico, recatado, suave, místico, de un romanticismo que en ocasiones 

diríase ha recibido el alado influjo pesimista de Leopardi o Rodenbach . 

.. . Y esa «realidad» de poeta, hecha sueño; esa «realidad» que gravita sobre el 

alma y es lenitivo y paz, no cura de las apariencias que en el hombre, como en el 

Todo, constituyen una irrealidad; permite ¡oh paradoja! que en un cuerpo de gigan

te aliente un alma de niño. 

Otro testimonio es el del poeta ilicitano Manuel Arabid. Mantuvo con Paco una pro

funda amistad que sólo separó la muerte. En febrero de 1945, ambos en la cárcel ali

cantina, Arabid le dedicó este soneto, inédito hasta ahora: 

Al poeta de las almas, Francisco Mollá Montesinos. 

¡Dime, Poeta! 

Tú que haces de la espiga pan del alma, 

y del bramar de las olas armonía, 

que conviertes del lirio, su agonía, 

en voz de estrella que a la noche ensalma. 

Tú que haces con el rizo de la palma 

la curva sensorial de la alegría, 

y el murmullo de selva, lejanía 

en la dorada orquesta de la calma. 

Tú que sabes de fuentes ancestrales 

que apagan del espíritu la duda, 

¿en qué fibras de gritos siderales 

fue tejido tu numen portentoso? 

¡Quiero ser Luz, Destino! Y en la muda 

recta de tu verdad ... hallar reposo. 

Finalmente, hay que resaltar la estrecha relación que surgió en la cárcel entre el 

joven escritor Jorge Llopis y Paco Mollá. Entre los papeles de Paco se conserva una inte

resantísima carta que Llopis le escribió en 1947. No conozco ningún estudio sobre el 

dramaturgo que haya investigado las raíces de su vocación literaria y, sin embargo, si 

nos atenemos a las palabras de Llopis, Mollá fue quien le «abrió el túnel a lo Descono

cido», tal como pone de relieve esta carta, fechada el 25 de marzo de 194 7: 

Estimado amigo Paco: 

Me encuentro desde hace varias semanas en este campamento adonde me han 

traído para cumplir el servicio militar que me falta. Como verás, te he dirigido mi 

carta a Petrel, ignorando si te encuentras ahí, pues en Alicante me dijeron que te 

encontrabas en Madrid. 

Recuerdo constantemente nuestra buena amistad, nuestras conversaciones 

sobre nuestra sublime locura, los paseos por el patio en los que leíamos lo último 

que, en su vuelo, nos habían aportado las musas ... Todo parece ahora un sueño y 

ha quedado guardado en el estuche del pasado. Sólo de vez en cuando, como en 

un estuche de verdad, como en un viejo cofre guardador de recuerdos de otra época, 

lo abrimos y vamos repasando el contenido con cierta tristeza, con admiración casi, 

pues el tiempo no ha sido bastante para marchitar todo lo guardado. 

Sí, amigo Mollá, para mí y a pesar del lugar en que nos hallamos, y nos cono

cimos, fue una de las mejores épocas de mi vida, porque se abrió ante mí, porque 

lo abriste tú, el túnel a lo Desconocido. 
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He vuelto otra vez a sumirme en un lapso, en un paréntesis de quietud, de 

no pensar. .. Desde que marchaste de Alicante no he vuelto a hacer cosas de 

envergadura, si alguna vez las hice. Parece haberse dormido en mí el fondo de 

inspiración que todos tenemos. ¿Cabe esperar otra vez que tú intentes removerlo 

de nuevo con tus dedos mágicos? Escríbeme y aliéntame. Te lo ruego, casi te lo 

mando. Tú me enseñaste a empezar, tú me señalaste la ruta; pues bien, no con

sientas que mi llamada de auxilio quede en el aire suspendida como una lágri

ma del alma. Has de ayudarme a encontrar el camino extraviado. Te puedo decir, 

como Amado Nervo: 

;Oh Kempis, Kempis, qué mal me hiciste! ... 

Te envío un soneto de los que hice en tiempos pasados y que tú no conoces 

todavía. Un abrazo de tu amigo de siempre. 

A Francisco Mollá, profunda y vital encarnación de lo lírico. Su amigo Jorge Llo

pis Establier. 

Alma en un piélago de negras huellas, 

ciclópea construcción de los sentidos, 

Verbo que se hace luz en los oídos, 

caminante por ámbito de estrellas. 

Profeta: con el rayo que destellas, 

con la voz panteísta en tus latidos, 

con la luz de tus dedos encendidos 

las cosas de la vida haces más bellas. 

¡Pedestal en el mármol de la Ciencia! 

¡Arquitecto de métricos palacios! 

¡Metafísica flor de humana esencia! 

¡Nave que surcas entre cuerpos lacios: 

es el yo de tu cálida potencia 

sujeto en la oración de los espacios' 

Creo que de momento bastan estos documentos para mostrar la profunda huella 

que la estancia en el reformatorio de Alicante dejó en el alma y, consecuentemente, en 

la poesía de Paco Mollá. El periodo de la cárcel es de verdad el comienzo de su histo

ria literaria. Lo anterior es prehistoria y tentativas, desvaído caminar por la sombra. Su 

voz empieza a ser personal a partir de esos sonetos, su ritmo lo encuentra tanto en la 

copla como en el endecasílabo, y sus mejores poemas serán aquellos en los que resue

ne el eco de la mística, la comunión con todo lo creado. La cárcel, la escuela poética de 

la cárcel de Alicante, la intensa amistad trabada con escritores como los que aquí he 

documentado, le dio a Mollá la facilidad en el uso de la forma y los recursos poéticos; 

a ellos incorporó el caudal de sus idílicos recuerdos adolescentes y de sus vivencias 

recientes. Después, entre 1947 y 1950, es decir, durante su estancia en Madrid, nada 

parece haber escrito. En cambio, a partir de 1952, sus poemas se suceden semanal

mente en Dahellos, y en Valle de E/da posteriormente. Cuando murió en 1989, Paco 

había publicado más de mil poemas en periódicos y revistas, aunque los recogidos en 

sus libros no superan los 600, contando incluso los que contienen sólo variaciones de 

los ya publicados. 

Pero algo más ocurrió en la cárcel alicantina: el ansia de libertad, la necesidad de 

luz y espacios abiertos, la evasión mental hacia un mundo feliz, le llevó a escribir una 

narración que sigue siendo desconocida por la mayoría de los lectores del poeta: Un 

sueño fantástico de la niña Jandira. Pero esa es otra historia que habrá de esperar el 

momento oportuno para relatarla. 
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Hace ya un tiempo -fue en mayo del 1995-, unos niños y niñas de los 

colegios públicos de esta villa, previa invitación desde la parroquia de San 
Bartolomé, aportaron unas poesías dedicadas a la Virgen del Remedio; éstas 
se expusieron para su lectura en el templo y después se coleccionaron en 
una carpeta que se halla a buen recaudo en el archivo parroquial. Aquellos 
niños y niñas rondan hoy los 17 -18 años. 

Recientemente, por el mes de febrero del presente año, se lanzó nue
vamente la idea, desde el colectivo de Camareras y Mayordomos de la Vir
gen del Remedio a los profesores y profesoras de Religión de los colegios 
pertenecientes a la demarcación parroquial de San Bartolomé, para que 

invitasen a un concurso poético que vino a llamarse «Virgen del Remedio». 

El resultado fue altamente positivo. En el mes de mayo se presen
taron alrededor de 150 poesías, correspondientes a escolares desde 3º 
de primaria a 1 º de ESO. El jurado fue compuesto tanto por profesores 
como por un miembro de las Camareras, quienes otorgaron un premio, 
consistente en material escolar, para la poesía seleccionada en cada uno 

de los cursos. 
La entrega de premios tuvo lugar el jueves, 6 de junio, a las 20:30h. 

de la tarde, en el salón de actos de la casa de la catequesis y Cáritas, 
que quedó pequeño, dada la cantidad de asistentes al acto, muchos 
padres entre ellos. Se desarrolló con el siguiente orden: 

1 º- Origen y finalidad del concurso, por Oiga Ferrándiz. 
2º - Entrega de diploma a cada uno/a de los/as participantes. 
3º- Lectura de la poesía ganadora por el autor/a en cada uno de 

los cursos y entrega del premio. 
4º- Palabras del Sr. Concejal de Cultura, Don Juan Conejero 

Sánchez. 
La relación de los concursantes agraciados es la siguiente: 
MAR[A VILLENA IBÁÑEZ: C.P. «La Foia» 3ºA (valenciano). 

ANA CERDÁN PLA: C.P. «Primo de Rivera» 4ºA (castellano). 
MAR[A MAESTRE SERVER: C.P. «Primo de Rivera» 5°B (valenciano). 
SANDRA OCHOA: C.P. «Primo de Rivera» 6°B (castellano). 
NATALIA Y JUNCAL: C.P. «Primo de Rivera» 1 º de ESO (castellano). 

Esta es la breve reseña del concurso de poesías durante el curso 
2001-2002. Es intención del mismo colectivo organizador darle mayor 
amplitud en este curso 2002-2003. Por ello, las bases del mismo ya 
están enviadas a los colegios públicos de la localidad, ubicados en ambas 
demarcaciones parroquiales, y podrán participar todos los escolares, 

reciban o no enseñanza religiosa, desde 3º de primaria hasta 2º de ESO. 
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Así mismo obtendrán premio poesías escritas en castellano y en valen
ciano. Esperamos de los profesores de Religión y de Lengua las den a 
conocer a sus alumnos y alumnas. 

La finalidad está clara: fomentar la mirada y, por qué no, también la 
devoción y el conocimiento de las jóvenes generaciones hacia nuestra 
Patrona, la Virgen del Remedio, a través de un género literario tan dulce 
y tan sensible, tan antiguo como nuevo, tan de letrados como de iletra
dos, siempre de espíritus nobles y almas limpias, que indefectiblemen
te nos lleva a cultivar esa fibra que hay dentro de cada uno de nosotros, 
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como es la espiritualidad, tan necesaria en todos los tiempos de la huma
nidad y no menos hoy. 

Felicitamos a los 150 participantes y muy especialmente a los galar

donados. Felicitamos igualmente a profesores y profesoras, así como a sus 
colegios. Invitamos, desde aquí, a participar de nuevo a todos los escola
res de la localidad durante el curso recientemente iniciado. ¡Enhorabuena 
y ánimo, chicos y chicas! Buscaremos otro espacio para el acto ya que nues
tro salón de actos fue a todas luces insuficiente, lo que dice mucho de una 
idea bien planteada y felizmente terminada. 
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Teresa García: el 
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«La vida 

ELI SEO A MAT P AYA : D ESCO MP O N E R PARA CREAR . 

Con esta muestra, Eliseu pretende estimular a 

todos los que vean su obra, con una chispa 

de humor e imaginación. 

Collage 

Eliseo Amates un portento. En la magnífica 

caricatura que Edu incluye en este número, reza 

dicha catalogación. 

Y nunca mejor dicho, Eliseu forma parte del 

«catálogo» de artistas variopintos por decisión 

propia imparable y por reconocimiento de quienes 

han conocido su obra. 

Calificar a un artista de variopinto, puede interpretarse 

como que la pluma que escribe (teclado hoy en día) no resulta 

muy amigable. ¡Nada mas lejos de la realidad! Si nos damos una 

vuelta por el diccionario de la lengua española, podremos 

observar que «variopinto» es el que «1. Ofrece diversidad 

de colores o de aspecto» ó «2. Multiforme, mezclado, 

diverso, abigarrado». 

Si dejamos aparte el término abigarrado, que se 

ha metido aquí sin permiso y retornamos a la exposi

ción inicial, donde se afirma que Eliseu es un artista 

variopinto por decisión propia imparable, ya no cabe 

más que explicar el porqué de esta catalogación. 

Desde ese refugio tan inexpugnable y acogedor del ano

nimato, Eliseo Amat Payá ha creado una serie de obras difí

cilmente catalogables entre los estilos artísticos al uso. Cada 

una es un collage, según su particular definición. 

Collage, término procedente de la lengua france

sa, significa en su aceptación literal: «Encolado, 

encoladura, amancebamiento». Otro paseo por 

el diccionario de la lengua española nos permite 

ampliar las definiciones: 

«Encolado: acción y efecto de encolar»; «Encoladura: aplica

ción de una o más capas de cola a una superficie que ha de juntarse ... » y «Encolar: pegar 

con cola una cosa. Tirar una cosa a un sitio donde se queda detenida, sin que se pueda 

alcanzar fácilmente». 

¡¡Den marcha atrás!! ... Léanlo otra vez. Lean la definición de «Encolar» ... 

¿Cabe mejor definición a la obra que realiza Eliseo Amat Payá? 

Eliseu 

Eliseo Amat Payá, de 1951, de la Pla~a i Baix, de Petrer, de Eliseo y Carmen, de signo 

libra, hace veinte años que empezó a rellenar algunos huecos de las paredes de su cuarto 

con cuadros hechos de recortes, piezas variadas, pequeños desguaces y algunas otras cosas 

para, al mismo tiempo, rellenar algunos tiempos muertos en su diario y algunos huecos 

libres en su cabeza. De esos huecos que los tiempos actuales llenan de banalidades, de 

obsesiones y de consumo desbocado. 

Y cuando se habla de consumo no nos referimos a consumiciones, que algunas con

sumiciones de pulpo y cerveza o vino gallego, en el «Galicia», también ayudaron a rellenar 

algún hueco. 

Allí, en su refugio de la calle Juan Millá, empezó a romper calendarios, Holas, anuncios 

del super, algunas revistas de ciencia, otras eróticas, posters, carteles y todo lo que caía en 

la boca de sus tijeras. 
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¡Ah! ... si pudiera contar aquí su íntima relación con las tijeras. ¡Qué herramienta, qué 

invento mágico! Siempre en la mano. Como una extensión. Con ese cuerpo de piernas abier

tas cortantes. Un abrazo mortal. Y esos dos huecos que con los dedos dentro semejan pezo

nes vivos. Ah! ... si pudiera. ¡El poder que tienen y que dan! 

Posteriormente el cutter, antes fleje, la regla milimetrada, el pegamento, la cartulina, los 

capazos de recortes, empezaron a complicar un mini universo íntimo que se transformó en 

una creación mutante. 

¡Joder! Si soy un artista. Y hago col/age. ¡Coño! Pues voy a hacer una exposición en 

las Chimeneas. Y tomó la decisión, dos años antes de que se ejecutara el proyecto del 

Forn Cultural. 

Y así veinte años después, mas de cien obras terminadas, enmarcadas, protegidas con 

cristal mate, salieron a la luz desde un espacio latente. 

«Latente», fue su primera exposición en el Forn Cultural en la despedida de siglo, año 

2000. Aquí se produjo la inflexión en su obra y quizás en su vida. 

Eliseo Amat Payá, el electricista de FICIA, el que aprendió de Roque Calpena que para 

hacer un buen trabajo hay que mamarlo desde el principio, el que recuerda cómo Juan 

Ramón Montesinos lo introdujo en el mundo del «espíritu ferial», el que todos los días «baja» 

a IFA en Torrellano para su trabajo, había empezado a sufrir una mutación. 

¿Una mutación? ... ¿Qué es eso? Otra vez a vueltas con el diccionario. «Mutación: acción 

y efecto de mudar o mudarse»; o también: «Cualquiera de las alteraciones producidas en la 

estructura o en el número de los genes o cromosomas». 

La primera descartada por que la muda es cambiar de plumajes y ese no es el caso. 

La segunda sí, porque Eliseo Amat Payá, el de Consuelo, el de Mario, se ha convertido en 

Eliseu, el del collage, el de Dalí, el aprendiz de surrealista, el portento. 

Edu lo ha retratado, Eliseu es un portento, con tijeras y pegamento ... 

Eliseu, el pescador de caña, el fotógrafo aficionado, el del son cubano, el «cazador» de 

caracoles, ha cambiado su vida cambiando lo que otros han creado. 

Todos los espectadores, ante sus obras, identifican porciones de imágenes que antes 

han visto en anuncios multinacionales, en mensajes ministeriales, en campañas monstruo

sas y partidarias e incluso en calendarios que han habitado en sus cocinas o en «inocen

tes» publicaciones rosas. 
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Sin embargo, el conjunto, la obra final, transmite otros mensajes más personales. Men

sajes que no es necesario describir, que son obvios para el autor y aunque indescifrables 

para los espectadores, tienen una carga sensible, humana y común que provocan las mis

mas reacciones en todas las personas. Lo que tantas veces he visto, lo que me ha perse

guido recordándome mis carencias y mis obsesiones, ahora significa otra cosa. Y todo por

que Eliseu lo ha re-creado. 

Surrealismo 

Como el más eficaz descuartizador, Elíseo Amat, Eliseu, que él mismo es un collage, 

selecciona, corta, recorta, desmembra, destroza, deshace, desproyecta, desrealiza, descrea 

todas las imágenes que rodean su vida. 

En épocas pasadas, no más de cincuenta años atrás, las imágenes había que crearlas 

para demostrar la existencia de las cosas. Hoy la imagen que nos invade, la letra, el texto, 

la palabra, son sustituidos por una avalancha constante y peligrosamente eficaz de imáge

nes. Las relaciones sociales actuales están absolutamente mediatizadas por el mundo de 

la super imagen. Los iconos sustituyen a las frases, los eslóganes a los libros. 

¿Quién no identifica alguna imagen con una necesidad personal insustituible y secre

ta? La necesidad puede ser controlada, pero la imagen, que invade la calle, el hogar, toda 

la vida, espera su momento para activar las obsesiones de cada individuo. 

Un ojo interior, intemporal y aprendiz de libre, le permite a Eliseu desunir y unir a volun

tad los mensajes que otros han activado. Eso son sus col/ages. Difíciles de entender pero 

fáciles de ver y de sentir. Todo el que asiste a sus exposiciones se siente reflejado en algún 

detalle. Todos, por un rato, comprenden que ellos mismos también son collages. 

Eliseo sueña con una moto chopera y con música árabe, africana, son cubano, rock sin

fónico, heavy-metal y música italiana y francesa de la de siempre. 
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EL LENGUAJE DE 
ELISEO AMAT 

Fluido flujo de imágenes. La vida 

es un flujo constante de imá

genes que desfilan ante nuestros 

ojos, pero que, en la mayoría de las 

personas, apenas atraviesan la reti

na se desvanecen; pero Elíseo tiene 

abierta de par en par la compuerta 

de la percepción y el flujo continúa 

por el canal del nervio óptico hacia 

el interior. La visión se hace total y 

el cerebro elabora, hace una mez

cla de imágenes y crea nuevas rea

lidades. El acople minucioso, cui

dado, sensible, se aleja del encaje 

geométrico del puzzle para atrapar 

otras virtualidades que están pre

sentes en el ánimo y el concepto; 

nuevos valores, etéreos por su inma

terialidad, sometidos con discipli

na, expresan, necesariamente a tra

vés de imágenes figurativas apre

sadas de una realidad, un resultado 

irreal. Lo que nosotros veríamos por 

separado y difícilmente lo asimila

ríamos a una totalidad, para Elíseo 

es la sugerencia de una vocación, 

total o parcial, de un estado de 

ánimo, igualmente en su todo o en 

un recoveco del alma, un cuadro 

entrevisto. Es un arte espiritual por

que pone de manifiesto más espíritu 

que mundo. Las imágenes que 

emplea Elíseo, en su mayoría, no 

han sido captadas personalmente, 

son reflejo de la sensibilidad de otros 

artistas, pero Elíseo hace su lectu

ra más allá de los límites que tal vez 

el artista que las obtuvo quiso dar

les. Aquí se llega a la máxima trans

ferencia de la comunicación, la lec

tura quizás más lejos de lo preten

dido por el agente emisor, el recep

tor pone de su parte en la creación 

de una obra nueva. La obra tendrá 

tantos significados como lectores,"'• 



,,.pone ante nuestros ojos un men

saje que hay que desentrañar: no 

basta pensar que es un cúmulo de 

significantes ~osas representadas

deslavazados, sin coherencia, inde

pendientes; hay algo profundo que 

el artista nos quiere comunicar, que 

nos invita a explorar, intuir, deducir, 

completar e -incluso-participar, a 

nuestro modo, en el acabado de su 

obra, resultando de este modo no 

una sino múltiples variaciones de 

la misma. Son, tal vez, las obras 

menos comprendidas porque el• 

E L I SEO AMAT P AYA : D ESCOMPONE R PARA CREAR. 

Eliseu quiere una casa en Cadaqués para vivir cerca del maestro Dalí y de las turis

tas francesas. Dicen que compran mucho collage. También algunas modelos (para foto

grafiar). pasear por la playa y pescar. 

Elíseo Amat Payá, subido en los cincuenta, siempre está dispuesto a los alboroques 

con los compañeros y amigos. (Si queréis saber lo que son, mirad la 2ª definición en el 

diccionario). 

Eliseu, de jovenet, disfrutava quan, treballant amb Pepe el de la L/um, davant del 

Regio, col·locava bombetes en el campanar de l'església, en Sant Bonifaci i en el Crist. 

Encara abans, amb D. Leandro Porras, va ser company de classe de tots els xiquets de 

la foto. Abans va viure, i encara abans va naixer, en la Plaga de Baix. Els seus pares són 

Elíseo Amat Rico i Carmen Payá Moltó, la seua germana Mari Carmen i el seu germa 

José Manuel, que també ha realitzat diverses exposicions d'arts plastiques. 

Mucho después se casó con Consuelo, que se vino de Pinoso después de que él 

fuera a buscarla con la moto. Antes dio buena cuenta de un centenar de pollastres y 

conills que hacía su suegra. Luego vino Mario, que ya anda por los veinticinco, y va a 

consentir en casarse para que Eliseu tenga una habitación libre en casa. Y es que Eli-
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seo, el otro, se conformaba con un lugar pequeño, un refugio. Pero Eliseu, el de ahora, 

tiene lleno el refugio, el garaje, los rincones y necesita sitio para su obra. ¡Qué luego han 

de venir las modelos, para recortarlas! 

Eliseu, que es fa majar, enyora l'orquestra del Derrocat els dissabtes a la nit. El cine 

d'estiu en !'Explanada. Les maratons del Gros i el Flac i de Chaplin en el cine Paz. Les 

castanyes i les faves del Torraté. Els billars de Tomaset. El galliner del cine Cervantes. La 

calor i el bon rollo del Club de la Joventut. 1 cantar a duo «amb el meu amic Antuliano». 

Eliseu, en su visita al templo del surrealismo en Figueres, en las casas y calles de 

Cadaqués y Portlligat, donde Dalí hizo lo que le pasó por los mas allá, pudo comprobar 

coincidencias con el maestro en el uso de cucharas, tenedores y espejos en sus obras. 

Objetos que ya había utilizado antes de descubrir al genio. Consuelo, su mujer, le hizo 

el mejor regalo posible cuando cumplió los cincuenta, celebrarlo en las tierras donde 

vivió Salvador Dalí. 

Elíseo Amat, de los Guiñas, se ha convertido en Eliseu, el del Collage. 

Elíseo, Eliseu, artista variopinto por decisión propia e imparable. 

La obra 
ESTO NO ES PINTURA 

ESTO NO ES FOTOGRAFIA 

ESTO NO ESTA CREADO POR ORDENADOR 

ESTO SON PIEZAS DE PAPEL EN SU TAMAÑO ORIGINAL 

CONCLUSIÓN: ESTO ES COLLAGE 

Exposiciones 
• Año 2000: Latente, Forn Cultural de Petrer (7 4 obras). 

• Año 2001: Latente, Jardín de la Música de Elda (54 obras). 

• Año 2002: La magia del collage, Centro Cultural Gómez-Tortosa de Novelda (51 obras). 

Colectivas de fotografía 
• Colaboración en la confección del cartel anunciador del certamen «Expofiesta». 

• Participación en exposiciones colectivas locales, provinciales y nacionales (Petrer, Monó

var, Elda, Alicante, Jávea, Denia, Tarancón, Cuenca, Palencia, Calatayud, Madrid y 

Barcelona). 
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"•observador, inamovible, no se 

atreve a -dice que no le place-par

ticipar en su conclusión. Elíseo apor

ta vivacidad, inquietante color, armo

nía y desgarro de formas, y algo casi 

inaprensible, que está debajo de lo 

real, en el mundo onírico, en los 

cuchitriles surrealistas del espíritu, 

algo que nos habla de goces y temo

res, de morbideces y esperpentos, 

de carnes suaves y miradas limpias 

en un mundo grotesco. No sabe

mos qué cosa nos lleva a otra en 

este mundo cerrado, que es nues

tro mundo. 

Si Elíseo, al recorrer con su 

mirada figuras, objetos, colores, no 

hubiera penetrado, intuido su pro

pia aportación, su propia gestación, 

su creación, estas obras no esta

rían ante nuestros ojos para que 

intentáramos caminar por los labe

rintos propuestos, recrear, aquie

tar o desasosegar nuestro espíritu, 

y ver, una vez más, que una ima

gen o un cúmulo de imágenes, dice 

mucho más que mil palabras. 

Ramón Candelas Orgilés. 
MÉDICO RADIÓLOGO. 

LICENCIADO EN BELLAS ARTES. 
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Patricia 
Miñana 

atericióntque impregná'de·sensadcm~s 

las retinas, que busca comunicarun.silencioso 

mensaje. Através de estas páginas~,,podremos 

conocer algo más de su vida, de su dedicación al 

arte y de .su obrapictóriCa mediante un.,paseo 

visual que viene.a::ser_un-mérnava.nc:e:dé su.pró~ .. 

xima exposición. 1111• 
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T ER E SA G ARCIA EL T R IUNF O D E L COLOR. 

Biografía de 
una artista 

Nacida en Petrer en abril de 1971 . 

Desde muy temprana edad poseyó una 

sensibilidad innata hacia el arte y la belle

za. Era una niña callada y observadora. 

Durante esta etapa infantil creó un mundo 

interior bastante complejo que, con el tiem

po, lo llegaría a exteriorizar a través de sus 

creaciones. 

Antes de dedicar su vida completa

mente a la pintura estudió Formación 

Profesional en la especialidad de calza

do hasta que su vida dio un giro ingre

sando en la Escuela de Artes y Oficios 

Artísticos de Alcoy a la edad de 17 años 

cursando los estudios en Moda y Textiles 

a los que dedicó cinco años de su vida. 

En el segundo año de sus estudios 

fue seleccionada entre toda la geografía 

española para el concurso «Silk Cut» de 

jóvenes creadores de moda que se rea

lizó en París en el año 1991 pese a la 

oposición de un profesor de la Escuela 

de Artes y Oficios que se empeñó en no 

enviar sus bocetos al concurso, aunque 

ella obstinada y segura de sus dotes 

artísticas los envió a París siendo final

mente la única elegida entre toda Espa

ña. Se realizó un desfile de moda en la 

misma ciudad de París con los seleccio

nados de toda Europa. Mª Teresa Her

nández, madre de Teresa García, con

feccionó los trajes con los que desfilarían 

las modelos parisinas en un teatro cén

trico de la capital europea. 

Este mismo año ganó un premio 

compartido de «innovación, diseño y tec

nología» por un proyecto de lencería pre

sentado a la Conselleria de Cultura, Edu

cación y Ciencia de la Comunitat Valenciana. 

Realizó varios cursos en Aitex, Alcoy, un centro de innovación y diseño, así como 

varios trabajos de moda enfocados a empresas textiles de la Comunidad Valencia

na, mientras seguía sus estudios. Vivió un año en Villena y luego se trasladó a vivir 

a Petrer. Comenzó a pintar, al principio como hobby, sin tomarlo muy en serio. Mien

tras tanto, hizo varios diseños de vestuario festero para filas de la fiesta de Moros y 

Cristianos de nuestra población, diseño de bolsos, complementos, etc. De forma auto

didacta, siguió adentrándose en el mundo de la pintura. En 1996 fue seleccionada 

en el concurso de pintura «Flor de almendro» España-Europa, participando en una 

exposición colectiva que pudo visitarse en Benidorm y Altea. Con más soltura y expe

riencia, hizo exposiciones de su obra pictórica en la Casa de la Cultura de Elda, en 

la sala de exposiciones del Jardín de la Música, en la muestra del certamen de arte 

«ARTE+SUR» de Granada (colectiva), en el pubs «Caché» y «El buque» de Petrer, en 

la Casa de la Cultura de Petrer, en el pub «Sisabana» del casco antiguo de Alicante, 
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en el Palacio Condal de Cocentaina, la Casa de Cultura de Guardamar del Segura, 

en el «Pirata» de Cocentaina y también en «L'escenari» y «De dins» en Alcoy, sin olvi

dar su participación en las muestras «Arts perla pau» de la Sala Unesco (colectiva) 

y «Arts d'ací» en la Casa de Cultura de Muro de Alcoy (colectiva). También expuso 

sus cuadros en la sala «Stephan» del Casino Costablanca y en el Museo del Papel 

de Bañeres de Mariola (itinerante). 

Al mismo tiempo, realizó varios talleres de grabado en el Centro de Arte «Euse

bio Sempere» de Alicante, un taller de xilografía, uno de mezzotinto, y un taller de 

grabado con el artista José Hernández, al finalizar los cuales se realizaron exposi

ciones colectivas de grabados. 

O «La llegada del otoño», técnica mixta, 195x150 cm, 2001. 
8 «Recortables», técnica mixta, 130x130 cm, 2001. 
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Patricia Miñana, quien ha 

realizado la entrevista, es licen

ciada en Historia por la Uni

versidad de Alicante, especia

lizada en arqueología. Trabajó 

durante diez años en excava

ciones arqueológicas dentro 

del territorio español y portu

gués. Fue guía turística por 

España y Europa durante tres 

años. Colabora en la revista lite

raria El pie restante. Escritora, 

tiene en su haber varios cuen

tos y una obra de teatro. En la 

actualidad, está a punto de ter

minar su primera novela. 

T ERESA G ARCIA EL TR I UNFO DEL COLO R . 

Fue seleccionada en el Certamen de Artes 

Plásticas de la Excelentísima Diputación Provin

cial de Alicante del año 2001, exponiendo en el 

palacio de dicha institución. También fue selec

cionada en el concurso nacional de pintura «Villa 

de San Juan» 2001, exponiendo en la Casa de 

Cultura de dicha localidad, y en la primera edi

ción del concurso de pintura «Ciudad de Alcoy» 

de ese mismo año. 

Tiene diversos catálogos en su haber donde 

se recoge una pequeña parte de su obra, como 

los realizados por la Casa de Cultura de Muro de 

Alcoy, la concejalía de cultura de Cocentaina y la 

Casa de Cultura de Guardamar, así como diversos 

trípticos informativos de diversas exposiciones, 

catálogos colectivos de los concursos y certáme

nes en los que ha sido seleccionada, y artículos 

dedicados a su obra en varios periódicos. También 

figura en el libro Pintores alicantinos del siglo XX, 

editado recientemente. 

Actualmente, Teresa García reside en Alcoy y 

sigue pintando, embarcada en nuevos proyectos, 

buscando nuevas vías a su expresión artística. 

Una entrevista 
con la pintora 

Cuando la conocí me dijo que pintaba, yo 

supuse que sería otro artista plástico dedicado a 

la pintura comercial. Un día me invitó a una expo

sición suya en el «Palau Comtal» de Cocentaina, 

¡me quedé completamente perpleja!, no pude casi 

articular palabra alguna tan sólo contemplar uno 

a uno los grandísimos cuadros que allí se mos

traban. Me impresionó su luminosidad, su colori

do y la variedad de estilos. Era increíble que una 

sola persona pudiese ejecutar tan variopintas pin

turas llegando a alcanzar el cenit en cada una de ellas. 

Desde personajes llenos de vida con marcadas expresiones pasando por un arte con 

matices abstractos llegando a unas pinturas llenas de simbologías realizadas al mínimo deta

lle. De este último estilo uno puede pasarse largo tiempo intentando averiguar todos los 

seres que pueden convivir en el lienzo. 

Su colorido, su manejo del pincel y su gusto exquisito hace que el enamorado del arte 

pictórico aplauda emocionado este derroche de arte. 

¿Desde cuando te llegó la entrega a la pintura? 

Bueno, en realidad lo que es entregada realmente a la pintura, desde hace pocos 

años, unos cuatro o cinco. Desde pequeña me encantaba dibujar, pero jamás se me ocu

rrió dedicar mi vida a ello, ni que se pudiese vivir de esto. Empecé a pintar por saber 

qué era, me llamaba mucho, tenía curiosidad pero al principio no sabía, pintaba poco y 

me desesperaba, poco a poco fui buscando, conociendo y al fin hallando formas de 

expresión, que, para mí, eran totalmente nuevas. Todo fue un proceso gradual. Intento 

crear armonía en mis obras, el punto estético además es para mí importante. 

Creo que la obra de arte nunca se termina, siempre queda inconclusa, me gusta 

mirar hasta la saciedad mis pinturas y siempre me queda la sensación de que quizás 
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podía haber quedado mejor pero al 

observarlas con el tiempo me doy 

cuenta de que, de forma intuitiva 

debían permanecer así, es un proce

so, el proceso de la vida, de la crea

ción y seguir ... 

Tus cuadros son 

explosión de colorido. 

¿ Tienes alguna influencia 

africana? Y si no es así, 

¿qué influencias te han 

marcado? 

Tengo numerosas, múltiples 

influencias. Actualmente estoy inte

resada en el arte contemporáneo, sin 

dejar de lado la pintura anterior. Me 

gusta mucho por su frescura el arte 

pop, la pintura hiperrealista y todo 

aquello que sea fresco, ligero, inge

nuo. Creo que tengo muchas influen

cias, estoy abierta a todo lo que sea 

avanzar, transformar, cambiar. Me 

inspiro, además, en la televisión, en 

la música, en revistas, en todo tipo 

de imágenes visuales. 

¿Cómo puedes 

pasar de un estilo a otro 

totalmente diferente 

con tanta facilidad? 

Bueno, no creo que pase de un 

estilo a otro tan fácilmente. Como he 

dicho antes, son pasos, cambios. Yo 

creo que mi vida, mis experiencias, 

se reflejan en mis cuadros, que son 

A M A N A 

una pequeña parte de mí. Al ir creciendo y avanzando mi pintura también evoluciona. 

¿Por qué aparecen en tus lienzos los temas familiares y 

de amistad? 
No tengo temas preferentes, salen así. He pintado de todo, aunque tengo que reco

nocer que la persona en sí me interesa, la figura humana, su estudio, creo que se puede 

sacar mucho partido de sus líneas y volúmenes, de la armonía del cuerpo. Las posibili

dades plásticas son innumerables y de ahí los resultados. 

¿ Te cuesta mucho empezar una obra o rápidamente 

sabes qué es lo que quieres pintar? 

Tengo multitud de ideas, la verdad es que no suelo hacer bocetos. Lo que pasa es 

que el tiempo no siempre está a favor de una y a veces me gustaría poder disponer más 

de él, que las horas se abrazaran, que fuera más elástico, ya que a veces tengo que ocu

parme de otros asuntos que me quitan tiempo y me distraen, ocasionalmente, de las 

ideas e imágenes que tenía pensadas. 

O «Día de playa», técnica mixta, 120x91 cm, 2001. 
8 « ... Se pasan los días», técnica mixta, 160x130 cm, 2001. 
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T ERESA G ARCIA ' E L TR I U N FO DEL COLOR . 

No me cuesta empezar una obra, pero en algunas alargo el tiempo de finalizar

la como no queriendo dejarla, sabiendo que igual que tiene un principio, cada obra 

tiene un final, y ahí es cuando empieza el trabajo del espectador, el placer de con

templar la obra una vez acabada, el diálogo con el espectador a través de tu pro

puesta plástica. 

Me gustaría disponer de más tiempo, pero a veces no puede ser. De todas formas, 

soy muy perseverante. La creación artística es para mí lo más importante, más que nada. 

Ahora estoy en una etapa muy fructífera, con las ideas muy claras, aunque dejando siem

pre las eternas dudas, que hacen que busques y sigas buscando. 

¿ Te cuesta deshacerte de tus obras? 
De algunas sí, les coges cariño, ya sea por el tiempo que llevan contigo o porque te 

interesan para poder estudiarla y seguir por esa línea, seguir trabajando por ahí. 

¿Crees que hay mucha competencia en el mundillo del 
arte pictórico? 

Bueno, competencia como en todos los campos. No creo que sea ni más fácil ni 

más difícil. No es tan claro ni seguro como el que tiene un trabajo asegurado para toda 

la vida, pero una vez emprendido el camino, la búsqueda, no puedes volverte atrás, es 

un lazo que te ciñe, una dedicación, es tu vida. Se convierte en un todo. 

Aquí no puedes parar y dejarlo, acomodarte y no seguir trabajando. Siempre tienes 

esa ilusión de comenzar otra obra, de ver, de saber cómo quedará, ¿como yo pensaba? 

Es una incertidumbre, aunque lo tengo pensado, imaginado y analizado en la cabeza, 

luego dejo una parte a la improvisación, al azar. 
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O Sin título, óleo, 120x91 cm, 2000. 
8 «Maternidad», técnica mixta, 130x90 cm, 2000. 
9 «Día de fiesta», técnica mixta, 120x90 cm, 2002. 
O Sin título, técnica mixta, 120x120 cm, 2002. 
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T E R ESA G ARC I A E L TRIU NF O DEL COLOR. 

O Grabado, aguafuerte y mezzotinto sobre 
plancha de cinc, 2001. 

9 «Mujer pez cantando ópera», óleo, 100x81 
cm, 1999. 

Q «El hombre de las mil y una tortugas», óleo, 
110x81 cm, 1997. 
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T ERESA G ARCIA E L TR IUN FO D EL CO LO R . 
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O Sin título, óleo, 80x60, 1999. 
8 «La durmiente», óleo, 100x81 cm, 1997. 
E) «Mujer con paloma», óleo, 80x55 cm, 1998. 
O Sin título, óleo, 85x85 cm, 1999. 
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TERESA GARCIA EL TR I UNFO DEL CO L OR. 

O «Paisaje azul», óleo, 1998. 
8 «Paisaje amarillo», óleo, 1998. 
8 «Maternidad», técnica mixta, 130x108 cm .. 
O «El amor entre animales 1», óleo, 70x35 cm. 
8 «El amor entre animales 2», óleo, 70x35 cm. 
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O Premio de honor mejor colección. Lema/Título: Diario 
de abstracciones. Autor: José Ramón Luna de la 
Ossa. 

8 Premio nacional individual. Lema: Barcelona trípticos . 
Título: Gent. Autor: Antonio J. Úbeda Guirado . 

8 Premio nacional individual. Lema/Título: A. Autor: 
Juan Jesús Huelva Esteban . 

O Premio nacional individual. Lema/Título: Puerto de 
Torrevieja. Autor: Ernesto Navarro Alba. 

VII C ON CUR SO N AC I ONAL OE F OT OGRAFIA « FOT O P ETRER 2002 ». 

color y en blanco y negro, con el objeto de adecuarse a los materiales sensibles, es decir 

a las películas y su sensibilidad para así poder manipular los contrastes. La realización 

de una buena imagen implica toda una serie de decisiones, todas básicamente de orden 

estético y sin embargo lógicas en las elecciones que presentan. Lo primero que debe 

plantearse el fotógrafo es qué tipo de fotografía va a tomar. Si quiere expresar una idea, 

un clima, una atmósfera, una situación real ... , cada una de estas opciones planteará una 

decisión distinta. 

Es factible usar luz natural o hacer uso de técnicas más elaboradas. La compo

sición es también un elemento fundamental a la hora de plasmar cualquier fotogra

fía, hasta el punto de que ésta, más que cualquier otro elemento, diferencia una foto

grafía mediocre de una buena fotografía. El instrumento principal para realzar uno u 

otro aspecto es la luz, esa luz que crea y modela, perfila y manifiesta el objeto en el 

espacio, procurando que las sombras no destruyan el efecto que se trata de conse

guir. Sin luz, en realidad, no habría imagen. Fundamentales son también la compo

sición y la perspectiva. 

La imagen puede adquirir naturaleza dinámica gracias a tres elementos: movimiento, 

ritmo y tensión, propiciados por características como el formato de la fotografía, su equi

librio compositivo o la posibilidad de trabajar en blanco y negro o en color. Pero teorías 

aparte, el fotógrafo aprende disparando innumerables veces, hasta que tiene el valor 

para presentarse a un certamen fotográfico como «Foto Petrer». 

Este concurso fotográfico ha alcanzado este año una importante participación, con 

fotografías recibidas desde todos los puntos de la geografía española, remitidas por 

muchos y muy válidos artistas. Tanto la calidad como el índice de participación fueron 

calificados de excelentes por parte del jurado, que en esta ocasión estuvo constituido 

por Tomás Martínez López, Feliciano López Pastor y Manuel López Francés, quienes, de 

acuerdo a las bases que rigen la convocatoria del certamen, y tras examinar detenida

mente las fotografías presentadas a concurso, ofrecieron su dictamen. 

En esta ocasión, el premio de honor a la mejor colección fue para José Ramón Luna 

de la Ossa, de Tarancón (Cuenca), que presentó a concurso, bajo el lema/título de «Dia

rio de abstracciones» tres obras con una espectacular puesta en escena, con un 

surrealismo que recuerda a Salvador Dalí en «La persistencia de la memoria», donde el 

paso del tiempo degrada, corrompe y funde los objetos. Destacan el proceso mimético 

de la bicicleta apoyada en la pared, el engañoso reflejo de la silla en el espejo y la nega

tiva de los números a seguir dando las horas en el reloj que se derrite, como las mar

cas chorreantes de las manos en la pared, dando la sensación de deterioro irreversible, 

de la crueldad del tiempo que pasa y todo lo destruye. El formato cuadrado ha ayudado 

a formar una colección homogénea que junto a un blanco y negro perfecto es digna 

merecedora del este primer premio. 

De los cinco premios nacionales a las mejores fotografías individuales, uno de 

ellos fue para J. Úbeda Guirado, de Monteada i Reixac, quien presentó, bajo el lema 

«Barcelona trípticos», un conjunto titulado «Gent» con imágenes del ámbito urbano 

como el viejo empedrado, las estrechas calles peatonales del barrio gótico o un vian

dante cuya imagen es atrapada mientras se niega a ser fotografiado. Tres imágenes 

que quizás desunidas no nos dirían nada y que en forma de tríptico crean una ima

gen muy atractiva. 

Otro de ellos recayó en «A», presentada por Juan Jesús Huelva Estevan, de Algeci

ras, donde el hombre de la bicicleta escruta el horizonte desde el paseo almenado, espe

rando respuestas que nunca llegarán. Un excelente positivado, de este asiduo partici

pante a nuestro concurso desde la primera edición, hace que nos detengamos en una 

imagen monocroma. 

Bajo el lema/título de «Gentes en algún lugar», Francisco José Blasco Martínez, de 

Mutxamel, nos muestra una escena infantil, lúdica y casi mágica, con unos niños que 

se lanzan a las oscuras y serenas aguas del puerto, dando la impresión de que no se 

sumergirán, que podrán caminar sobre ellas como en un milagro. En esta ocasión el 

«instante decisivo» de esta escena es fundamental en un resultado magnífico. 
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Otro de los premios nacionales en la categoría de fotografía individual fue para «Ter

ciopelo», de Gabriel Díaz Martínez-Falero, de Alicante, obra compuesta por tres imáge

nes horizontales colocadas verticalmente una sobre otra, enfocando bien los pies de la 

modelo sobre el suelo cerámico, bien su rostro en dos planos distintos, mientras se tapa 

la cara para evitar los fogonazos de sol que se cuelan a través de la persiana y huyen

do del objetivo del fotógrafo, volviendo su cara para tratar de escapar de él. La origina

lidad compositiva de la obra de este artista destaca por la distribución inversa de los ele

mentos de la modelo. 

Ernesto Navarro Alba, de Elda, concursó, bajo el lema/título «Puerto de Torrevieja», 

con una fotografía equilibrada y con distintos elementos. En el amplio paseo del puerto, 

se atisba al fondo el mar, la gente en los bancos sobre el maderamen y destaca sobre 

todos ellos la moderna arquitectura de la pérgola, que contiene asimismo el sistema de 

iluminación que hace más atractiva la noche. Nuestro compañero es un experto positi

vador que ha tratado esta imagen con un suave viraje dándole un resultado inmejorable. 

Dentro del apartado de temática local, el primer premio recayó en «Pablillo», obra de 

José López Giménez, de Sax, conjunto formado por dos fotografías simétricas, pero noto

riamente diferentes, porque mientras en una predomina el estatismo de los elementos, 

incluido el pequeño del abrigo negro, en la segunda la sensación de movimiento vertigi

noso viene proporcionada por la carrera borrosa del niño en sus juegos infantiles. La sen

sación que nos transmite esta imagen va más allá de lo representado gráficamente. 

El segundo premio local fue para «Ibis», de Amparo Montesinos Beltrán, de Petrer, 

quien presentó a concurso una fotografía tomada en el parque del Campe!, con sus ele

mentos más característicos: la valla formada con antiguos travesaños de las vías férreas y 

las farolas en forma de pagodas orientales, destacando el árbol que se eleva hacia el 

cielo en un alarde de vida. Una vez más tenemos una representante premiada del Grup 

Fotografíe de Petrer, lo cual nos alegra por lo que se refiere a la difusión de esta aso

ciación local al arte de la fotografía. Nuestra compañera demuestra una gran destreza 

en las nuevas tecnologías de manipulación de imágenes por medio de los programas 

digitales sin dejar atrás el uso de los tanques de revelado y de las cubetas. 

Ernesto Navarro Alba, de Elda, obtuvo el tercer premio local gracias a la fotografía 

titulada «La red», en la que recoge una escena durante un partido de fútbol, tras las mallas 

de la portería que recibirá los goles que supondrán la victoria para un equipo y la derro

ta para el adversario. La calidad y nitidez de esta instantánea está en la línea que nos 

tiene acostumbrados nuestro vecino en las últimas convocatorias de este concurso. 

El predominio de la monocromía, los elementos urbanos en los que se desarrolla 

nuestra vida, las pequeñas sorpresas de lo cotidiano han marcado el desarrollo del con

curso de este año. Un atractivo más de este certamen anual es la exposición de una 

selección de las obras que se presentan. En esta ocasión fue en el Forn Cultural Las 

Chimeneas. Este es buen un momento para poder mostrar lo mejor de cada artista y 

manifestar que la fotografía es arte. Una vez más, mi enhorabuena a todos los concur

santes, animándolos a participar en futuras ediciones. 
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O Premio nacional individual. Lema/Título: Terciopelo. Autor: 
Gabriel Díaz Martínez-Falero. 

9 Premio nacional individual. Lema/Título: Gentes en algún lugar. 
Autor: Francisco José Blasco Martínez. 

C, Primer premio local. Lema/Título: Pablillo. Autor: José López 
Giménez. 

O Segundo premio local. Lema/Título: Ibis. Autor: Amparo Montesi
nos Beltrán. 

0 Tercer premio local. Lema/Título: La red. Autor: Ernesto Navarro 
Alba. 

A R T 





Inmaculada 
Pascual Amat 

piente material de la cultura del muni

cipio. En este apartado se reseñan las publicacio

nes de índole local que suponen valiosas aporta

ciones en el ámbito de la historia, las costumbres 

y tradiciones, la literatura o las ciencias sociales.1111
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largo de sus 236 páginas, Castillos y torres en el Vinalopó nos 
lm estra todo un panorama actual castellológico de las tierras 

üdentales de la provincia de Alicante. Con un espíritu divulga
tivo, una finalidad científica y la colaboración colectiva de arqueólo
gos e historiadores de nueva generación se ha hecho una investiga
ción y puesta al día sobre las treinta edificaciones fortificadas que 
recorren la cuenca del río Vinalopó, de Norte a Sur. Éstas son un ele
mento cultural común en todos los municipios levantinos represen
tando parte de su historia local y a su vez comarcal. 

El estudio se ha dirigido en tres ejes fundamentales: el con
cepto geográfico de la comarca del Vinalopó, la inclusión de todos los 
castillos, torres y fortalezas de este ámbito geográfico, entre Bañeres 
y Santa Pola, y el encargo a profesionales de la redacción de un breve 
articulo dedicado a cada uno de los castillos, descubriendo que algu
nos de estos únicamente fueron lugares de refugio para campesinos, 
áreas de defensa o espacios de uso temporal y no de residencia per
manente, como se pensaba. 

Se ha logrado con ello una miscelánea, en síntesis, carga
da de información y curiosidades de todo un corpus de fortificaciones 
que cubre un amplio espacio temporal entre el siglo XII y el siglo XVI. 
cada autor condensa en pocas páginas todos sus conocimientos acer
ca de los castillos, que fueron levantados en tiempos remotos jalo
nando el cauce el río desde el interior hacia la costa, con información 
conocida o desconocida hasta ahora, con riqueza pictórica y detallis
mo mesurado. Se combinan datos descriptivos de gran belleza, ele
mentos gráficos basados en planos y fotografías, aportando un cono
cimiento visual de la realidad física al lector, y la bibliografía pertinente 
empleada por cada autor, además de sus notas a pie de página. 

A estos breves articulos se unen un capítulo final dedicado 
a toda la bibliografía publicada referida a la castellología escrita sobre 
los emplazamientos alicantinos, un prólogo firmado por Rafael Azuar 
Ruiz y una introducción realizada por los coordinadores de la publica
ción: Gabriel Segura Herrero y José Luis Simón García. 

Todo este trabajo logra con rigor la difusión de nuestro patri
monio histórico y cultural, y es el resultado de las últimas, continuas 
y recientes investigaciones arqueológicas y los estudios históricos que 
comenzaron hace más de 20 años sobre los castillos y las fortifica
ciones, que han visto levantarse los 92 km de cauce de nuestro río a 
lo largo de nuestra historia medieval, cargada de acontecimientos béli
cos y hechos históricos desarrollados a sus orillas. 
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Gabriel Segura Herrero 
José ~uis Simón García (Coord.) 

Castillos y torres 
en el Vinalopó 
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idiosincrasia de un pueblo se forja a través de los siglos y es here

era de sus tradiciones y costumbres, de los valles y montañas que 
nvuelven, de los avatares políticos y sociales por los que atra

viesa, del carácter de sus gentes, poniéndose de manifiesto incluso 
en el propio entramado urbano, condicionando los nombres de sus 
calles y plazas, denominaciones que han cambiado con el paso del 
tiempo, que se han perdido o recuperado. 

Así comienza Las calles de Petrer, en el que asistimos a la evolu
ción histórica de la villa a través de sus calles y plazas, desde las humil
des casas arracimadas en torno al cerro del castillo a la explosión 
demográfica y urbana de los últimos tiempos. Junto a una cronología 
histórica, este libro nos ofrece un compendio de información local y 
un importante caudal de documentación gráfica, antigua y moderna, 
sobre las calles, plazas y rincones de Petrer. 

A través de estas páginas podremos conocer los nombres de las 
calles y plazas de la villa, quiénes fueron sus primeros vecinos y qué 
lugares destacados dejaron su huella en el anecdotario local, desgra
nando historias, vivencias y aconteceres, trazando esa microhistoria 
de todos los pueblos, la que no trasciende fuera de sus lindes pero 
que, para sus habitantes, viene a ser mucho más importante que la 
otra. 

Tras exponer la evolución y desarrollo urbanísticos, desde época 
medieval hasta la actualidad, tomando como base documentos del 
archivo al principio y más tarde actas de las sesiones municipales y 
padrones de habitantes, la obra en sí es un callejero ordenado alfa
béticamente, lo que facilita la búsqueda y la lectura parcial. Al mar
gen de datos puramente enciclopédicos, su interés radica en agluti
nar todo tipo de información histórica, etnográfica, literaria, toponími
ca, biográfica e incluso de fuentes orales, en un sabio manejo de la 
amplia y diversa bibliografía local. Además, posee un valor marcada
mente sentimental, no sólo por las antiguas fotografías de un Petrer 
en blanco y negro que ya ha dejado de existir, sino por la presencia 
entre sus páginas de esas personas que fueron conocidas por su apodo 
o por su oficio, por la posibilidad de encontramos, en una de sus calles, 
a familiares fallecidos tiempo atrás, por su capacidad evocadora de 
tiempos pasados. 

Este libro, de gran formato, profusamente ilustrado, en una edi

ción esmerada, no proporcionará a sus lectores grandes novedades o 
descubrimientos históricos, pero sí ratos agradables y amenos, un 
grato paseo por las calles y plazas de nuestro pueblo. 
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ai illerat. Els continguts generals estan concretats en la nostra 
població, Petrer, amb una aportació detallada d'informació, documents 
i activitats que pretenen adaptar e currículum a les carácterístiques 
de la realltat vital, historica i local de l'alumnat. 

dems Didactics arriba al seu número set. 
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dio, saliendo desde la iglesia de San Bartolomé en romería hasta 
la iglesia de la Santa Cruz, donde se celebrará una Misa en su 

Día22 
A las 6'30 de la tardei se trasladará nuevamente en romería hasta 

la iglesia de San 

7.'30 de la tarde. 
Bartolomé, donde se celebrará una Misa a las 

Días 28 y; 29 
A las íl íl '30 de la mañana, inauguración del Me cado medieval y 

muestra de artesanía popular que permanecerá abierto durante 

los días 28 y 29 de seRtiembre, en la P.la~a de Baix y calles adya

centes, con diversas actuaciones y actividades de animación y 
, ...... _ , ...... , que podrá visitarse duran-

te el fin de semana. 

A las 8 de la tarde, en el barrio «San Rafael Arcángel», Mis 

2 O 2 
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Días ele octul:>rce 

himno nacional ROr Rarte de la oanda ae la Sociedad «Unión Musi

cal» y disparo de una traca seguida ae una monumental palmera, 

lanzaaa desde la parte alta de la torre de la iglesia de San Bartolo

mé. Acto seguido se interwetará la marcha de procesión titulada 

Aloorada tenará lugar un pasacalle a cargo igualmente de la Socie

dad «Unión Musical» de Petrer, que finalizará en la calle la Virgen, 

donae se intemretará el pasodoble «P.etrel». 
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. . '. . .... 
ción a cargo de las bandas de música anteriormente citadas. 

A la 1 '30 de la tarde, inauguración por parte de las autoridades muni

cipales de la Casa de Acogida de Inmigrantes, sita en la calle 

Médico Antonio 

A las 6 de la tarde 

A las 7. de la tarde, ofrenda de flores a nuestra excelsa patrona la Vir-

a cargo de la Coral P.etrelense y banda 
Al finaliza~ se disparará una traca en el 

A las 9 de la mañana, en el barrio «Las Chimeneas», Misa en hono~ 

'. . . '. . . . ' ' 
A las íl O de la mañana, pasacalle a cargo de las bandas de música 

mediodía, solemne concelebración de la Eucaristía, we

sidida po~ el Sr. D. Francisco Bernabé Alfonso, profesor del Semi-
,,.,. ,., 

Sacerdotes. Durante la misma se interpretará una misa cantada 

. ' . P.etrelense y banda de 

Una vez finalizada la Misa, se disparará una potente «mascletada». 

Musical» y Sociedad Musical «Virgen del Remedio». 

A las 7. de la tarde, Santa Misa. Al finalizar la isma, dará comienzo 

. '. . . . ' ' 

La novena tendrá luga~ del 8 al íl 6 de octubre, celebrándose a las 

7.'30 de la tarde, Santo Rosario y a las 8 de la tarde, Santa Misa. 

la mañana, pasacalles por diversas zonas de la "' . 
ción a cargo de las bandas de música anteriormente citadas. 

barrio A.VV. «P.ablo 

barrio «el Guirney», Misa en 

de los difuntos del barrio. 

Manero» y Disidencia, en el parking anexo al campo de fútbol «El 

ha » y «Los Manolos» en la P.laQa de Baix, a las íl 1 de la noclie. 

F=iestas y¡ tr.adiciones 
~OP-Ular.e 
Mercado medieval: Días 28 y 29 de septiembre, de 1 íl a 2 y de 

5 a íl O de la Mercado oche, en la P.laQa de Baix y adyacentes, 

. ' . . ' . 

Carasses: Los días 
las tradicionales «Carasses» po~ el casco viejo. 

de la añana por el casco antiguo, acompañados de música de 

Día 5 de octubre de 5 a 7. de la tarde en la A.W. «P.laza Hipó-

lito Navarro». 
• Día 5 de octubre de 5 a 7. de la tarde en barrio de «San José». 

Día 6 de octubre de íl 1 a íl de la mediodía en calle «Sax y 

del ediodía en v1v1endas unifa-

Día 6 de octubre de 5 a 7. de la tarde e barrio «75 viviendas». 

2 O 3 



meneas» y adyacentes. 

~ctiviclacles cultur.ales ~ 

de~or.tiv s 
Presentación literaria: P.resentación ae la revista «Festa 2002», 

viernes, 20 de septiembre a las 8'30 de la tarde en el Centro 
Cultural Municipal. 

Jornadas de Patrimonio: 
Conferencia sobre el orige y la denominación toponímica de 

P.etrer a cargo de ifomas V. P.érez Medina, jueves, 26 de sep-

Con erencia sobre el Escudo de Armas de la Villa de P.etre~ a 

de Vicente Vázquez Hernández, cargo viernes, 27. de sep-

tiembre a las 8'30 de la tarde en el Castillo-fortaleza. 

VI Jornada de Puertas Abiertas en el Castillo-fortaleza: 
• Visitas guiadas al Castillo-fortaleza, sábado, 28 y domingo, 29 

de se tiembre, de íl 1 a 2 de la mañana y de 4 a 7. de la tarde . 

mediodía y de 6 a 8'30 de la tarde. Centro Cultural Municipal. 

Carlos Domingo (dibujo y escultura) Circuit Visual-Consorcio 
,. 13 de septiembre al 

• • • . • • t. 

día y de 6 a 8'30 de la tarde. Forn Cultural. 

Numismática. Del 

2 O 4 
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homenaje a la ercera Edad y elección de la eina de las fiestas 

y sus Damas de Honor. 
Día 29: A las 2 de la mañana, concurso de dibujo i fantil. A las 5 

1 • 12 de la añana, camReonato de caliche. A las 6'30 de 

'. '. . . . ' ' 
1 •• A las 9 de la mañana, concurso de gachamigas y tortilla espa-

ñola. A las íl íl '30 concurso de dominó. 

1 • ' 1 O de la mañana, chocolatada con churros. A las 12 de 

la mañana, Sa ta Misa en memoria de los difuntos del barrio. A 

la tarde, juegos y animació ' , '. . 

A las 8 de la tarde, carnaval y fin de fiesta. 

«Mobiliario antiguo», en el 

Día 5 de octubre: A las 5'30 de la tarde, teatro de niños en la Rlaza 

de la Calle Mayo~. 
Día 9 de octubre: A las 10'30 de la mañana, juegos y animación infan

til. A las 10'30 de la mañana, almuerzo-convivencia de los veci-

nos en la P.la~a de Dalt. A las 6'30 de la tarde, actuación de gru-

Día 29 : A las 1 O de la mañana, campeonato de petanca y secayó. 

1. de octubre: A las 6 de la tarde, camReonato de Rarchís infantil. 

Día 2: A las 6 de la tarde, campeonato de dominó. 

Día 4: A las 6 de la tarde, concurso de disfraces y merienda infantil. 

Día 5: A las 10'30 de la mañana, juegos y animación infantil. A las 6 

de la tarde, cucañas. 

la íl del mediodía, entrega de trofeos, vino de honor y homena

je a un socio. 

Día 4 de octubre: A las 9 de la noche, cena de hermandad, con gactia-

'. 
Día 5: A las 8 de la tarde, gran sardinada, obse~uio de la Asociación. 

las 4'30 de la tarde, juegos y animación infantil. A las 

de la noche, verbena popular. 

dicionales paellas. 

ASOCIACIÓN DE VECINOS 1cSAX J ADYACENTES11 

2 O 5 

juegos de esa. A las 9'30 de la noche, cena de hermandad. A 

Día 29 de seRtiemore: A las 9 de la mañana, campeonato de calictie. 

las~1~1llde la mañanatJ, concurso de dibujo. A las a de la tardelJcam
peonato de d~omi~nó\J. A las 8 de la tarde~, 1 Santa Misa1, 1 Ynª continua

ción chocolatada;i_1, sang~ría y gran traca en honor de San Rafael. 

Día a de octubre: A\llas 4ude la tarde, concurso de RarchístJ. A las 10 
de Ia11lnocnlm..le, cena de soba~uillo~, 1 concursos y sesión discoteca. 
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Marqués de Alicante 
Tinto de Crianza. Cosecha 1992 
Cabernet Sauvignon, Tempranilla y 
Monastrell. 
Su crianza se realiza en cava 
microclimatizada y en barrica de roble 
americano fino y clásico de la mejor calidad, 
siguiendo a este proceso un envejecimiento 
en botella y en la misma cava, logrando 
poder así ofrecerle el auténtico placer de 
degustar un gran vino de denominación de 
origen Alicante. 

GALARDONES OBTENIDOS 
• Cosecha 1992: Medalla de bronce en el 
Concurso internacional de Selección 
Mundial del Vino de Montreal (Canadá), en 
abril de 1996. 
• Medalla de oro a los Cien mejores vinos 
españoles del año, Madrid (España), en abril 
de 1996. 
Producción limitada. Garantía de origen. 

Viña Alone 
Vino joven de añada de fermentación 
controlada. Elaborado en su tipo tinto con 
uvas Monastrell, Tempranilla y Cabernet 
Sauvignon, en rosado con uvas Monastrell 
y Tempranilla y en blanco con uvas 
Merseguera y Macabeo. De extraordinaria 
riqueza e intensidad en aromas y 
personalisimo sabor. 

T erreta Rosé 
Tras unas horas de maceración para extraer 
toda la riqueza aromática y sabores de la 
fruta, se fermenta en frío y a temperatura 
controlada, dando como resultado este 
extraordinario vino con mucha personalidad. 
Es pura fruta de uva, la exquisitez y esencia 
de la uva clásica de Alicante: El Monastrell. 
Suave, redondo y bien equilibrado, es fácil 
de tomar y muy agradable en el paladar. 

GALARDONES OBTENIDOS 
• Medalla de plata en las Vinalies 
Internacionales 1997, Concurso de Vinos 
de "Alta Expresión", patrocinado por la 0.1.V. 
(Oficina Internacional de la Viña y el Vino) 
y por la U.1.0.E. (Unión Internacional de 
Enólogos). 
• Primer premio Vinos rosados, IX Mostra 
de Vinos y Cavas de la Comunidad 
Valenciana 1997. 
• Medal!a de Oro a los Cien mejores vinos 

Fondillón 
Oriundo de las antiguas huertas alicantinas, 
procede de la cepa del Monastrell. Es vino 
rancio y enterizo, ligeramente dulce o 
suavemente abocado. Su crianza desde 
1970, en barrica de roble, le permite 
conseguir un sabor limpio de paladar y muy 
fragante de nariz, cuyo color va derivando 
del rojizo al ambar a medida que se añeja. 

LAUDUM 

Marina Alta 
Excelente vino blanco de esmerada suavidad. Elaborado con 
uvas seleccionadas de la variedad Moscatel Romano. Su 
selección, grado de maduración y fermentación cuidadosamente 
controlada dan origen a un vino singular y de gran personalidad. 

GALARDONES OBTENIDOS 
• Gran Mención en la VII Edición 
Vinitaly'98, Verana. 1999. 
• Medalla de Plata en el Concurso 
Internacional de Vinos, Portugal. · 
1998. 
• Medalla de Plata en el Concurso 
Mundial de Vino de Bruselas. 
1998. 
• Medalla de Bronce en la 
Selección Mundial del Vino de 
Montreal. 1998. 
• Medalla de Plata en el Concurso 
Internacional de Vino en Vinexpo, 
Bourdeaux. 1997. 
• Medalla de Oro en el Concurso 
Internacional de Vino en Vinexpo, 
Bourdeaux. 1996. 
• Medalla de Bronce en el 
Concurso Enológico Internacional 
del Vino Vinitaly, Verana. 1995. 
• Certificado de Elogio especial 
en la London Wine Trade Fair en 
Londres. 1994. 
• Diploma de excelencia en la 
Selección Mundial del Vino en 
Montreal. 1994. 
• Medalla de Oro en el Concurso 
Internacional de Vino en Vinexpo, 
Bourdeaux. 1993. 

Laudum 
El sabor único de este tipo de 
vino refleja la casta de las mejores 
viñas de Monastrell. Una 
selección de las cosechas 
maduradas al sol y mecidas por 
la suave brisa mediterránea. 
Laudum regala a los sentidos la 
esencia propia de las tierras más 
generosas. 

NARIZ: En nariz se combinan 
aromas de frutas rojas maduras 
con elegantes tonos de frutos 
secos y especies. 

PALADAR: En boca es carnoso 
argo y de gran figura. 

VARIEDADES: 1000/o Monastrell. 

ELABORACIÓN: Estrujado ligero 
de uva despalillada, fermentada 
en depósitos de acero inoxidable 
de poca capacidad entre 26° y 
28°C, y naceradas entre 1 O y 15 
días. 

CRIANZA: Barricas de roble 
americano durante seis meses. 

GALARDONES OBTENIDOS 
• Medalla de bronce en el 
Concurso "Challenge 
lnternational de Vin", celebrado 
en Burdeos (Francia). Abril 2002. 
• Medalla de oro en la cata anual 
de Radio Turismo a los Cien 
Mejores Vinos de España, 
celebrado en Madrid. Abril 2002. BODEGAS COOP. V. 

Paraje Les Pedreres 
Autovía Alicante-Madrid, km 39 

Tel. 96 695 04 89 
Fax 96 695 04 06 

03610 PETRER (Alicante-España) 

E-mail: info@bocopa.com 
http://www.bocopa.com 

C A N T E 
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ACABADOS LIBERTAD 

En su colecc ión 

----------------- Solicite nuestro catáJogo ele muestras y novedades----------------

TPI QR s:n ::18 n1 R. fl6 537 48 92 • libertad@inescoo.es • Poi. Salinetas - Av. Libertad 8 • 0361 O Petrer . Alicante. España 
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HISPAN ITAS 
EMB0GA, S.L. Avda . de la Liberlad, 44 {Poi. lnd. Salinelas) Apdo . 48 PETRER - ALICANTE Tel : 965 370 605 Fax: 965 370 908 



ELDA: 

CADENA tmpe, 

DROGUERÍA - PERFUMERÍA 

cAsH Benjamín 
Costa Vasca, 2 • Tel. 96 537 51 50 • Fax 96 695 01 08 

PETRER 

- -~ - ---~~~-~ 

' ' 
•• 1 • 

Presbítero Conrado Poveda, 5 • Tel. 96 537 05 84 
PETRER 

CADENA tmpe, 

Droguería -Perfumería 

Benjamín 
PETRER: 

Carlos Arniches, 11 • Tel. 96 538 70 61 
Avda. Reina Victoria, 54 • Tel. 96 539 29 83 
Legazpi, 6 • Tel. 96 538 29 30 

Camino Viejo de Elda, 34 • Tel. 96 537 12 54 
José Perseguer, 5 • Tel. 96 537 03 48 

Avda. de Elda, 72 • Tel. 96 695 12 16 
Rafael Altamira, 9 • Tel. 96 539 35 01 



aber hacer y tecnología punta, tienen en 
"PLANTILLAS HERNANDEZ", su punto de encuentro. 

A lo largo de estos últimos 50 años, hemos ido incorporando las últimas 
innovaciones tecnológicas en la industria del calzado. 

Una continua investigación y un espíritu emprendedor, han sido 
imprescindibles para conseguir un avance sorprendente y espectacular, ... el 
SISTEMA WATER-JET ... sistema de corte por agua. 

Hoy más que nunca, SEGUIMOS APOSTANDO POR EL FUTURO. 

PLANTILLAS HERNANDEZ, S. I 

C/ Dulzainero Parra, 6 • Ap. Correos 92 • Telf. 96 537 56 86 • Fax 96 537 73 67 • 0361 O PETREL (Alicante) 



.A. 
FABRICA DE TACONES 

DE PLASTICO PARA EL CALZADO 
FABRICACION DE HORMAS 

DE PLASTICO PARA EL CALZADO 

Antigua Carretera de Madrid, s/n. 
Tel. oficinas: 96 538 59 40 - 1 - 2 - 3 

Tel. fabricación y programación: 96 538 55 30 - 96 538 57 1 O 
Fax 96 539 73 77 - Apartado 101 

Telegramas: INDACA 
ELDA 

FABRICACION DE TACONES TACONES INYECTADOS DE 
DE PLASTICO INYECTADOS SOBRE SUELA «PLASTICO Y CUERO» 

FABRICACION TACONES «NEDOREX» 
Cuba, s/n. 

Tel. 96 537 11 00 - 96 537 11 04 Avda. de la Libertad, s/n. 
Fax 96 539 73 77 Tel. 96 547 47 61 • Fax 96 547 57 51 

PETREL SAX 



PROMOTORES INMOBILIARIOS 

PRINCIPE DE ASTURIAS, 9. 03600 ELDA. ALICANTE 
TELÉFONO 96 5398181. FAX 96 5398669 

www.cbcpromotores.com - elda@cbcpromotores.com 



RENAULT 

JESUS AMOROS 
SEGURA, S.L. 

Concesionario para ELDA, PETREL y Comarca 

Avda. del Mediterráneo, 127 • Tel. 96 696 50 50 • 0361 O PETRER 
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RADIO ELDA 

F.M. 90.2 
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ALMACEN DE 
CURTIDOS 

Especialmente 
Crust, Box-calf y 

Nobuck de 
importación 

Tejidos para 
calzado 

marroquinería, 
confección y fiesta 

Curtidos 
Gabriel, S.L. 

Brigadier Algarra , 13-AC 
Telf. 96 537 08 18 
0361 O PETREL (Alicante) 

Eslava, 151-1 
Telf.: 96 663 28 20 

03204 ELCHE (Alicante) 

S.L. 

Avda. Felipe V, 9 bajos 
Telf.: 96 695 06 98 

0361 O PETREL (Alicante) 



BORREIJA 

Camí _de X~tiva, 32 • Telf. 96 280 03 05 / 
Talle~. Partida Racó • Telf. 96 280 03 84 
Menendez y Pe layo, 1 O • Telf. 96 280 09 52 
RAFELCOFER (Valencia) 





TRANSPORTE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN 

SERVICIOS TERRESTRES, MARÍTIMOS Y AÉREOS 

ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRANSPORTES 

POLÍGONO INDUSTRIAL CAMPO ALTO 

C/. Italia, 75 • Teléfonos 965 382 172 / 965 389 068 • Fax 966 980 327 

E L D A 
e-mai 1: eldatrans@eldatrans.com 



. i /PlÑ OL AA1AT, S .L. 

VIVIENDAS DE CALIDAD 

LOCALES COMERCIALES Y PLAZAS DE GARAJE 
A LOS MEJORES PRECIOS 



S.L. 

Les desea unas 
Felices Fiestas Patronales 

Camino Viejo de Elda, 18 
Teléfono / Fax 96 537 73 75 

PETRER 



Brocamar 

Servicios de Limpieza 

Virrey Poveda, 4-Bajo • Tel./Fax: 96 695 03 28 

03610 PETRER(Alicante) 



Chimeneas 
GRUPO INMOBILIARIO 

VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL 

NAVES INDUSTRIALES 

VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS 

LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS 

C/. José Luis Perseguer de Castro, 2 

Telf. 96 537 46 61 • Fax 96 537 40 20 

036"1 O PETRER (Alicante) 



lmprosion 

COPIAS ÁLBUM COPIAS INDICE DE GRAN TAMAlilO 

",,.,,.. •. . . ·_ • . . . 1 
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Auté_ntica ·calidª.~ Digital 



''la • 11 ...... atxa 
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES 

DE BARCELONA 

Oficina nQ 1625 

C/ . LEOPOLDO PARDINES, 6 

Telf.: 96 695 04 14 • Fax: 96 695 27 77 

Oficina nQ 4421 

C/ . CAMINO VIEJO DE ELDA, 20 

Telf. : 96 537 34 23 • Fax: 96 695 56 65 

PETRER 



Carretera hacia Madrid - Teléfono 96 695 01 06 

http://www.hiperber.es 

PETRER - ELDA 



PAfS VALENCIA, 25 B 0361 O PETRER ALICANTE 
TELF. 966 95 50 42 

REYES CATÓLICOS, 31-33 3ºC 03003 ALICANTE 

TELF. 965 13 38 39 
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Avda. de la Libertad, 61 bis Tlf.: 96 695 26 78 Fax: 96 537 32 90 PETRER 
e-mail: 39internacional@wanadoo.es 



Ahora puedes pagar tus compras al contado ... 
r------:------,-----.~--,---.. _ ~ 

... o en 36 cómodos plazos con 

Compra lo que quieras, 
pagarlo no es problema. 
Si eres titular de una Tarjeta CAM, ahora puedes pagar 
tus compras de la manera más cómoda . 

Con la COMPRA FLEXIBLE CAM•. 

Hasta en 36 cómodos plazos. 
Para disfrutar de tus compras sin preocupaciones. 

lnme¡orables ventaias. 
Para compras superiores a 30.000 ptas. disfruta de 
un crédito automático que te permite pagar tus compras 
en cómodos plazos, de 6 a 36 meses, con una cuota 
mensual mínima de 5.000 ptas. 

Mas para ti. mas para todos 

Sin papeles, comisiones o avalistas . 

Facilidad de acceso a la financiación : en el mismo 
comercio o hasta diez días después de la compra, 
CON UNA SIMPLE LLAMADA AL 902 1 00 11 2 
o a CAM DIRECTO. 

• Paro Tarje ta s CAM con mod alid ad de cré d ito . 

cnm 
Caja de Ahorros 
del Mediterráneo 



~UTOSERVICIOS 

EL SUPER DE PETREL 

Sancho Tello, 9 • Tel. 537 08 40 
PETREL 



Comenzamos el presente siglo con un reto de gran responsabilidad. Poner 
toda la tecnología y todos los recursos posibles al servicio de una idea universal: 

la protección del Agua y del Medio Ambiente. 

La aportación personal de cada uno , unida a la tecnología más avanzada será 
el mejor camino para alcanzar la meta. 

Que el hombre y la tecnolog ía se den la mano es tarea vital para el futuro de 
este nuevo siglo. En aguas de Alicante lo sabemos y así lo hacemos. 

■ 

~ AGUAS 
ªAAl DE ALICANTE - --Petrer ~ 



No es sólo un sueño 
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SONORIZACIÓN E ILUMINACIÓN PROFESIONALES 

ALQUILER Y VENTA DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACIÓN 

Avenida de Jijona, 8 
Tels. 96 524 56 17 - 96 524 58 59 

Fax 96 52510 13 
Móvil 654 333 017 
03012 ALICANTE 
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aseso ria 
' 

laboral 

i sea 1 

Jlsesorla 
NA\i&RRO ® 
ASESORfA NAVARRO DE GESTIÓN Y ASESORAMIENTO, S.L. 

Colaboradores de: 

m o.T.P. 
OFICINA TÉCNICA OE PREVENCIÓN S.A. 

( :·· 
DIGITA~ \ ~ 

/ UBLIC 

Agente de: 

BANKIN ~ ER 
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