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SALUDA 

Agradezco a la dirección de la revista Festa haber elegido un tema tan importante para el desarro
llo de los pueblos como es el uso del espacio o territorio. Podemos afirmar que en estos últimos 
años el urbanismo desarrollado en el estado español y, mucho más en la Comunidad Valenciana, 

carece de una planificación racional, sensata y sostenible. 
Estamos inmersos en un modelo de desarrollo que ha seguido una tendencia consumista o economi

cista, la cual considera el medio ambiente como una fuente de recursos naturales inagotables y dispuesta 
a satisfacer las necesidades a corto plazo de toda la actividad productiva, sin reflexionar sobre qué hacer 
con los residuos y contaminantes, como si las consecuencias nada tuvieran que ver con la calidad de vida 
ambiental y con la salud de las personas a medio y largo plazo. Ejemplos de desarrollo irracional existen 
muchos, basta con darnos un paseo por nuestra costa más próxima, para constatar como se maltrata nues
tro territorio y paisaje, devorando sierras, humedales, zonas forestales, construyendo casas y apartamen
tos que cambian nuestro paisaje sin tener garantizadas, en un futuro inmediato, las necesidades básicas 
para su normal funcionamiento, como es el caso de la energía o el agua suficiente para su abastecimiento 
y los servicios necesarios para la supervivencia con criterios de sostenibilidad y calidad de vida. 

Es un modelo en el que prima el beneficio a corto plazo. Recalifica, urbaniza, construye y vende que 
el futuro otros lo resolverán. Este modelo no sólo se ha implantado en la costa, que poco a poco ha ido 
agotando su capacidad de acogida, sino que se extiende a zonas del interior, aprovechando aspectos favo
rables de nuestro estimado territorio, tales como el clima, condiciones de humedad, sol, luz, estilos y for
mas de vida, alimentación, productos y servicios que constituyen un patrimonio que puede y debe favo
recer el desarrollo y el crecimiento para poder contribuir a diversificar nuestra economía. Pero un desarrollo 
basado en criterios de racionalidad, que garantice un crecimiento sostenible de los pueblos y la integra
ción de aquellas personas que deseen venir a vivir con nosotros y no sólo a colonizar y expoliar los recur
sos naturales. 

En Petrer no estamos exentos de esas presiones que se vienen ejerciendo por parte de grupos con inte
reses muy definidos, en base al intento de ocupar y urbanizar espacios de nuestro término con ofertas ten
tadoras para cualquier responsable o irresponsable que gobierne nuestro territorio. No es fácil mantener 
posiciones a contracorriente de lo que ocurre en nuestro entorno, pero nuestro modelo de crecimiento debe 
ser diferente, sustentado sobre la base de la integración, que nuestro pueblo sea vertebrador e integra
dor, que se desarrolle desde dentro hacia fuera, evitando crecimientos urbanos que hipotequen un futuro 
desarrollo de la ciudad más racional y respetuoso con nuestro territorio. Un modelo transparente y parti
cipativo en el que el futuro no quede en manos de los intereses inmediatos de unos pocos y en el que prime 
el interés social. 

Y después de lo dicho, ya sólo me queda aprovechar la oportunidad que me ofrece esta ya entraña
ble revista cultural, para desearos unas felices fiestas, repletas de solidaridad, tolerancia y buena convivencia, 
con el espíritu y la tradición que nos brinda nuestra patrona la Virgen del Remedio. 

Vuestro Alcalde, 
JOSÉ ANTONIO HIDALGO 



El vostre Alcalde, 
JOSÉ ANTONIO HIDALGO 
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que habitem, a través del qual ens relacionem 
amb el món exterior, el que ens proporciona tots els recursos 
necessaris pera !'existencia: el sol, l'aigua, l'aire, tot allo que 
necessitem, !'energía ... aixo és el territori. Pero també són els 
carrers per on ens movem, les olors que sentim, el soroll 
ambiental. .. Cal adquirir un compromís amb el territori que 
ens envolta, amb la natura, amb el paisatge rural, pero també 
amb l'urba. Enguany, en Festa 2006 hem volgut obrir un 
debat sobre el tema que ens aide a comprendre la gran 
importancia que té pera la nostra qualitat de vida l'espai que, 
temporalment, ocupem. Per aixo, hem comptat amb les per
sones que tenien aportacions a fer en aquest sentit. Així, si 
comencem pel sol urba, ens plantegem el model de creixe
ment de la ciutat: si ha de ser compacte o dispers. Des de l'ur
banisme ven entes se'ns diu que és millor el format compacte, 
jaque el dispers, amb la proliferació d'urbanitzacions als afo
res, a banda que es perjudica l'entorn natural, es multiplica 
la circulació de vehicles, que acaben envaint també el camp. 
Aixo sense comptar el temps que perdem en desplac;aments 
i la desaparició de la plac;a pública com a lloc de trabada deis 
ve·ins. La participació ciutadana, logicament, se'n ressent i aug
menta la insolidaritat. 



Tot aixo, per als governants de Petrer es tradu·,x en la recerca 
de solucions pera tres grans problemes: el centre historie, el 
desenvolupament de la zona nova i un planejament urbanís
tic coordinat amb Elda. Pero no tot s'acaba aquí: el transit i l'ac
cessibilitat (el cotxes ocupen el 75% de les vies urbanes i les 
persones només el 25%), la conservació i valoració del patri
moni cultural, la contaminació acústica, la neteja, etc. Pel que 
fa al paisatge rural, Petrer és un municipi privilegiat que com
partix els contrastes climatics del País Valencia: entre les deri
vacions muntanyoses de l'Alcoia i l'aridesa del Vinalopó. Aixo 
ens proporciona una riquesa biogeografica de gran valor. La 
declaració recent de Paisatge Protegit per a una part impor
tant del nostre entorn caldra combinar-la amb una gestió efi
cac; que afronte temes fonamentals com el de la desertització, 
clarament lligada amb l'expoliació de les aigües del subsol; que 
s'ocupe seriosament de l'abandó de !'agricultura i la ramade
ria tradicionals; que plante cara al negoci immobiliari, que no 
sois amenac;a les nostres costes sinó tot el seu rerepaís inte
rior, on Petrer posse"i"x un terme ben atractiu. 

Coses com aquestes són les que omplin les pagines de la 
revista. Passeu avant: llegiu i, sobretot, reflexioneu. 
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PAISAJE PROTEGIDO SIERRAS DEL MAIGMÓ y 
DEL SIT: LJNA APUESTA DE FUTURO En elm esdenoviemb rede2004fue 

aprobada por Pleno municipal la so licitud a la Conse ller ia de Territor i i Hab itatg e de declaración de espacio protegido 

para una superficie de 6.165,902 ha. de nuestro término municipal (que t iene 10.420 ha. aproximadamente). Este 

terr itorio ocupa var ias partidas rura les de las áreas norte y oeste de l término municipal: L'Avaiol, Capra la, Pu<;:a, la 

Almadrava, Rabosa, Catí, el Esquina!, los montes del Sit, Xaparra ls ... 

María José Gil García 
TÉCNICA DE MEDIO AMBIENTE 

¿Por qué se ha propuesto la declaración de 
espacio protegido? 
Entre otras, podemos enumerar las sigu ientes razones : 
• Nos encontramos en una zona geográfica singular , de 

terrenos semiá rid os y de transic ión entre dos pisos 
bioclimáticos (alrededor de la cota de 600 m.): en 
Petrer pasamos de zonas bajas semiár idas (las más 
cercanas al casco urbano) a zonas montañosas de 
amb ient e mediterráneo seco. No existe ningún espa
cio natural protegido de estas característ icas en la 
Comunidad Valenciana. 

• Se trata de un espac io de gran singu laridad e interés 
por el mantenimiento de l sistema agroforestal tradi
cional alicant ino, con fincas todavía en exp lotación 
de agr icultu ra de secano, que no se encuen t ran en 
estas dimens iones en toda la provincia de Alicante. 

• Aparecen en estos espacios una gran cantidad de ele
mentos de ingeniería tradicional y equipamientos de 
alto valor etnográfico y patrimonial , tanto edificacio
nes ligadas a las exp lotac iones ag ríco las (casas de 

Collado de Benisa desde la Almadrava. 

F E S T A 2 O O 6 

labor) como al uso de l agua como fuerza motriz (mo li
nos de diverso tipo), al sistema de aprovechamiento de l 
agua para regadío (canalizaciones, balsas) o al mismo 
desarrol lo de la agr icultura de secano (parats, aban
calam ientos). 

• En cuanto a la vegetación, destaca la notable diversi
dad de comunidades vegetales , especies de plantas 
y mecanismos adaptat ivos de las mismas en un terri 
torio relativamente pequeño como el municipio de 
Petrer. Se puede afirm ar que el territorio municipal es 
casi una representación en miniatura del tapiz vegeta l 
de toda la provincia de A licante y, en cierta manera, de 
todo el frente mediterráneo de la Peníns ula Ibérica. 

• Esta abigar rada y heterogénea conju nción de ambien
tes fisionómicos alberga también una rica y diversifi
cada fauna, a pesar de la superfic ie del té rmin o muni
cipal. 

• Una buena parte de los terrenos son de propiedad 
pública, en parte municipal (Monte Cardenes y monte 
Cotx inets), de la Generalitat Valenciana (Montes del Sit) 

Casa de El Esquina!. 
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Refugio para la fauna en l'Avaiol. 

y de la Diputación Provincial de Alicante (fincas de los 
valles de Catí, Calafate, Casa Cancio, Cach uli, etc .) 

• Según información facilitada por persona l del servicio 
de Espacios Naturales de la Conse ller ia de Territori i 
Habitatge, ex isten fondos de inversión importantes 
procedentes de la DG 11 de la Comunidad Europea 
para el mantenimiento de la Agricultura de montaña, 
así como programas destinados al desarrollo de ini
ciat ivas de turismo rural. Existe la posibilidad de so li
citar subvenc iones con cargo a estos fondos con el fin 
de contribu ir al mantenimiento de estas activ idades de 
agr icultura de montaña. 

• Por otra parte, y ante el alto grado de ocupación de 
sue lo y urbanización en toda la provincia de Al icante, 
sería conven iente alcanzar el mayor grado de pro
tección de estos espacios de gran int erés ant e la g ran 
demanda de suelo para urbanización. 

El Maigmó y el Sit 
La propuesta que en estos momentos se está tramitando 
eng loba no so lamente la propuesta que en su día realizó 
nuestro Ayuntamiento, sino que la Conse lleria de Terr itori 
i Habitatge ha cons ider ado conveniente tramita r como 
espacio proteg ido el conjunt o montañoso de los Montes 
del Maigmó y del Sit , que engloba terrenos sobre todo de 
Petrer y Castalia, y en menor proporción de Sax, Agost y Tibi. 

La ley 11/94 de Espacios Naturales Protegidos de la 
Comunidad Valenciana indica en su art. 2.1: «Es finalidad 
de esta ley la protección, conservación, restauración, mejora 
y uso sostenib le de los espac ios naturales de la Comuni
dad Valenciana.» 

Pequeños rincones con encanto. 
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El valle de la Almadrava desde el Sit. 

La figura propuesta es la de Paisaje Natural Protegido, 
y a cont inuación se resumen los aspectos más destacados 
de la mencionada Ley con relación a esta declaración: 

«Art. 13. Paisajes protegidos. 
1. Los paisajes protegidos son espacios, tanto natura

les como transformados, merecedores de una protecc ión 
especia l, b ien como ejemp los significativos de una relación 
armoniosa entre el hombre y el medio natural, o b ien por 
sus especiales va lores estét icos o cu ltur ales. 

2. El régimen de protección de los pa isajes protegidos 
estará dirigido expresamente a la conservación de las rela
ciones y procesos, tanto naturales como socioeconóm icos, 
que han contr ibuid o a su formación y hacen posible su per
vivencia . 

3. En la utilización de estos espacios se compat ibili zará 
el desarrollo de las activ idades rurales tradicionales en los 
mismos con el uso socia l a través del estudio, la ense 
ñanza y el disfrute ordenado de sus valores». 

Así pues, vemos que con esta figura de protección se 
va lora espec ialmente la armonía en las re laciones entre 
los habitantes y el medio, que en nuestro caso se traduce 
en la adaptación de la agricultura al espacio, el aprove
chamiento del agua con las múltip les cana lizaciones y ele
mentos de ingeniería hidráulica, el cu ltivo de especies 
adaptadas a las condic iones climáticas y agro lóg icas, en 
resumen, por la adaptac ión al medio. La pe rvivencia de 
estos elementos, en una soc iedad como la nuestra donde 
la transformación ha sido enorme y se ha caracterizado por 
la progresiva urbanización y abandono de los cultivos, es 
el e lemento caracte rístico que da valor a nuestro pai
saje . 

Valle de Puc;a desde Cardenes . 

F E S T A 2 O O 6 



¿ Y ahora qué? 
Una vez que la Conse lleria de Territori i Habitatge, tras cum
p lir todos los req uisitos del proceso de tramitación, haga 
pública la declaración de Paisaj e Proteg id o, se iniciará 
una nueva fase en la que se debe redactar el Plan Rector 
de Uso y Gest ión. Este Plan será el marco que regulará las 
actividades a desa rrol lar en el espacio proteg id o, espe
cialmente la investigación, el uso público, y la conservación, 
pro tección y mejora de los valores amb ienta les. Deberá 
aprobarse por la Conse ller ía en un plazo de dos años 
desde la declaración. 

Otro aspecto importante es que se creará un órgano 
co legiado de carácter cons ultivo para co laborar en la ges
tión del espac io protegido y cana lizar la participación de 
ayuntam ientos, propietarios y los interesados sociales y eco
nómicos afectados (centros excursionistas, soc iedades de 
cazadores, universidades, etc). 

Paralelamente, deberán crearse br igadas de mante
nimiento y de educación amb ienta l por parte de la Con
sellería que llevarán a cabo tareas de mejora y difusión de 
los valores de los d istintos parajes. 

Y merece ser destacado especialmente que mediante 
esta declaración se para liza la imp lantac ión de los par 
ques eó licos que en estas sierras estaban p revistos por el 
Plan Eó lico de la Comunidad Valenc iana. 

La declaración de Paisaje Protegido es, ante todo, la 
elecc ión de un modelo de desarrollo basado en la con
servación, el respeto a los usos tradicionales y la imple 
mentación de usos compat ib les con los actua les. Petrer se 
desmarca de l modelo imperante de urbanización a ultranza 
y apuesta por un desa rrol lo sostenible respetuoso con el 
paisaje. 

Esperamos que, para complementar estos objetivos 
podamos conta r con ayudas públicas: a la conservac ión de 
ag ricu lt ura y ganadería, t urismo rural, etc., tanto de fondos 
naciona les co mo de la Com uni dad Europea. 

Los almendros en flor, un placer para los sentidos. 

F E S T A 2 O O 6 
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Gran cantidad de senderos invitan a visitar los distintos 
parajes . 

Y especialme nte, pensamos que es una oportunidad 
para el desarro llo de iniciat ivas desde el ámbito privado que 
pueda dar lugar a la generac ión de empleo a partir de este 
recurso que ya adquiere un valor añad ido excepciona l por 
su declarac ión como Paisaje Protegido. 

Saber compag inar conservac ión y rentabilidad eco
nómica es un reto que debemos acometer, y a buen seguro 
no faltarán emp rendedores que con imaginación y esfuerzo 
apuesten por ello. La materia p rim a, el paisaje, es de pri
mera calid ad. 
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El caso de la zona 15 
contra las centrales eólicas 

LA AMENAZA DE LOS G 
Carmen Herrero Pardo 
FOTOS: Antonio García Villaplana 

Los inicios 
En 1996, la Com isión de Medio 
Ambiente de Gran Bretaña advertía 
de la destrucción de los espacios y de los paisajes natu
rales que la masiva indu stria lización eólica llevaba con
sigo. Eran «los bosques eó licos», un nuevo y monográfico 
paisaje que surgía en el medio rural inglé s. Al respecto, 
el Dr. Jhon Hedger, del Instituto de Ciencias Biológicas de 
la Universidad de Gales, ha escrito: «La energía eólica no 
es tan lim pia como sus partidarios querían hacernos creer. 
Se trata de una insta lación indu strial y como ta l degrada 
el entorno donde se construye . El resultado es la pérdida ' 
del hábitat para la vid a salvaje. Los supuestos beneficios 
ambienta les de la energía eó lica sólo llegarán con el uso 
intensivo de las turbinas. Un problema medioambiental 
será sustituido por otro» . 

Durante años, en Gran Bretaña el desarrollo y las con
secuenc ias del vertiginoso desarrollo de la energía eólica 
fue estudiándose y valo rándose, como también lo fue en 
Aleman ia. Es en la ciudad alemana de Darsmdt donde, 
en 1999, se firmó el «Manifiesto Darmsdt» en el que un 
centenar de expertos científicos denunciaba los impac
tos y las consecuenc ias de la destrucción de los espacios 
naturales y los paisajes provocados por la industrializa
ción eó lica. En el año 2000, la prestigiosa revista inglesa 
Country Guardian presentó un amplio y comp leto informe 
titulado «El caso contra los Parques Eólicos». Y a las 
conc lusiones que llegar on los expertos después de 
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ANTES DE ACERO 
Bendito una y mil veces el paisaje 

que encontraron mis ojos al abrirse 
en la cuna amorosa de este valle. 

Paco Mollá, de Alma y otros poemas 

años de estudio y de polémica abierta fue que el 
sacrificio de sus espacios naturales y de sus paisajes 
rurales era un sacrif icio inút il , demostrando con 
datos y argumentos científicos que la producción 
de una energía intermitente e impredecible como 

es la del viento no podría sum inistrar mas del 10% 
sin causar graves problemas al sistema de la red 
eléctrica. 

El aterrizaje de la industria eólica en la 
Comunidad Valenciana 
El ob jetivo final de la política de medio ambiente 
es la protección de la salud del hombre, la con
servac ión en cantidad y cal idad de todos los recur
sos que condicionan la vida : el aire, el agua, el 
sue lo, el clima, las especies de flora y fauna, las 
materias primas, el hábitat y el patrimonio natural 
y cu ltural. En las políticas medio ambienta les ocupa 
un lugar fundamental el principio de prevención, 
principio incorporado al Derecho, a través del Real 
Decreto Legislativo 1302/ 1986 de 28 de junio e 
incorporado a la normativa autonómica a través se 
la Ley de la Generalitad Valenciana 2/ 1989 de 3 de 
marzo. En julio de 200 1 se f irm a e l Plan Eó lico 
Valenc iano, en el que el gobierno y los grupos polí
ticos apuestan por el fomento ordenado de esta 
energía, y es en este contexto donde la boyante 
industria del viento aterriza por estas tierras de la 
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mano de las grandes empresas de la construcción y de la 
banca. En la medida en que el plan comienza a desarrollarse 
y se conocen los emplazamientos proyectados para cons
truir las centrales eó licas en las montañas valenc ianas, el 
rechazo empieza a surg ir en algunas zonas afectadas como 
Onil y Casta lia, donde el trabajo de l colectivo Natura i 
Gent se inicia recopilando y contrastando informac ión 
sobre este proyecto e informando a los ciudadanos del 
desastre que se avecinaba. En el p lan eó lico, la Comun i
dad Valenciana se reparte en zonas de supuesta rentab i
lidad eó lica y Petrer, junto a los mun icip ios de Sax, Biar, Cas
talia, Oni l y Banyeres de Mariola son incluidos en la última, 
la ZONA 15. Esta división de l territorio forma «la fatídica lista 
de los 146 municipios afectados por el plan», como muy 
bien expresó el doctor en Geografía Paco Tortosa en su art i
culo «Energía eó lica, p lan eó lico valenciano y paisaje» (El 
País, 22 de marzo de 2004). Porque, cuest iones subjetivas 
aparte, un parque eólico es una instalación industr ial de 
grandes proporc iones, y una turbina -un molino- una 
máqu ina grande y ruidosa de la altur a de un b loque de 30 
p isos. En aque l escrito, además, su autor invitaba a una seria 
reflexión de todos los valencianos sobre las consecuenc ias 
de la industria lización masiva de las montañas valenc ianas, 
porque en la fatíd ica lista de los municipios afectados se 
encuentran muchos: «Los más maravillosos pa isajes valen
cianos, algunas de las mejores muestras de vegetación 
autóctona, las más singulares vi llas medieva les, los yac i
mientos más emblemát icos, cuevas, árbo les monumen-

F E S T A 2 O O 6 

GIGANTES 
DE ACERO 

tales, cu lti vos milenarios, ramblas imposibles, masías y 
aldeas». La destrucc ión que se avecinaba debía ser cono
cida y valorada por los habitantes de los municipios afec
tados y po r la sociedad valenciana. 

El trabajo iniciado con Natura i Gent emp ieza amp liarse 
y se forma la Coo rdi nadora de Asoc iaciones por la Defensa 
de la Naturaleza, que agrupa a los seis municipios afecta
dos por la Zona 15. Fernando Moles, p residente de la 
Coord inadora, hace público en el diario Información el 6 
de abr il de 2004 el manifiesto «Plan Eólico: así se anu la la 
voz de l pueblo», donde se recuerda que «qu ienes nos 
gobiernan con los votos de la ciudadanía están ob ligados 
desde el Estatuto, la Carta de Aa lborg o la Const ituc ión 
Española a recoger y respetar la opinión popu lar, así como 
a velar por los intereses patrimonia les. Sí no es así, se 
estará anulando la voz del pueb lo y eso como ya sabemos 
se paga en el futuro y se paga b ien caro». Para lelamente, 
el Gobierno valenciano anunciaba una Ley de l Paisaje para 
proteger nuestras montañas, ya que el paisaje es perc ib ido 
como un bien a proteger, inclu id o en las leyes amb ienta
les junto a la fauna, la flora y las formac iones geo lóg icas. 

Estudio de impacto en la zona 15 
El punto de rechazo tota l surge con la exposición pública 
del Estud io de Impacto Amb ienta l que la empresa presenta 
en marzo de 2004. Un estud io de impacto amb ienta l debe 
identificar, descr ibir y valorar de una manera aprop iada y 
en fun ción de las part icu laridades, los efectos notables 
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previsibles que la realización de un proyecto producirá 
sobre distintos aspectos ambientales. Se detallará la meto
dología y procesos de cálcu lo utilizados en la evaluación 
o va lorac ió n de los diferentes espac ios ambientales, así 
como la fundamentación cie ntífica de esa evaluación. 
Deben indicarse también los procedim ientos utilizados 
para conocer el grado de aceptación y repulsa soc ial de la 
actividad, así como las im pl icaciones económ icas de sus 
efectos medio ambie ntales. Estos principios básicos, reco
g idos en la Ley de Impacto Amb iental que deben regir cual
quier proyecto, máxime cuando pueden verse afectados 
elementos ambientales va liosos, no fueron tenidos en 
cuenta por la empresa promotora de la Zona 15. El estu
dio presentado por el consorcio eó lico Guadalaviar, for
mado al 50% por las empresas Acciona y Elecnor, carece 
de los estudios y los registros de viento que justifiqu en la 
rentabilidad eó lica del proyecto. Se falsean los datos sobre 
la economía de la zona y sobre la aceptación social del pro
yecto, aju stándo lo sólo a sus int ereses económicos. Los 
estudios sobre la flor a y la fauna están plagados de erro 
res, y se desprecia con premeditación y alevosía el valioso 
patrimonio natural y cultural de las montañas. No hay pre
supuesto económ ico para correg ir todos los irrecuperables 
e irreversible s impactos que proyectan, y tampoco aparece 
el millonario presupuesto para el desmantelamiento de los 
aeroge ner ado res cuando finalice su vid a útil, fijada en 20 
años . De este modo, una empresa que se publicita como 
pionera en sosten ibilid ad demuestra públicamente con 
este estudio que sólo persigue obtener el máximo bene-

ficio gracias a las millonarias subvenciones del kilovatio 
eó lico. 

Contra este estudio de imp acto recurrió la ciudadaní a 
de los municipios afectados (asociaciones y grupos eco
logistas, cu lturales, deportivos y cívicos, unidos en la Coor
dinadora de Asociaciones por la Defensa de la Naturaleza) 
y todos los Ayuntamientos, incluida la ciudad de Elda, que 
mostró su sol idarid ad. En Petrer, el Pleno Municipal histó
rico del 28 de abri l de 2004 lo rechazó por unanimidad. En 
la plaza, entre música y ju egos, se recogían f irm as para las 
alegaciones y fueron muchos los ciudadanos que apoya
ron con entusiasmo . Con este ap lastante rechazo, se mues
tra el firme deseo de los municipios de preservar y mantener 
los espacios y paisajes naturales como una acción de desa
rrollo sensato.Y por otro lado, se demostró que la partici
pac ión ciudadana en las cuest iones ambie ntales, como 
es la protección de su patr imon io natural, era muy alta y 
deb~teneraeencuen~. 

Algunos datos que en el estudio de impacto no 
aparecen 
Muchos de los espac ios elegidos en la Zona 15 por la 
industria del viento son lugares de interés comunitario, 
zonas de espec ial protección para las aves o espacios pro
tegidos localment e por su valor eco lóg ico, paisajístico y 
rural. La industrialización eó lica en los espacios naturales 
provoca la destrucción de los bosques y no hay que o lvi
dar la cantidad de oxígeno que estos bosques producen. 
Las seis centrales eó licas -con más de 100 gigantes de 

Protesta de montañeros de Petrer y Elda en la escuela de escalada de las Peñas del Gorritz Cárdenes. Junio 2004. 
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Feria de San Isidro en Castalia . Fernando Molés entrega al conseller Miguel Peralta las alegaciones contra el Plan Eólico. 
Mayo 2005 . 

acero repartidos por las crestas de las montañas- signifi
can la ruina del turismo rural y la pérdida de valor de las pro
piedades por la co ntam inación acúst ica que se produce, 
que además provoca ser ios trastornos psicológ icos . Otr o 
dato muy imp ort ant e que olvidan es la elevada probabi li
dad de provoca r incendi os fo resta les y las dificultades qu e 
provoca n los aerogenerado res a la hora de emple ar medi os 
para su exti nción. Y se o lvidan también de l uso social y el 
d isfru te que los ciudadanos tienen en sus montañas, y de 
la vo luntad de unos pueblos que han cuidado y respetado 
su ento rno natural dur ante generac iones. 

Tiempo de espera en la zona 15 
A partir de este rechazo social e institu cio nal masivo, que 
se tradujo en más de 15.000 alegac iones en co ntra de la 
imposición de cent rales eólicas cont ra la vol untad de l pue
b lo, el Plan en la Zona 15 se b loquea, hasta que se inician 
los intentos po r parte de la Dirección Genera l de la Ener
gía de negoc iar co n las zonas de la montaña alicant ina. En 
La Verdad, de 3 de mayo de 2004, se pub lica que el Con
sell ofre ce ayud as econó micas a los municipios afectados 
-0,95 euros por kilovat io insta lado y una partida de 2 mill o
nes de euros para repartir entre los municip ios- para inten
tar desb loquear el Plan, pe ro no hubo respues t a por parte 
de los ayunt amientos. El 24 de j ul io apa recen pub licadas 
en varios med ios las de clarac iones del consel ler García 
Antón compromet iénd ose a no ir cont ra la vo lunta d de los 
ayuntamientos que rechazaban el p lan. 
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Carrascas en Cárdenes, emplazamiento previsto para el 
aerogenerador nº 12. 

El rec hazo al Plan Eó lico llega hasta e l Parlame nt o 
Europeo, most rando el co misario co munit ario la vo lunt ad 
de proteger los espacios naturales de interés en la Comu
nidad Valen ciana. En la med ida en que e l tiempo pasa, el 
debate sob re el p lan eó lico se exti end e por las zonas 5, 
9 y 14. El 22 de j ulio de 2004 se presenta ante la op inió n 
públ ica el «Man ifiesto de la Plat afo rma Auto nóm ica Con
tra el Plan Eó lico Valenciano», firm ado por asoc iaciones y 
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Colabo ración de la batucada de Elda con la campaña ante el Ayuntamiento de Petrer en el Pleno del 28 de abril de 2004 . 

grupos cu lturales, cívicos y deportivos, lo que muestra el 
grado y la inten sidad de l rechazo de la soc iedad valen
ciana. Ya en 2005, emp ieza hacerse pub lico que la mayo
ría de las empresas adjudicatarias se crearon poco después 
de aprobarse e l Plan, vu lnerando las normas de l mismo, 
ya que para poder concursar debían acreditar durante 
los últimos tres años su activ idad en la producción de 
ene rgía eó lica. Así mismo, se conoce el entramado de 
subrogaciones, compras y ve ntas del acc io nariado de 
ciertas empresas. Poco tiempo después, el ex director 
de l Inst ituto Valenciano de Finanzas, Jo sé Manuel Uncio, 
imputado en el caso de la aprop iación de fondos de l Ins
tituto que dirigía, pasa a ser nombrado director genera l 
de la División de Energías Renovables de Acciona, que al 
final ha conseguido el 60% de las adjudicaciones del Plan 
Eólico Valenciano. 

El principio del fin 
Durante casi dos años el proceso administrativo se man 
tuvo en silencio, ya que después de presentar y estud iar 
todas las alegac iones, los técnicos de Consellería t ienen que 
hacer la Evaluación de Imp acto, que está orientada a evi
tar en los orígenes las perturbaciones y co ntamina ciones, 
más que a comba tir posteriormente los efectos negativos 
que pudieran derivarse del ejercicio de cierta actividad. Pos
teriorment e se proclama la Declaración de Im pacto 
Amb iental, que realiza la Agencia Valenc iana de Med io 
Ambiente . En este pronunciamiento, se determ ina res-
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pecto a los efectos amb ientales prev isibl es y la conve
nien cia o no de realizar la actividad proyectada. Dur ante 
ese tiemp o de espera y silencio administrativo, la Coordi
nadora de la Zona 15 mantuvo una línea de inve stigació n, 
información y actos de denuncia en las coma rcas afecta
das, promov iendo el debate sobre la necesida d de poten
ciar el ahorro energético y también el uso de la energía solar 
para poder log rar un desarrol lo soste nible . La Coordina
dora presentó ante la administración, en marzo de 2005, un 
riguro so estudio del viento en la zona realizado por J. 
Javier Miró Pérez, prestigio so climat ó log o que en la actua
lidad trabaja en el Centro de Estud ios Amb ientales del 
Mediterr áneo, estudio que demue stra la escasa rentab ili
dad eól ica de los emplazamientos eleg idos. La respuesta 
que la administ ración dio ante este nuevo documento 
hacía suponer que e l proceso en la Zona 15 cont inuaba 
regul ado a través de l Régimen Jurídi co de las Admin is
tra ciones Públicas y de l procedimiento adm inistrat ivo de l 
que t enemos derecho a recib ir respue sta. A l poco t iempo , 
en la Comun idad Valenciana se aprueba la Ley del Paisaje, 
que podría frenar el desarro llo eó lico . A lo anter ior, hay que 
añad ir los problemas tecnológicos que la energía eó lica 
acumula, sin una fórmula para predec ir el viento , lo que pro
voca graves problemas en la red eléctr ica, y la reso lución 
de sus cor recciones de impacto empiezan a resultar dema
siado cuant iosas. Cuando se acabe n los 13.000 millon es de 
euros en subve nciones al kilovati o eó lico, estas insta la
ciones van a dejar de ser rentables. 
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Panorámica de l'Avaiol. Al fondo , la Sierra del Caballo . 

A princ ipios de 2006, la Generalitat Valenciana inicia los 
trámites para la declaración de Paisaje Protegido de la 
Sierra de l Ma igmó y del Cid, «porque forman un espac io 
natura l de vita l importancia tanto por el conjunto natural 
de los ecosistemas como un espacio social de las pobla 
ciones que la rodean». Pero el f in de la amenaza de los 
gigantes de acero aparece en las declarac iones recogidas 
en el semanario local El Carrer el 7 de abri l de 2006, de l 
Director Genera l de Planificac ión y Ordenac ión Ter ritoria l 
de la Conse ller ia, Pedro Grimalt, donde afi rma que «el 
proyecto en la Zona 15 ha sido descartado, porq ue se ha 
respetado la vo luntad de l pueb lo». 

Las ult imas informaciones sobre el estado de la indus
tr ia de l viento aparecen en las declaraciones que el M inis
tro de Industria José Mont illa realizó al periódico ABC a pri
mero s de j unio de este año sobre las asignac iones de 
producc ión eó lica en las comun idades autónomas, afir
mando que «las peticiones de todas las comunidades 
autónomas no se podrán ej ecutar pura y simp lemente 
porque se produci ría un apagón y se colapsar ía el sistema 
de la red eléct rica». 

Siete años después de la pub licación de l Man if iesto 
Darsmdt y seis de l documento «El caso contra los Par
ques Eólicos», sus conclus iones en la Zona 15 se confi rman. 
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Sin lugar a dudas, se trataba de un sacrif icio inút il para tan 
poco supuesto benef icio medioamb ienta l. 

Agradecimientos a la ciudadanía, colectivos y asociacio
nes de los mun icip ios que un idos rechazaron la indust ria
lización de sus espacios natura les. A todos y todas los que 
aportaron su gran ito de arena para salvar las montañas, que 
fueron los qu ijotes de esta historia de mo linos. Y a todos 
los grupos po lít icos que comprendieron la mag nitud de l 
desastre y actuaron j unto a sus ciudadanos para p roteger 
su patr imonio natural y cu ltura l. 
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Ley de Impacto Ambiental. 
Estudio de Impacto Amb ienta l Zona 15. 
Estudio de Impacto Ambienta l de l Plan General de 
Ordenac ión Urbana de Petrer. 
Pág inas web :- www.count ryg uard ian.net - www.zona 
15.org 
Alegaciones contra el Plan Eól ico zona 15 elaboradas 
por la COD E. 
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EL PAISAJE AGRARIO DE PETRER Sin po lígonos industr iales ni 

autov ía qu e de limit aran el te rritor io, e l pa isaje d e Petre r fue fu ndamenta lme nte ag rario hasta hace no más de 60 años, 

de di cánd ose la mayo ría de sus habit ant es al cuid ado de las tierra s. En la actu alid ad, A ndr és Poveda Belt rán es el úni co 

pet rerense inscrit o como ag ricu ltor, si bi en to davía un des tacado número de vec inos traba j a sus campos. A l igua l q ue 

hic ieran los Payá, Rico, Brotons, Ama t , Maest re ... , q ue hast a en número de 100 llega ron en el año 1611. Y antes que ellos 

los A bonnace r, A laig, Baroni, c;aet, Guinig uet, Lapo, Maigmó, Man;:, Mili ch, Pan chut, Rufa ... exp ulsados en el año 1609. 

Y co n anterio rid ad los roma nos o los íberos. Un paisaje ag ríco la cuya exp lotació n había co menzado hacía más de 6.000 

años, d urante el Neol ít ico. A d iferenc ia del proceso oc urr ido en otr as coma rcas de la Com unidad Valenc iana, como los 

Serranos o el Maest razgo, en do nde el abando no agrícola fue parejo al t raslado de la pob lació n a áreas lito rales, en Petre r, 

la pront a ind ustri alización de l secto r de l calzado hizo q ue la mano de obra no só lo pe rmanec iera en el pueb lo, sino q ue 

se enriquec iera co n la llegada de num erosas personas a la loca lidad . Si en 1935 había censados 6.29 1 habi ta ntes1, el 

crecimi ento fue sost enid o hast a 1955, co n 7.693 vec inos empadro nados , de los qu e 819 residían en las casas del campo 2. 

Sin embargo, en 1 O años, Pet rer dup licó su población, pasando en 1965 a un tota l de 14.030 habi t ant es, baj ando a 213 

el núm ero de e llos qu e resid ían en l_as part id as rurales3
. En la act ualidad se ha alcanzado la cifra de 33.370 habi ta ntes, 

qu e centran su act ividad en los secto res secund ario y tercia rio. 

Sabina Asins Velis 
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 

E 
I área dest inada a cult ivos ocupaba en el año 1900 un 
t ota l cercano a 2.762 hectáreas, de las cuales 2.514 
se de di caban a prod uctos de secano y 248 hect áreas 

a regadío o riego eve ntual4 • Hoy en día se tra baja casi la 
mitad de t ierra q ue hace 100 años: se culti van unas 1.41 O 
hectáreas, de las q ue 1.220 son producc io nes de secano 
y 190 de regadío (figura 1 )5. 

En vist a de los dr ásti cos cambi os q ue está exper i
mentando el medio rural en los países medite rráneos euro
peos, la nueva d irectri z de la PAC (Po lítica Ag raria Co mún) 
de la Unió n Euro pea se cent ra, además de en la produc
ció n, en reva lor izar las funcio nes amb ienta les y cultura les 
aportadas po r la agri cult ura, y en incidir en su imp ort ante 
co ntri bución al desar ro llo sost enibl e de l terr ito rio6, actu a
cio nes que se conc ret an en el Plan de Acció n sob re Bio
d iversidad en la Ag ricult ura7. En la Com unida d Valenc iana 
est as med idas se conte mp lan en la Orde n de 8 de enero 
de 2004, por la qu e se reg ulan las ayudas a la utiliz ación de 
métodos de produ cción agra ria co mpat ibl es co n el medi o 
ambiente8. Por lo qu e se refiere al nuevo Plan de Desarro llo 
Rural 2007-2013 se seña lan como ob j et ivos p rio rit arios9: 

• la mej ora de la compet it ivid ad del sector ag ríco la, 
• la protecc ión de la d iversidad bio lóg ica aportada po r 

los campos de culti vo y su ent orno, y 

Figura 1: Superficie cultivada en Petrer (Fuente: Informe del 
Sector Agrario . Conselleria de Agricultura , Pesca y 
Alimentación, año 2004) . Estos datos no coinciden 

totalmente con los que constan en el Catastro de Petrer, 
sobre todo en cuanto se refiere al cerezo , pero son los 

datos oficiales con que contamos . 
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Cereales para grano 

1 Tr igo 

1 Cebada 

!,egnminosas grano 

1 Veza 
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rfnbérculos consnmo bnmano 

Patata temprana 
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Hortalizas 
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Haba verde 
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Albari coquero 

Cerezo y guindo 
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Almendro 

Viñedo uva de mesa 

Uva trans [ Cultivo único 

Olivar de aceituna para aceite 
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F E S T A 2 O O 6 



Figura 2: Camp os en producción en la Casa de Castalia. 

• la defensa de su patrimonio cultural. 
En cuanto al primer objetivo, ante la presión que 

ejercen los mercados agrícolas internaciona les, y los sec
tores secundario y terciar io, la agricultura mediterránea 
t iene que ser competit iva diversificando la producción, ele
vando la calidad y racionalizando los sistemas de aporte 
de agua. Y debe además estar preparada para la libera
lización comercia l de l sector agríco la, en el contexto del 
área de libre comercio Euro-Mediterránea prevista para 
el 2010 10 . 

En referencia a los otros dos puntos, debido, como 
hemos dicho, a las transformaciones que se están produ
ciendo en la estructura económica de los países medite
rráneos, en todos los documentos publ icados reciente
mente por la Com isión Europea se incide en un nuevo 
enfoque hac ia po líticas ambienta les y cultura les, aún 
cuando a los agricultores les puedan parecer ideas muy teó
ricas. Para aplicarlo al entorno de Petrer, únicamente tene 
mos que ana lizar los cambios operados no só lo en la cer 
cana línea de costa, sino en los mun icip ios que nos rodean, 
en que se están promoviendo todo tipo de po lígonos y 
segundas residencias, debido, entre otros muchos facto
res, a la autovía y la proximidad del puerto y aeropuerto de 
Al icante . Sin embargo, las ventajas de Petrer en este sen
tido son notables: La organización f ísica del espacio habi
tado históricamente y el Plan General de Ordenac ión del 
Territorio, realizado por su Ayuntamiento, han favorecido 
que las construcciones no hayan fragmentado el territor io, 
y se haya mantenido el corredor ecológico creado por la 
continuidad entre los campos de cultivo y el espacio fores
tal. Quienes conocen b ien el térm ino municipa l saben que 
de la autovía hacia el Este el paisaje ofrece muchísimas posi
bilidades. 

A nivel general, la relación entre la agricultura y labio
diversidad es muy compleja: las buenas práct icas agríco 
las contribuyen a la conservación de la flora y la fauna aso
ciadas a la agricu ltura, por lo que la Comisión Europea ha 
identificado el proceso de abandono agrícola como uno 
de los camb ios más signif icativos que alteran el equi librio 
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agricultura-biodiversidad 11, 

siendo éste el mayor riesgo 
amb ienta l de Petrer. 

Sin emba rgo, el des
t ino de muchas de sus par
t idas agríco las se verá 
benef iciado por la pronta 
declaración de Paisaje Pro
t eg ido de la Sierra de l 
Maigmó. De las 14. 154 
hectáreas que compren
derá esta actuación, en 
Agost, Casta lia, T ibi, Sax y 
Pet rer, correspo nden a este 
últ imo mun icipio un tota l 
de 6.500 . De este modo, 
fincas poco viab les desde 
el punto de vista econó
mico, pero que concentran 
un alto va lor eco lógico y 
cultura l, se verán positiva
mente favorec idas. Podría 
ser este el caso de la explo
tación agríco la de la 
Forada, que podemos con-

siderar ya como un paisaje relicto de lo que fuera usual en 
el sig lo XVII; se trata de una heredad con al menos 400 años 
de antigüedad, con terrazas de mampostería de piedra en 
seco centenarias, que compatib iliza el cultivo no inten
sivo de almendros y o livos con e l uso ganade ro, y una 
infraestructura viar ia y manten imiento de l núcleo fami liar 
que nos devuelve al pasado. A pr incip ios de l sig lo XXI, el 
valor ecológico y cultural de esta finca debe contar con el 
apoyo económico institucional, ya que incluso se podría 
incluir en las denom inadas Exp lotaciones Agríco las de 
Alto Valor Natura l. Y aunque no se trata de mantener pai
sajes anclados en el pasado, se debe entender la conser
vac ión de la agricu ltura en estas áreas como un bien 
públ ico, y como ta l compensar a los agr iculto res. Además 
de por su diversidad eco lógica, y su belleza y singu laridad 
pa isajíst ica, esta exp lotac ión agríco la interr um pe zonas 
de bosque, hecho a destacar en la prevención de incendios 
foresta les. 

Fincas como el Calafate, l'Avaiol, la Gurrama, la Casa 
de Castalia (figura 2), el Esqu ina!, y muchas de las ubica 
das en Catí, l'Almadrava, Rabosa, Catxu li, Gineb re, Capra la, 
Coxinets o Pu<;:a, entre otras, merecen igua lmente el reco
nocim iento de su función medioambienta l y cu ltura l, a la 
vez que agríco la. 

Pero, ¿cómo obtener una compensación económica 
por esta contribución de la agricu ltura al desarro llo soste
nible? Mediante la firma de contratos ambientales. Para 
alcanzar los objet ivos de sostenibi lidad propuestos para la 
agricultura, la Comisión Europea está fomentando la f irma 
de contratos agroambientales con los agricu ltores. Aque
llos agricultores que se acoj an a estos contratos se com 
prometen, por un período mínimo de 5 años, a adoptar téc
nicas compatibles con el medio ambiente. A cambio 
reciben ayudas para compensar los costes adic iona les y la 
pos ible pérdida de ingresos . Estas medidas están cofi
nanciadas por los estados miembros con una proporción 
de hasta un 85% en las áreas llamadas de Objet ivo 1, y hasta 
un 60% en las demás. A nivel europeo, cerca de un quinto 
de la superf icie agrícola está cub ierta por los contratos agro-
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gen para inscribirse. Las 
empresas ubicadas en la loca
lidad que come rcializan p ro
ductos eco lóg icos son 
Bocopa, que elabora y embo
tel la v inos y v inos de licor; 
Carrefo ur, que d istribuye pan 
ecológ ico y José Luis Valdés 
Espinosa, productos de pas
telería 73). 

Figura 3: Procesos de eros ión tr as el abandono de cultivos , junto a la carret era de 
l'Almadrava. 

Por otro lado, como 
hemos visto, uno de los pro
cesos que más repercusión 
tiene en el equ ilibrio agricu l
tura-d iversidad eco lógica es 
el abandono de campos de 
cultivo. En Petrer, los pr imeros 
campos en aba ndonarse fue
ron aquel los que no admitían 
la llegada del tractor (como 
Racó Co loma o las tierras cul
tivadas en las laderas de 
barrancos, como el de Caste
lla), o bien aquellos en los que 

amb ienta les, sin embargo en España únicamente un 10% 
se han acogido a ellos, y en Petrer no hay hasta el momento 
ninguno so licitado . Entre los aspectos que cubren estas 
medidas destacan 12 : 

• extens ificación de la agr icultura (como en zonas de 
Puc;:a, Capra la, Ginebre, etc.), 

• manej o de sistemas pastora les de baja intensidad 
(como en Forada), 

• preservac ión de las característ icas históricas de l pai
saje (este punto, al que se podrían acoger casi todas 
las partidas rura les de l térm ino, lo deta llaremos más 
extensamente a continuación), 

• conservación de hábitat de alto valor y de la biod i
versidad asociada a ellos (dado el t ipo de cu lt ivos y 
las práct icas agrícolas 
que se uti li zan en 
Petrer, se enmarcarían 
en este punto casi 
todas las fi ncas de l 
término), 

se abandonaron los luga res 
de habitación (por ej emplo, la cueva de la T ía Estebana). 
Otras zonas, sin embargo, no llegaron a esta situación al 
hacerse nuevos caminos con la contribución económica de 
los vecinos o de algún terraten iente, como ocurrió en 
Caprala o Puc;:a. 

El abandono agríco la de cerca de la mitad de las t ie
rras que se cu lti vaba n en 1900 está cond uciendo a tres 
tipos principales de respuesta. Por un lado, donde las 
terrazas de piedra en seco no se der rumba ron, y hab ía 
bancos de sem ill as cercanos, se han desarrollado mato
rra les o pinares entremezc lados con o liveras, almendros 
o algún algarrobo, lo que está produciendo en algunas 
zonas la homogene izac ión de l paisa j e, caso de las lade
ras de l barranco de Escurin a. Por ot ro lado, donde el des-

• gestión integrada de 
las gran jas y agricul
tura eco lóg ica (el por
centaje inscrito en el 
Com ité de Agricu l
tura Eco lóg ica es 
todavía muy bajo en 
Petrer, con una super
fic ie total de 9 hectá
reas, de las que 6,5 se 
dedican a olivar y el 
resto a fruta I es y 
almendro. Sin em
bargo, podrían aco
gerse muchas más 
hectáreas porque 
numerosas exp lota
ciones reúnen los 
req uisitos que se ex i-

Figu ra 4 : Alj ibe de l Esquina!, que todav ía conserva las balsas de decantac ión y los trazos de 
recogida del agua de escorren t ía. 
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moronamiento de las paredes de piedra se une a un 
sue lo muy frágil, se promueven altísimas tasas de erosión, 
como en Santa Bárbara o algunas zonas junt o a la ram
bla de Puc;:a o junto a la carretera de l'Alm adrava (figura 
3). Finalmente, en otros campos abandonados se sigue 
una política de reforestación, que está creando un pai
saje demasiado homogéneo, dominado por el pino, 
como en algun os sectores del Cid, Ventetes o el Racó de 
Xo li. 

Figuras 7 y 8: Mina y Acueducto de Santa Bárbara. 
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Figuras 5 y 6: Canal excavado en la roca para conducir el 
agua de escorrentía a la balsa, también tallada en la roca. 
Partida de Coxinets. 

Si la preservación de la diversidad eco lógica es uno de 
los objetivos fundamentales de la Comisión Europea, no 
es menos importante e l mantenimiento de los elementos 
cultura les asociados al paisaje rural 14. Histór icamente, el 
cambio es inherente al paisaje, con la introducción de 
nuevos cu lti vos, la amp liación de las conducciones de 
riego y de las áreas aterrazadas, la construcción de nuevas 
heredades, etc., lo que ha conf igur ado el actual carácter 
del paisaje de Petrer. Hoy en día han desaparecido en la 
local id ad cu lti vos important es en el sig lo XVII, como la 
barrilla, el salicornio, e l anís, la uva de pasa ... pero todavía 
muchas de las ant igu as infraestructuras sigu en estando 
ahí, desde hace al menos 400 años . Por el lo se hace nece
sario preservar la Historia de Usos que se refleja en nues
tro paisaje rural, del mismo modo que se respetan y recu
peran en las ciudades los rasgos de su pasado. Sería 
prioritario int erven ir, entre otros lug ares, en el Pantanet y 
su entorno; en e l aljibe del Esquina! (figura 4); en las bal
sas de Cox inets (figuras 5 y 6), La Señora, Caprala, Palo
marets, la Foia Falsa; en las minas de Puc;:a, Bienvenida, Fon
tanars, Santa Bárbara (figuras 7 y 8); en las mi netas del Cid, 
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Figura 9: Parat del Cid. 

Figura 1 O: Bancales de Pu~a. 

Pepiosa, Bernabé; en los parats del Cid (figura 9), Perrió, 
Catxuli, l'Avaiol, Coxinets; en e/s a/cavons de Puc;:a, en las 
boqueras, pozos, caboyas y abrevaderos repart id os por el 
término; en los bancales del Figueralet, Puc;:a (figura 1 O), 
el Fondo Feo, Santa Bárbara, ... e inclu so restaura r algun as 
cuevas-hab itación, como la de la Tía Estebana o las de l'A
vaio l, y en este mismo paraje recuperar la calera de Vi lla
p lana. Ligando estas actuac iones con su historia escrita, que 
nos aporta interesante información sobre qu iénes, cuándo, 
cómo, y porqué los construyeron. 

Para mantener la riqueza del término se debe poten
ciar una conservación integrada y participativa, aunando los 
esfuerzos de las concejalías de Cultura y Patr imon io, Medio 
Ambiente, Urb anismo y Desarrollo Económico. Pensando 
en aq uell os que vinieron y en los que vend rán disfrutemos 
de nuestro paisaje y, sobre todo, respetémoslo, garanti
zand o el funcionamiento del ecosistema . 
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UNA NUEVA ORIENTACIÓN ECONÓMICA 
DE LAS CASAS DE LABOR TRADICIONALES: 

LA ESPERANZA DE CAPRALA Ubicad a 

en un be llo pa raj e, en e l valle q ue excavó la rambl a de Capra la, donde se bi fur can los camin os pa ra 

sub ir al Racó Co loma, e/s bar rancs de Escurina y Caste l la o pasar a l'Ava io l, la Casa de La Espe ranza 

renueva sus muros co n un d ist into enfoq ue eco nómico . Casa de labor d urant e mu chos sig los, las 

t end encias act uales g lobalizador as de la econom ía, qu e está n afectand o al sector del calzad o en la 

co marca, le han d evue lto, sin pre t ende rlo, la vida, y, por q ué no, nuevame nte la esperanza. 

Mª Carmen Rico Navarro 
Sabina Asins Velis 

Sus actu ales propi eta rios han dejado el secto r del cal
zado, al qu e se hab ían ded icado durante mu chos 
años, pa ra dirigi r est e establec imiento ca lifi cado 

como Casa Rural. Depe nd iente del sector tur íst ico, d esa
rro lla una actividad eco nómica emerge nte en un caserío tra
di cio nal, cuyos alrededores pod rán ser en breve decl ara
dos Paisaje Proteg ido , atend iendo a la solicitud present ada 
por el Ay unta mi ent o d e Pet rer, acog iéndose a la reciente 
Ley de Or d enació n de l Terri t orio y Protecc ión del Paisaj e 
de la Ge neral itat Valenciana. 

La nueva Casa d e La Espe ranza y el alojam ient o rural 
vec ino de la Pue rta de l Ag ua pa rt icipan d e la d ivers if ica
ció n eco nóm ica en zonas rurales, en línea con la actual po lí
t ica de desarro llo rural d e la Comisión Euro pea, co labo
rando además en e l ma nte ni mie nto d e la ag ricultur a 
tr ad icio nal, co n el cult ivo de l o livo, la conse rvación de los 
márge nes de pi edr a o el riego co ntr o lad o, y contr ibu 
ye ndo a preservar las imp ortantes zonas de bo squ e del 
ent orno, afianzand o los vínculos ent re ag ricult ura y natu 
raleza 1. Su apor t ación al desa rro llo sostenibl e está ga ran
t izada por los mat eriales y t ec no logía ut ili zados en su 
remode lació n, co mo pl acas so lares, revestimi entos cerá
micos aislantes, sepa ración de residuos, etc.2, qu e co nf ir
man la vo lunta d d e int eg rar desarro llo rural y protecc ión 
me di oa mbien t al y, sob re todo, cult ura l. 

Porqu e ant e t odo, no pode mos o lvida rnos de q ue 
Cap rala es un paisaj e cultur al, hab itado y tr abajado desde 
hace unos 2.500 años. Es un paisaj e antrop izado, al menos, 
desd e época ib érica, ya q ue a fin ales de l sig lo V a. C. una 
co muni dad agropec uaria se insta ló en la Hoya de Cap rala 
con el ob j eto de cu lt ivar est as t ierras y ob tener ace ite y 
vino,que ser ía tra nspo rt ado en ánforas a los g randes 
núcleos urba nos de la zona, co mo La Alc ud ia. La exp lot a
ción agríco la co nt inuó en época romana , du rante los sig los 
1 al 111 d e nuest ra era, t al y como atest ig uan los co ntr ape-

Joaquina Am at Linares, esposa de l com andante José Sarrió 
Sempere . 
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Vista panorámica de la Casa Rural la Esperanza de Caprala en su 
entorno (fotos actuales de la casa, Heliodoro Corbí Sirvent). 
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sos de almazaras y las balsas para la elabo
ración de ace ite, que todavía se conservan 3. 

A través de estas pág inas les contaremos 
cómo evo lucio nó la Casa de La Esperanza 
durante los siglo s XIX y XX, y recordarán, gra
cias a Ju an Payá Rico e/ Mancheguet o a Ju a
nit o Payá Rico, a don José, el último Senyo
ret, el hijo de doña Esperanza, en una clara 
seña l de q ue los tiempos, definitivamente, 
han camb iado. 

La casa de labor 
Hace ya más de 200 años, en 1801, se casa
ron Francisco Sempere Guarinos y Josefa 
Payá Brotons, quienes además de las pro
piedades rec ibid as de la herencia de sus 
padres, a lo largo de su vida irían comprando 
numerosas parcelas de tierra y casas de labor 
en distintas partidas de l término de Pet rer. 

Francisco tenía idénticos ape llid os que el 
ilu strado eldense Juan Sempere Guarinos 
(1754-1830), al que segu ramente le unían vín
cu los fam iliares. Josefa era de Pet rer, hija de 
Josef Payá Amat y Rosa Brotons Rico4

, quie
nes ent regaron a su hija, en concepto de 
dote, muebles, ropas y frutos por va lor de 
300 libr as, nombrando peritas en la tasación 
de los enseres a María Teresa Amat, de Elda, 
y a Francisca Pérez y Maestre, de Petrer. Fran
cisco Sempere se ob ligaba a devo lver esa 
cant id ad a los herederos, o a la persona que 
asignara Josefa, si e l matrimonio se disolv ía. 

Francisco Sempere y Josefa Payá5 tuvie
ron un hijo, José, y seis hijas, Rosa, María 
Josefa, Mariana, Franc isca, Elena y María 
Sempere y Payá, todos casados a excepción 
de la última. Durante su matrimon io adqu i
rieron numerosos campos en Capra la, Almor
chó y Cochinet, y fueron los propietarios de 
la Casa del Dolz (valorada en 3.150 reales), de 
la casa y co rral de Sega isa (actua l Puerta del 

El matrimonio formado por Joaqu ina Amat y José Sarr ió junto a su hija 
Esperanza, que dio su nombre a la emblemática casa. 

Agua, tasada en 2.250 reales y que pasó por herencia a su 
hijo José), de la casa del Cochinet (en 300 reales), de una 
casa en Petre r valorada en 6.300 reales y de la casa de labor 
de Caprala, cuyo va lor ascendía a 3.150 reales. 

Las fincas, en las que se cult ivaban o livos, almend ros 
de la variedad pa [e]staña, higu eras, trigo, legumbres y 
productos de la huerta, las trabajaban los co lonos y arren
datarios, renovando los contratos por tr ienios. A l redactar 
su testamento, en el año 1855, los Sempere-Payá poseían 
un patr imon io importante, tasado en 229.500 reales, que 
dividieron entre sus siete hijos en siete partes iguales, 
dejándoles por legít ima a cada uno de ellos 32.785 reales, 
24 maravedís. 

La casa de labor de Capra la se d ivid ió entre sus hijas 
Francisca y Rosa, a quienes también dejaron 36 horas 
(med ia balsada) del agua de Capra la a cada una de ellas, 
tasadas las 36 horas en 5.400 reales6. La era de pan trillar, 
ubi cada junt o a la casa, tenía n derecho a utiliz arla los siete 
hermanos. Serán finalmente los herederos de Rosa quie
nes se quedarán con esta casa y quie nes la irán amp liando 
con el tiempo, hasta convert irse en la finca de La Esperanza. 

Rosa Sempere Payá había nacido en Petrer el 15 de 
ab ril de 1802 y tenía su domicilio en la calle Cuatro Esqu i-

F E S T A 2 O O 6 

nas. Se casó con Francisco Sarrió y Ju an, natu ral y vec ino 
de Petre r, y tuvieron por hijos a Carlota (en 1821 ), Brígida 
(en 1829), Dolores, José, (en 1835), Ventura (en 1839; fue pri
mer ten iente de alcald e en el Ayu ntam iento que se co ns
tituyó en 1892 y conceja l en 1907-1908) y Teodora . Todos 
ellos labrado res propietarios, a excepc ión de Teodo ra y 
Dolores, religiosas del Convento de San Sebastián de la ciu
dad de Or ihuela, quienes al profesar tomaron los nombres 
de Remedios y Salud (patronas de Petrer y E Ida, respecti
vamen t e). 

El matrimonio acumul ó tamb ién una cantidad imp or
tante de tier ras. Por parte de Franc isco Sarrió co nstaban 
en el año 1869: 18 jornales de tierra camp a, plantados de 
viña, almendros, o livos e higueras en la partida del Cochi
net (tasados en 500 pesetas); medio j ornal de tierra campa 
en la Pedrera (estimado en 47 pesetas con 75 céntimos); 
un jornal y medio de tierra secano co n alm endros en 
Caprala (valorado en 500 pesetas); 8 jornales de tierra 
secana p lantada de almendros y o livos en Salinetas (tasa
dos en 327 pesetas co n 25 cént imos); 2 tahúllas de t ierra 
huerta, sin agua, plantadas de almend ros y frutales en el 
partido de las Huertas (est imad as en 331 pesetas, co n 20 
cént imos); una casa fábrica de elaborar ag uard iente con su 
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Esperanza Sarrió de niña. Esperanza Sarrió Amat (1879-1973), 
quien años después sería propietaria 
de la casa señorial del caserío de 
Caprala. 

El abogado Gaspar Rico Rico, esposo 
de Esperanza Sarrió. 

caldera y demás enseres y utensilios, en el partido de los 
Huertos (estimada en 375 pesetas). Sumando sus propie
dades un total de 2.081 pesetas con 25 cént imos, de los que 
se descontaban 750 pesetas que se le deb ían devolver a 
su viuda por su haber dotal. 

Al dominio de Rosa Sempere pertenecían: 9 jornales 
de tierra campa plantados de viña, almendros y tierra s 
blancas, en Cochinet Uustipreciadas en 646 pesetas y 5 cén
timos); 5 jornales de almendros y o livos (tasados en 250 
pesetas) y una tahúlla de tierra regadío con olivos e higue
ras en Caprala (aprec iadas en 50 pesetas); 2 tahúllas de tie
rra regadío plantados de viña en el partido de la Casa del 
Dolz (valorados en 58 pesetas, 50 céntimos); el derecho de 
redimir 2 tahúl las, vend idas a carta de gracia a Jo aquín 
Romero (est im ado en 25 pesetas), una casa en la cal le 
Cuatro Esquinas, esquina con la calle de la Boquera de 
Petrer (justipreciada en 969 pesetas); una deuda de 648 
pesetas y 5 cént imos que tenía contraída con ella el marido, 
ahora difunto, de su hija Carlota; y la casa de labor en 
Caprala (apreciada en 187 pesetas, 50 cént imos), imp or
tando todo un total de 4.916 pesetas con 25 céntimos. 

De los seis hijos de Rosa, fue José Sarrió Sempere 
(1835-1902) quien heredó la casa de labor de Capra la, así 
como también un jorna l y medio de tierra campa, planta
dos de almendros, una tahúlla de regadío plantada de 
o livos e higueras, y 5 jornales de almendros y ol ivos, todo 
ello en la misma partida de Caprala. La casa de labor, ade
más de la era, tenía cuadras, pajares, bodega y corral para 
ganado. 

José, comandante graduado, capitán de infant ería, 
ingresó en el ejército en 1857 y se retiró del mismo en 1885. 
Fue caballero gran cruz y placa de la d istinguida y real orden 
militar de San Hermenegildo, de San Fernando, y conde
corado con numerosas d istinc iones entre las que destacan 
las medal las y cruces de África, Cuba, mérito militar roja y 
blanca, etc. Contrajo matrimonio en 1879 con Joaquina 
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Amat Linares, de Elda7. Ellos serán los padres de Esperanza, 
qu ien nació en 1879 y fal leció el 6 de junio de 1973 en 
Madrid ª. 

En esos años, los propietarios de las casas que con
formaban el caserío de Capra la eran Elisa Amat Francés 
(que se casó con Luis Payá Payá, y vivían en la primera casa 
del caserío); su prima hermana y cuñada Faustina Payá 
Payá (casada co n Luis Payá A lcaraz, quienes habitaban en 
la segunda casa); y e l pr imo hermano de estos últimos 
Ventura Payá Payá y su esposa Ana María Beneit Brotons, 
que residían en la tercera. La cuarta era la que ocupaban 
José Sarrió Sempere y Joaquina Amat Linares9. 

José Sarrió Sempere fal leció el 6 de jun io de 1902, 
cuando Joaquina tenía 48 años y Esperanza era so ltera, de 
23 años de edad10_ En su testamento, ante el notario 
eldense D. Ramón Clemente Conde en 17 de mayo de 
1900, legó en pleno dominio a su esposa Joaquina la ter
cera parte de todos sus bienes, derechos y accione s e ins
tituyó por única y universal heredera a su hija Esperanza 
Sarrió Amat. 

La nueva Casa de La Esperanza 
A l cabo de unos años, Esperanza, se casaría con Gaspar 
Rico Rico, natural de Monóvar aunque ejerc ió su profesión 
de abogado en Elda. Esperanza heredó de su padre la casa 
de labor, mientras su marido Gaspar, hermano del que 
fuera médico en Petrer Juan Rico Rico, fue comprando a 
los parientes de su mujer otras tierras en Cap rala, que fue 
uniendo a las que ella hab ía obten ido por herenci a. 

Trabajados por los caseros, los campos se dedicaban 
al cu ltivo de viña, olivos y almendros. El mediero (mitger) 
de la finca a finales de los años 20 era Luis Payá Payá 
(padre de Luis, el tío la Pipa), a quien sust itu yó Pepico 
Esteve Sánchez y su mujer Luisa, natural de Monóvar. El 
relevo deis mitgers se hacía co incidir con e l día 1 de 
nov iembre, previo aviso al amo, ocupando los nuevos 
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La Casa de La Esperanza en la actualidad. 

labradores una habitación y un lugar en la cuadra para la 
caba llería. 

Finalmente fue tamb ién Gaspar (+ 1924) quien levantó 
los dos p isos en la casa de labor, y qu ien la denominó LA 
ESPERANZA, como ha llegado hasta nuestros días. Se da 
la circunstancia de que la fam ilia tenía su domicilio en 
Elda en el número 13 de la calle de la Esperanza (poste
riormente llamada de Anton io Maura), casa que t ambién 
heredaría Esperanza a la muerte de sus padres. A media
dos de los años 50 del pasado siglo el ce lebre médico 
monovero D. Antonio Rico Jara (1901-1997) pasaba consulta 
en una habitación de dicha casa. 

La Espera nza era la casa de mayor empaque de tod o 
el caserío y la extensión de sus t ierras co nstituían la mayor 
f inca de t odo Capra la. En la p lant a baja de la vivienda 
tenían la casa los caseros y jun to a la misma estaba la cua
dra, el corral y la bodega, en la que llegaron a elaborarse 
más de 2.000 cánt aros de vino. En el p rime r p iso, la zona 
nob le, tenían su viviend a los prop ieta rios y en el segundo 
p iso estaba la cambra en la que se depositaban las ace i
tunas hasta que se llevaban a la alm azara, y se secaba n las 
almend ras. Por lo que se refiere a la cosec ha de oliva 
estaba en torno a los 3.000 kg y la de almendra alrededor 
de los 2.000. 

Esperanza y Gaspar tuvieron t res hijos, José, Francisco 
(nacido en Elda el 31 de oct ubr e de 1911) y Carmen Rico 
Sarrió . A l esta llar la Guerra Civ il, en 1936, Espera nza se fue 
con su hija a Madrid (donde viv ió en la calle Conde Peñal
ver) y su hijo José se fue a Barcelona, donde ejerció de abo
gado e Intervento r del Estado en Ferrocarr iles. Francisco 
era médico de zona en el Dispensario número 3 Madr id y 
Guadarrama, y fallec ió muy joven. 
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Fachada principal de la Casa de La Esperanza. 

De lo que se recuerda de los años de g uerra y post
guerr a, destacamos dos acontecimientos. El primero, que 
la finc a no fue incautad a, pues el arrendatar io de La Espe
ranza, Pep ico Esteve Sánchez, co nvenc ió a los mili cianos, 
entr e los que se encontraba su propio cuñado, par a qu e 
no lo hicieran. Sin embargo, al acaba r la gue rra, doña 
Esperanza reg resó y le despidió por sus tendenc ias co n
trar ias al régimen . El segundo, la presencia durante unos 
años del pe riodi st a Enrique de Angulo (1895-1975), amigo 
de su hijo José, con su mujer y sus siete hijos, uno de ellos 
nac id o en Capra la, y dos criadas y una niñera . Licenciado 
en Derecho, fue cro nista y corresponsa l d e El Debate, 
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periódico fundado por Ánge l Herrera Or ia, durante la 11 
Repúb lica y la Guerra Civi l. Tras la guerra, asumió por un 
breve periodo la dirección de El Noticiero Universal, hasta 
q ue fue ob ligado a dimitir. Este hecho le cerró las puertas 
de los diar ios durante unos años e hizo que desapare 
ciera por un tiempo de la escena periodística trasladándose 
a viv ir a Capra la de 1939 a 1941. Mientras permaneció 
Angulo en la Casa de La Esperanza escribió dos libros, uno 
de ellos fue la biografía de l casero Ig nacio Rico, hermano 
de Faustina y de Pepa. A lrededor de 1941 volvió con su 
fami lia a Madr id y en 1942 se incorporó a la redacción de l 
periódico Ya11. 

La vida continuaba en Caprala, con la visita anual del 
hijo de Esperanza, José, a quien los vecinos llamaban el 
Senyoret. José fue buen amigo del notab le noveldense 
Eleuterio Abad, y se casó con María Rosa Coutret Grau, de 
cuyo matrimonio nació su hijo Francisco. La hija de Espe
ranza, Carmen, se casó con Fernando Carmena Torrijos, 
vete rinario, quien poseía una finca en Aran juez, y tuvieron 
por hijos a María del Carmen y Fernando. 

Como nota curiosa relatamos el comentario que sobre 
el valor de Capra la apreciaba José en carta d irigida a su 
madre en el año 1951: «Lo primero de que me ocupo es 
lo de la venta de Caprala .. . El grupo de edificaciones que 
hay en la finca, llaves mano, no se hace hoy ni por 100.000 
pesetas; el agua que cons igo lleva la finca, 48 horas cada 
quince días, que convierte una serie de tahúllas en rega
dío, sin desembo lsar ni un so/o cént imo, ¿qué menos que 

a 3.000 pesetas hora?, hacen 144.000 pesetas; y la tierra y 
monte (aún supon iendo que no hubiera ni un solo árbol, 
ni arbusto, cosa que está muy lejos de suceder) y que es 
lo que por lo visto ven, so lamente, por ahí, cuando dicen 
lo perdida que -a juicio de todos esos «sabidonguillos»
está, puede valer 150.000 pesetas. Total 394.000 pesetas, 
como mínimo para tratar de valorar la finca y fijar el precio. 
El que no llegue a ese precio, es preferible que no dé su 
op inión, ni que suba a verla, pues pierde e l tiempo y las 
energías. - Con lo que hoy vale la peseta, ya se ven por aquí 
pares de calzado de caballero a 500 pesetas, y trajes de con
fección a 1.200 pesetas ... Si estuviese esa finca, no ya en 
la provincia de Barcelona, sino en cualquiera de las de 
esta región ca talana, con la comunicación que tiene 
Caprala, a unos ocho kilómetros de estación de ferrocarriles, 
de primer orden, o unos cuatro o cinco kilómetros de 
carretera general, puedes estar segura que se sacaría un 
millón de pesetas o más ... »12

. La f in ca tenía en ese 
momento algo más de 14 hectáreas y su último encar
gado fue Juan Payá Rico, e/ Mancheguet. 

En el año 1961, Esperanza Sarrió, junto con Juan Bau
t ista Payá, Luis Payá, José Matarredona, Antonio Porta, 
Julio Bene it y los herederos de Pablo Payá, contribuyeron 
con 12.000 pesetas cada uno a la construcción del actual 
cam ino que desde la partida del Cochinet llega a Caprala . 
Otros propietar ios de terrenos en Caprala contribu irían 
con 9.000, 4.000 ó 3.000 pesetas , financiando la obra la Caja 
de Ahorros de la Cooperativa de Petrer. 

Francisco Sempere Guarinos 00 Josefa Pavá Brotons 

José Rosa Sempere Payá 00 Francisco Sarrió Juan Josefa Mariana Francisca 

Carlota Brígida Dolores José Sarrió Sempere 00 Joaquina Amat Linares Ventura 

Esperanza Sarrió Amat 00 Gaspar Rico Rico 

José Rico Sarrió 00 Rosa Coutret Grau Francisco Carmen Rico Sarrió 00 Femando Carmena Torrijas 

Alejandro Jiménez 00 Práxedes Bemabé 
{tierras) 

Antonio Rico Navarro 00 M1 Carmen López 
{tierras y la CASA DE LA ESPERANZA) 

Elena María 

Teodora 

Propietarios de la finca La Esperanza (en color rosa). Las flechas rojas indican transmisión por herencia y las verdes por 
compra. 
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La casa conserva el sabor de la construcción original. 

NOTAS: 
COMM ISSION OF THE EUROPEAN 

COMMUNITIES. COM (2005) 304 

final . Proposal for a Council Decision 

on Community strategic guidelines 

for Rural Development (Programming 

period 2007-2013), SEC (2005) 914, 

p. 6. 

L. H. VILLAPLANA YÁNEZ, «El turismo 

rural llega a Petrer». Petrer Mensual, 

ju lio de 2005, pp. 20- 22. 

F. J. JOVER MAESTRE, G. SEGURA 

HERRERO, El poblamiento antiguo en 

Petrer: de la prehistoria a /a romanidad 
tardía. Petrer: Ajuntament; Caixa de 

Crédit; Alacant: Servei de Publicacions 

de la Universitat, 1995, pp. 60-73, 
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76--90. T. V PÉREZ MEDINA, «Caprala, 

l'aigu a i l'horta d'un lloc amb histo 

ria». Festa 96, pp. 39--46. 

A(RCHIVO) P(ROTOCOLOS) 

M(ONÓVAR), Cartas i entrego a dote 

Josef Payá i consorte a Josefa Paya i 

Francisco Sempere, 3 de octubre de 

1808. Notario Gerónimo Amat. 

APM, sección Petrer, notar io Pedro 

Juan lvorra y Borrell, sustituto de José 

Pérez, 4 de junio de 1871. Testamento 

de Francisco Sarrió y Juan, 29 de 

agosto de 1855, notario José Pérez. 

APM, sección Elda, notario José Pérez, 

25 de octubre de 1857. 

A(RCHIVO) G(ENERAL) M(ILITAR) DE 

S(EGOVIA), expediente nº 17 672. 
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Las propiedades en Capra la las 
heredaron José y Carmen Rico Sarrió, 
quienes las han mantenido hasta el 
año 2003, en que una parte de las tie
rras y del agua han pasado por venta 
a Alejandro Jiménez y a su esposa 
Práxedes Bernabé, y la Casa de La 
Esperanza y otra parte de tierra y agua 
las disfrutan Antonio Rico y su mujer 
Mari Carmen López. 

Comienza así un futuro para la 
finca que deseamos prometedor, con 
un nuevo enfoque de las act ividades 
en las áreas rurales, en el que a buen 
seguro sus propietarios se compro
meterán con el respeto a las tradicio
nes rurales, pero aportando desde 
luego una renovación, con la aplica
ción de nuevas tecnologías compati
bles con e l cuidado del medio 
ambiente. Por otra parte, sus visitan
tes se enr iqu ecerán con el contacto 
con la naturaleza y con e l conoci
miento del patrimonio cu ltur al de su 
entorno, y contribuirán sin duda a 
difundir la inigua labl e belleza de este 
término y la hospitalidad de su gente. 
Nos alegramos de que finalmente la 
Casa de La Esperanza sig a en manos 
de gente de Petrer, tan vinculada ade
más a Caprala. 

Agradecimientos 
Alicia Cerdá Romero, Heliodoro Corbí 
Sirvent, Lorenzo Blanes, Enrique Mira 
Perceval, Juan Payá Rico e/ Manche
guet, Juanito Payá Rico, Carmen Ber
tomeu Payá, Fernando Matallana Her
vás, Amparo Andreu Verdú, Anita 
Carrillos Maestre, Fernando Navarro 
Hidalgo y Antonio Rico Navarro 
(www.finca laesperanza.com). 

Notario Luis F. López Sanz. Elda, 9 de 

Junio de 1976. Otorga testamento el 2 

de sept iembre de 1958 ante Antonio 

Leirado Sacristán. 

Info rmación facilitada por Juan Payá 

Rico e/ Mancheguet 
10 REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE 

ELDA, sección Petrer, Finca 4562, libro 

73, tomo 615, fol io 152. 
11 ENRIQUE DE ANGULO, Diez horas 

de Estat Cata/a. Ediciones Encuentro, 

2005. Edición origina l: Fenollera (Valen

cia, 1934). 
12 Carta a su madre, 25 de noviembre 

de 1951. Gentileza de Antonio Rico 

Navarro. 
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LA RAMBLA DE PU~A , PAM A PAM 
El curs 1998-99 es constituí al CEFIRE d'Elda el seminari Patrimoni Local de Petrer ' . L'objectiu 

fonamental és l'elaboració de material didactic pera les escoles i instituts petrerins al voltant del 

patrimoni local cultural, historie, monumental, oral i ambiental. El material elaborat, segons les 

premisses inicials, constara de suport magnetic, audiovisual i impres. És a dir, el ventall de 

recursos més ampli possible per a una posterior adaptació i concreció curriculars als centres 

escolars. 

Reme Milla Poveda 
Tomas Pérez Medina 

Guia sobre la rambla de Pu~a 
S'ha elaborat una guia sobre la rambla de Puc;:a de Petrer 
com a primer material del seminari, que intenta oferir als 
centres petrerins d'educació Primaria i Secundaria la pos
sibilitat de coneixer millor la riquesa patrimonial del seu 
entorn natural i historie. Per aixo, La rambla de Pw;a, patri
moni local i recurs didactic, és una recopilació de materia Is 
pera la difusió del patrimoni local al món educatiu, tot ate
nent que els nous plantejaments metodologics donen 
prou importancia a la relació i interacció de l'escola amb 
el seu medi. Així, dones, donar a coneixer i manejar ele
ments locals, propers a l'alumnat, viscuts i sentits, és un 
objectiu fonamental de la nostra guia, al mateix temps 
que millorem el coneixement del medi que ens envolta, 
coneixem els elements que conformen el paisatge i les rela
cions que hi ha entre ells. Sense oblidar el desenvolupa
ment d'actituds de respecte ambla natura. 

Els continguts de La rambla de Pw;a, patrimoni local i 
recurs didactic giren al voltant deis camps deis patrimonis 
arquitectonic i ambiental. La riquesa de la rambla de Puc;:a, 
encara que la seua cara més visible siga l'aridesa i la bru
tícia, ens va portar a seleccionar dos deis molts continguts 
que té al seu llit i riberes. Junt els edificis histories que en 
vegem passejant per la rambla i la flora tan diversa que 
observem, encara és possible arreplegar tradicions popu
lars, canc;:ons i literatura referent a la rambla i la cultura popu
lar de les persones i els seus oficis. Feina que, per la seua 

amplitud, dei xe m a banda, per a 
completar aquesta guia en properes 
pro postes. 

La guia esta dividida en dues 
parts. Una primera part, el Ouadern 
informatiu, recull informació basica i 
general sobre l'espa i físic on s'enclava 
la rambla de Puc;:a; l:lnes reflexions sobre 
alió que considererm patrimoni ambien
tal -principalment la flora perles carqc
terístiques físiques de l'espai estudiat- i 
patrimoni arquitectonic , a més a més de 
!'impacte huma sobre el medi; tres apartats 
dedicats als cursos de la rambla, amb sig
nificatius noms que identifiquen l'acci ó 
humana i el valor del patrimoni («La ru'fa deis • 
ponts», «La ruta deis molins » i «La ruta d~I 
Badal/et»); per acabar aportem un vocabulari 
amb termes tecnics i una breu bibli @grafia per 
a saber-ne més. 

La segona part de la guia és el Cataleg de fit
xes de les diapositives, l'apartat visual del nostre tre
ball. El cataleg, després d'una breu introducció, 
esta dividit a les tres rutes mencionades, amb un 
intent de donar una serie espacial de les il·lustracions. 
Cadascuna de les diapositives té una explicació escrita 
del seu contingut. 

* Membres del seminari Patrimoni Loca/ de Petrer: Tomas Pérez, Reme Milla , M. Salud Maestre, Reme Paya, Antonia Reig, Constan

tina Olmos, José A. Giménez, M. Angustias Jiménez. 
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L'espai geografic i el patrimoni ambiental 
Petrer esta situat en la conca del riu Vinalopó, dins de la 
comarca de les Val Is del Vinalopó, envo ltat pels termes muni
cipals d'Agost, Casta lia, Elda, Monfort, Novelda i Saix. El re lleu 
del terme el const itu eix un passadís a mig cam í ent re les terres 
del camp d'Elx i l'a ltipl a de Villena, ésa dir, entre les comarques 
del Baix Vinalopó i l'A lt Vinalopó. Aquest paisatge, caracterit 
zat per l'ar idesa climática i practicament sense vegetació d'ar
bres, té e l riu Vinalopó al fons. És un deis rius amb major 
estiatge de la conca mediterrania; perla qual cosa més que riu 

és rambla . El riu Vina lopó circu la un curt trajecte per l'oest del 
terme petrerí. A ell van les rambles de Pui;:a, Bateig, la 

Sarsa, la Canya, l'Ava io l, Catxuli i la Cald era. 
La serra més alta del terme de Petrer és la del Sit 

(1.127 m), a més de la Serra de l Cava ll (933 m), l'A lt de 
Cardenes (889 m), l'A lt de Peret (979), la Serra de l 
Frare (1.089 m), l'A lt de Casca les (915 m), l'A lt de 
Ponce (921 m), Rabosa (864) i les serralades de la Serra 
del Maigmó que hi són, a Petr er, -la Mo llonera 
(1.055 m). 

El clima és mediterrani sec, caracteritzat pels 
menys de 350 mm de precipitacions mitjanes 
anuals i la desigua l repartició a les diferents esta
cions; les maximes p luges es donen principalm ent 
a la tardor , que és quan se n'ixen les rambles. 

El camí d'aquesta proposta didáctica trans
cor,r.e para l·lel a la carretera de Catí, des del seu 
inicia la r.odalia de Petrer fins e l Panta net. La 
ramb la de Pu~a fa un recorregut d'uns 14 km 
des de la Serra del Maigmó (al terme de 
Casta lia) fins arribar al riu Vinal opó (ja al 
terrne d'Elda). 8odem dir que el cap de la 
rambla de Pui;:a -e l seu naixement - ésa les 
terres casta llud es i e ls seus peus - !'a
fluencia al riu Vinalopó- el fa per terres 
eldenques. 

Aíl uesta rambla apareix, al seg le XVII, 
deriom inacda amb els toponims de Riu de 
Puc;a, Riu deis Molins i Rambla deis 
Molins, per trabar-se a les seues voreres 
molins hidraulics que li donaren aquest 
nom. És una rambla m<Dlt imp ortant per 
a la historia de Petrer. Al llarg d'ella pas-
sava la conducc ió que portava l'aigua 
de-fa mina de Pui;:a a la Bassa Fonda, 
ubicada a la plai;:a €le Baix -al dit actua l
l')í)ent carrer ó de la Bassa-. Aquesta 
aigua era aprof it ada per moure les 
rodes de l o lin s, abastar les fonts 
r;¡óbl iq ues del poble, el !lavador i els 
abeuradors i, principalment, pera regar 
l'ant iga horta petrerina. Els vest ig is d'a-
q uesta conducció, de la Sequ ía Majar 
encara són visibl es en molts llocs . 

Així, dones, era important la rambla 
de Pui;:a per ser el curs de les aigües, tant 
de revingudes com de reg. La imp ortan
cia hum ana i natural és la que anem a 
recórrer pel llit de la ramb la mitjani;:ant 

tres etapes: e l curs baix o «la ruta deis 
ponts», el curs mitja o «la ruta deis molins» 
i e l curs alto «la ruta del Badal/et». 
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Aqüeducte del segle XVII situat al barri Sant Rafael de Petrer . 

Patrimoni arquitectonic i impacte huma 
La rambla de Pur;:a és un camí. Un camí pera l'aigua que, 
després de les pluges torrencials, abaixa des de les mun 
tanyes de !'interior oriental fins les terrasses fluvial s de la 
vall del riu Vinalopó. Aquesta és la funció basica que acom
pleix la rambla dins deis ecos istemes del sud valenc ia. 
Pero el llit de la rambla també és un camí pera les perso 
nes. Tradicionalment, per acced ir al poblat de Pur;:a i la seua 
rodalia, anar a les explotacions de la Gurrama, Catxuli o 
Rabosa, i pujar a Catí, havien d'anar per la rambla. Així, 
dones, és un camí prou espec ial. 

A les voreres i riberes de la rambla-camí es va assen
tar la població de Petrer i els diferents edificis i activitats 
humanes varen envair l'espa i natural. Uns ed ificis es fe ien 
amb materials del terreny -pedres calcaries, fang, argila, 
troncs d'ametllers i pins ... - que s'adaptaven al medi sense 
grans transformacions. Altres cons tru ccions es feren i, dis
sortadament, encara es fan amb materia Is agressius i forr;:a 
contaminants : formigó, plastics, materials químics, metal Is 
d'aliatge ... 

Una serie d' edific is i vestigis ant i es, sense una funció 
actua l clara i en desús, trobem vora rambla. Són cons
truccions que formen part del patrimoni arqu itectonic local 
amb prou d'historia pera conta r. Són edific is arquitecto
nicament destacats, pero també amb valor soc ial per les 
seues funcions historiques, de cultura popular i el contin
gut didactic que ens reporten: els molins fariners, la calera, 
les coves, els alcavons, les sequies i, sobretot, l'aqüeducte 
del barri de sant Rafael i el Pantanet. 

Altres const ruccions, més modernes i recents, fetes 
amb les tecniques de la indu stria lització, impacten nega 
t ivament sobre la rambla de Pur;:a. La potenc ia de les 
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maquines actua ls, la concepc ió desarrollista de les ciutats 
i un a·ittament de la vida urbana respecte al seu entorn 
han fet que !'impacte huma sobre la rambla de Pur;:a siga 
molt greu. Deixalles urbanes i indu str ials, murs de for
migó, canal itzacions ... transformen el medi natural. 

La divis ió del curs de la rambla de Pur;:a en tres etapes 
ens mostra clarament la localització del patrimoni arqui
tectonic i !'impacte huma. El curs baix el denominem «la ruta 
deis ponts», amb clara al·lusió a la profusa activitat cons
tructiva moderna que afecta la part de la rambla que circula 
per la ciutat. El curs mitja rep el nom de «la ruta deis molins», 
ésa dir, és el camí on trobem un nombrós patrimoni arqui
tectonic local. 1, finalment, el curs alt, «la ruta del Badal/et», 
el més al lunyat de la població, on les const ruccions són 
poques i l'act ivitat humana no aplega gens, trobem un 
espai natural amb contades actuacions antropiques: sequies, 
finques i la impressionant presa del Pantanet de Petrer. 

Aquesta d ivisió de la ramb la en tres rutes ens dóna un 
recurs didactic prou important: l'activitat humana de les ciu
tats modernes esta clarament reflectida a «la ruta deis 
ponts »; la necesitat de conservació d'un nombrós patrimoni 
arquitectonic el trobem a «la ruta deis molins» i, per últim, 
«la ruta del Badal/et», un itinerar i que manté !'ecosistema 
sense greus intervencions humanes i poques actuacions 
arqui tecton iqu es. 

Curs baix: la ruta deis ponts 
El curs baix de la rambla de Pur;:a l'anomenem «la ruta 
deis ponts» per la gran quant itat de ponts i cana Is que tra
vessen la rambla per damunt. Viaductes i aqüed uctes que 
simbo litzen la intensa activitat humana i, dones, la seua acció 
sobre el llit i les riberes de la rambla. 
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Pont de l'autovia, situat en I' Alcoleja o Salitre . Petrer . 

Vegetació Palera (Opuntia ficus barbarica). 

El curs baix té una longitud aproximada de 3.000 
metres, des de la confluenc ia de la rambla amb el riu Vina
lopó, ja al terme de la ve'i'na ciutat d'Elda, f ins el molí de 
l'Assut, ant iga vaquer ía. Dues característiques ens han 
guiat pera estab lir aquest tram coma curs baix: primera
ment el desnivel! del 2'3% (de 400 a 470 metres d'altitud), 
que és el menor de tota la rambla; i en segon lloc la 
presencia deis nuclis urbans de Petrer i Elda que actuen, 
d irecta o ind irectament, sobre la rambla. 

Aquest tram esta format per gravetes i graves, més o 
menys grans segons e l grau d'erosió del terreny. La vege
tació és poc abundant. Trobem les especies ruderals (males 
herbes), p lantes que han hagut d'adaptar-se al medi i, 
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per tant, resistir l'agressió, degut a l'acció humana trans
formadora. 

Exemples d'aquesta vegetació són : la figuera de pala 
(Opuntia ficus barbarica), el gram (Cinodom dactylon), els 
al is silvestres (Asphodelus fistulosus) i el salicórnio o barre
lla. Podem trobar algunes espec ies a'i'llades de tabac de 
marge (Nicotiana glauca), argilagues, fenas (Gramínea 
brachypodium retusam), card (Calcida b lanca, Galactites 
toment osa), fenoll (Foeniculum vulgare), !letrera (Leche
trezna), etc ... 

Canal de ferro . 

Cup del molí del Turc. 

Curs mitja: la ruta deis molins 
Entre el molí de l'Assut i el molí de la Reixa el paisatge can
via de manera perceptible, al mateix temps que anem 
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avan<;ant per un territori semiar id, ple 
d'alcavons. És el curs mitja que l'ano
menem «la ruta deis molins» per !'e
x istencia de vestig is de huit molins 
far iners i un de pó lvora. Aquesta ruta 
té una long itud de 3.500 metres amb 
un desn ive l! del 3'4% (deis 470 metres 
d'altitud del molí de l'Assut fins els 
590 metres de l molí de la Reixa). La 
presencia d' aquesta destacada xarxa 
de molins hidrau lics fa que la rambla 
de Pu<;a reba també el nom de rambla 
deis molins. 

Ens hem de fixar en l'aspecte 
desertic de la cobertura vegeta l, molt 
deg radada. Aquests aspectes són visi
bles, sobretot, en la part on enfron tem 
la so lana de la serra de l Caval l, en el 
camí d' accés a la Pedrera, tenint als 
peus la ramb la de Pu<;a. 

També trobem petites fonts d'ai
gua (moltes d'e lles medicinals), utilit-

Molí de la Pólvora . 

zades no fa gaire temps pera abastar el ramat, beure els 
camperols i regar els conreus, avui ja oblidats. Aquests 
brolladors sempre apare ixen envo ltats per uns quants oms 
(A/mus minar) . La vegetació també la formen un conjun t de 
baladres, joncs comuns (Halos choenes vulgaris), salicor
nies (Ho/ogeton sativis), plantes anomenades barrilleres, 
molt riques en sosa i que eren aprofitades, fins a principis 
del seg le XIX, per la fabricac ió de sabó i vidr e. També 

Detall deis morters al molí de la Pólvora. 
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apareix alguna especie de tamarit (Tamarit gallica), figuera 
de pala, palera (Opunta ficus) i piteres. 

Curs alt: la ruta del Badallet 
Arr ibem al curs alt del nostre itinerari. Uns centenars de 
metres després del molí de la Reixa, aigües amunt, la ram
bla de Pu<;a rep pel marge esquerre un important afluent, 
la ramb la del Badallet. L'existencia d'una magnífica obra al 

Baladre en floració . 
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Toll en plena rambla del Badallet . 

Pantanet de Petrer . 

llit de l Badallet, el Pantanet de Petrer, i la bellesa del pa i
satge ens han decidit per aquesta ruta de l Badallet. Aquest 
tram el formen llits de barrancs i rambles que, quan el seu 
cabal d'aigua creix de manera exagerada, transporten 
gran quantitat de sediments . El desn ivel! del 4'4% contri
bueix a l'acc ió eros iva al llarg deis 2.500 metres d'aquesta 
ruta, perqué la presa de l Pantanet esta construida a 700 
metres d'altitud i el molí de la Reixa a 590 metres. 

És una zona prou humida, encara que l'aigua no arribe 
a la superfície, exceptuant la gran quantitat de to lls que ens 
trobem al nostre pas, molts d'ells plens d'aigua, conservada 
gracies al terreny calcari . Ací hi ha granotes, gripaus, culle
retes ... 
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Pel que fa a la vegetac ió, al Pantanet apareix una 
redu"i"da comunitat d'oms (Uhmus minar). A la presa, en la 
paret, ix la trepadora com és l'heura (Hedora helix), així com 
joncs comuns (Holoschoenus vulgaris), esbarzers o more
res (Rubus ulmifolius). També, al llarg d'aquesta etapa apa
reixen pinedes de pi comú o bord (Pinus halepensis) i 
arbredes espesses. Abunden les arg ilagues, ginestes i les 
plantes típiques mediterranies: romaní, bruc o petorrera, 
timó, rabet de gat, corco ll i ginebre. 

És un espai amb poques inter vencions antropiques, 
degut a la d istanc ia de l'a rea urbana de Petrer, més de 5 
km. A més a més, des del mo lí la Reixa cap amunt, la ram
bla i els seus afluents estan molt encaixonats entre mun
tanyes i turons i augmenten els desnivells, característ iques 
que dificulten el treball agrari i l'ocupació del so l. La tra
dició agraria es va concentrar prop de l poble de Petrer. Per 
les terres de !' inte rior muntanyós únicament es conreaven 
les valls estretes: Pu<;:a, Esqu ina!, Catxuli, Pantanet, Rabosa, 
Catí ... En totes les exp lotac ions agrícoles apa reixen actual
ment les cases, eres i altres construcc ions necessaries per 
a l'activ itat rural. La finca de la Gurrama, vora rambla, n'és 
un bon exemple. 

Els indi cis de la influencia hum ana en la ramb la del 
Badallet són les cana litzacions d'aigua. La sequía estreta, 
treballada a trams en la terra i roca, que porta aigua des 
de damunt de la presa del Pantanet fins la bassa de la 
Gurrama, és una mostra del pat rim oni rural que cal cone i
xer, per la seua funció agraria i pe l treball de is p icape
drers que la varen fer. 
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UNA PROPOSTA DIDÁCTICA 
PERA DESCOBRIR LENTORN: 

EL PERRIÓ 

Reme Milla Poveda 

Justificació de la proposta 
És el meu homenatge particular peral Cen
tre Excursion ista de Petrer, que enguany 
comple ix 50 anys. Molts anys al servei del 
pob le de Petrer fent una tasca callada de 
mantindre i cuidar el nostre terme i transmitir 
l'amor per la natura, ja que Petrer, pe l seu 
enclavament, const itu·1x un lloc idon i pera la 
practica del senderisme i altres act ivitats de 
muntanya. De fet compta amb una 
xarxa de senders de xicotet reco-
rregut, és un de is majors 
atractius que ten im pero 
hem d'adquirir actituds 
de respecte educant 
en l 'entorn ja que 
so is partic i pant 
aprendrem a coné i
xer. 

Objectius 
1. Ap ropar a l'a

lumnat a l'en
torn més pro 
pe r. 

2. Inculcar l'afic ió i 
respecte vers la 
natura . 

3. Fomentar l'ús, pedagógic, 
cultu ral i lúdic. 

EL PERRIÓ 

Osé é( ~está? 

On puc trobar informac ió? 

36 

Descripció 
El Perrió esta situat a uns 6 qui lómetres a l'o 
est de l case urba de Petrer, per tant pot 
fer-se tranquil·lamen t en dos o tres hores 
parant-nos per veure aquel les coses que 
considerem interessants, com potser e ls 
mo lins que apareixen al llarg de la ramb la de 
Pui:;:a amb una gran riquesa paisatgíst ica i 
un gran valor amb iental. 
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Representa una extensió d'unes 10,5 hectarees en 
terreny de cult iu i mont amb pocs problemes ecolog ics. 

Disposa d'un alberg-refug i propietat del Centre Excur
sion ista de Petrer, d'una caseta en runes i d'un naixement 
d' aigu a practicament sec. 

Per poder accedir a este lloc 
Endins ar-nos en paratges com el que plantegem ens per 
met cone ixer una forma de vida deis nostres avantpas
sats, la historia del nostre poble i la millar manera de pro
tegir i conserva r el no stre patrimon i és co néixer-lo. 

El recorregut, en principi és de poca !largada, suau i 
pla excepte l'últim tr am, que és una mica més costerós. 
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La nostra ruta comenc;:a en la plac;:a de Baix, des d'on par
tirem fins l'Algoleja (aparcament que hi ha en la zona cone
guda com el Salitre) passant a continuació per dava ll de is 
pilars que aguan ten l'autovia. A llí veurem les pr imeres caves 
i alguna altr a canalització que ens creuara per damunt. 
Prompt e arr ibem a una bifurcació, a !'esq uerra les primeres 
construccions troglodites habitades, /es caves del riu, seguint 
enfront de nosa ltres tenim el primer deis mo lins, el de l'As
sut. Una part important del nostre passeig trans co rre per la 
ruta anomenada de is mol ins, on trobem un seguit de molins 
fariners i altres co nstruc cions relacionades amb l'a igua . 

Continuem avanc;:ant fins que ens trobem una especie 
de torre, és la canal de Ferro; una vegada que l'hem pas-
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sacia un altre molí ix al nostre pas, el de Mahoma (la Simpa
tica o la Loca) i continuant per la rambla amunt arribarem 
fins el molí de Pinxe. Passat este, a la dreta una altra cons 
trucció original, encara que l'hem de veure des de fora. És 
la Calera; aquí es feia la cale;:. 

Arribem a un encreuament de cam ins; nosaltres con
tinuem de front i després de passar una xicoteta rambla, 
el molí del Turc apareix davant nosaltres, en este sí que 
es pot apreciar el cup i la sequía que li portava l'aigua. 
Aquí apareix l'únic brollador del que ix aigua. Crida 
l'atenció la gran quantitat d'enderrocs motivats segura
ment per l'eros ió, jaque e l terreny és calcari i argilós. A 
pocs metres es troba e l molí de la Pólvora, seguint la 
sendeta apare ix una especie d'amfiteatre natural i davall 
les restes d'un Polvorí. 

Si cont inuem tenim altre molí, el del Salt, al bord supe
rior d'una vessant i j a dalt ens donara la benvinguda el molí 
de Ponc;:a, que esta perfectament integrat dintre de la 
vivencia o a l'inrevés. Els restes deis molins que hem vist 
dibuixen un perfil característic. Cal tindre en compte que 
perla construcció deis molins era necessaria la participa
ció deis picapedrers, els fusters i els ferrers. 

Una vegada passem la rambleta, a la dreta veurem que 
ix una sendeta que apoca poc va agafant altura. Després 
de passar per un bancals plantats d'oliveres i després 
d'una pujada a la dreta una altra senda creuara un bancal 
erm, seguint per ella anirem a parar a un camí amp le on des
prés de pujar, ba ixar i tornar a pujar arr ibem a un lloc on 
apareix un carte ll donant-nos la benvinguda: estem al 
Perrió i pel primer camí que aparega a la dreta anem i arri
barem al refugi del Centre Excursionista de Petrer. 

Des de la part de dalt del refugi podem observar el 
pa isatge agrari, que va de la quantitat de colors que ofe
reix la terra fins el verd de is pins passant pel blau del ce l. 

La veritat és que ha merescut la pena descobrir que a 
pocs quilometres existeix un racó, en plena natura, tan 
meravellós com este. 

Quines coses puc trobar? 
Passejarem per rambles i camins on podrem veure: aparel ls 
fluvials com sequ ies, canals i molins fets de pedra en sec, 
espais d'interes cultural que ni molt menys esta protegit. 

Abans d'arr ibar a la xicoteta vall on esta enclavat el 
refugi, un carte ll amb una lectura ens dona la benvinguda, 
ve adir més o menys que és un lloc pera conviure en pau 
i harmonía, per tant es ob lig ació de tots i totes preservar 
este paratge verge. Una vegada situats podem fer un reco
rregut visual a esquerra, dreta, davant i darrere i tindrem 
quasi totes les serres del terme: El Sit, Castel larets, Pie 
Frare, Planises ... 
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La vegetació canvia d'una zona a altra. Durant gran part 
del recorregut ens acompanyaran arbres com: ametler 
(Prunnus du /ci), olivera (Olea europea) i algun altre garro
fer (Ceratonia siliqua) que junta les parets de pedra en sec 
són mo lt característiques de l nostre paisatge rural. 

A les zones més degradades o amb forts processos d'e 
rosió, de la mateixa manera que en els bancals abandonats, 
apareixen poblades d'especies típiques de matollar medi
terrani ricen arbustos com : Tarais (Tamarix parvif/ora), bala
dres (Nerium oleander}, argilagues (U/ex parvif/orus), peto
rri o bruc;: d'hivern (frica multiflora), estepa blanca (Cistus 
a/bidus}, corretjoles (Convo/vu/us arvensis); junta p lantes 
aromatiques, medicinals i/o culinaries: tomaní (Thymus 
moraden), romer (Rosmarius officinalis), timó (Thymus vu/
garis) , cua de gat (Sideritis magoriganum) ... 

Ja en la part més alta trobem, entre altres: comunitats 
de pins (Pinus halepensis), espart (Stipa tenacissima), cos-
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co ll (Ouercus coccifera) i llentiscle (Pistacia lentiscus) que 
cobreixe n els espa is més obe rts i asoso lel lats. 

Com veurem hi ha una gra n riqu esa bota nica que es 
caract er itza per una important di vers itat de p lante s adap
tades als diferents amb ients de l t erme municipal. 

Pel que fa a la riqu esa faun ística podem troba r espe
cies com: raboses, porcs seng lars, cabres, conil ls, pe rd ius, 
sarga ntanes, alacra ns, escarabats, aranyes i serps, entre 
altres. 

També en estos camps es poden sentir i observar un 
bon grapat de xicotet s parda Is i volar sobre els nostres caps 
espec ies més grans com l'aguila. 

Suggeriments didactics 

Abans de: 

1. Farem una p luja d'idees per tal de veure si l'a lumn at 
cone ix este paratge petrerí i a partir deis seus co nei
xements come n<;:arem a treballar. 

2. S'ofereix informació mitjan<;:ant p lanols, mapes, foto
g rafíes .. 

3. Es pot anar a !'ofi cina d'u rbanism e i reco llir inform ació 
sobre el paratge. 

4. Part int de fotograf íes o il·lustracions es fara una des
cripció d'un molí i les seues parts per tal de fam iliarit
zar-se amb el vocabulari. 

5. Cal més info rmació sobre mo lins anant a la Bibl ioteca 
Municipal 

Durant: 

6. Sera una ruta guiada. 

7. Inventar iar el patr imoni arqui t ectón ic exist ent que ix al 
pas. 

8. Observar d urant l' it inerar i les di ferents p lant es (ens 
pot ser út il una g uia). 

9. Anotar, fe r d ibuixos, fotog rafíes. 
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Després de: 

10. Fer un repor t atge posant les fotog raf íes i d ibuixos 
deis mo lins i de is seus eleme nts. 

11. Fer un herbari (no arracant les p lantes, dibuixant -les) 

12. Fer un mural visual o un mapa de sensacions posant els 
d ibuixos fets sob re el tr am anomenat deis mo lins en 
la rambla de Pu<;:a, p lantes . 

13. Ind icar el recorregut sobre un planol donat; poden 
uti litzar pe r fer-lo els dib uixos o fotog rafíes fetes amb 
ante riorita t. 

14. Fer una ll ist a d'oficis que tin g uen re lació amb e ls 
mo lins. 

15. Sopa de lletr es aromat ica, tr encaclosq ues 

16. Reivindicar la const rucció d'un museu a l'aire lliure per 
a ús d idactic, recreant les act ivit ats, ob jectes .. 

17. Suggerir rute s paisatgístiques part int del Per rió com 
punt neura lgic: Castellarets, A lm ad rava, Racó Xo li, 
Racó Rafe l ... 

18. Cantar can<;:ons relacionades : 

Roda la mo la 
roda del mo lí 
en una coca d'o li 
i un barra l de vi 

) =66 roda la mola 

.. '"' 

Pe- r<!l sc·nvJ_.l_C$•GO • I,> 

dJ_el mo-11 Pe- rtt j~_tr t4 ~r 

19. Endevinalles. Com per exempl e : 

Viejo o joven, 
a fa lta de d ientes 
con sus muelas mue le 
El molí 

Al costat de l'estepa i al timó 
en la munt anya m'agenol le jo. 
El romer 
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· LOS MONTES DE PETRER EN LA ÉPOCA DE LA 
, 

DESAMQRTIZACIQN Vivimos unos tiempos en que la información «nos entra por los ojos». 

La televisión, audiovisuales, cine, periódicos y revistas que, acompañando sus textos con ricos reportajes fotográficos, 

parecen haber sust itui do lo sugerente de una simple pero, emotiva descripción del paisaje, hecha desde la razón, pero 

con el corazón. Es por ello, que intentar recomponer el paisaje de unas montañas en el pasado, a partir de manuscritos 

con abundantes vocab los ya en desuso, se convierte en una tarea ardua que exige un notable esfuerzo de imag inación 

por parte del lecto r. Sin embargo, a finales del siglo XIX y primer tercio del sig lo XX, los funcionarios del entonces 

Ministerio de Fomento, pertenecientes al Cuerpo de Ingenieros de Montes, lograron dejarnos un testimonio vivo de 

nuestros montañas de aquella época, triste periodo de su historia forestal. Frente a unos montes desarbolados, 

esquilmados por la mala gestión y una creciente demanda de recursos por parte de una sociedad en pleno auge industria l 

y urbano, este anó nim o co lectivo de funcionarios de provincias redactó numerosos escr itos llenos de entusiasmo para 

justific ar, frente al voraz Ministerio de Hacienda, la exceptuación de los montes petrerenses del nefasto proceso de 

desamortización. 

Ana Campo Muñoz 

E 
I conjunto de montes del Cid es un comp lejo sistema 
montañoso en el que destaca la Silla del Cid, que con 
sus 1.127 m. de altitud es un hito geográfico y pai

sajístico en las comarcas del Vinalopó. Una descripción 
que nos acerca a los montes que encontraron estos inge
nieros la realizó el ilustre viajero y botán ico Cavan illes, en 
su libr o Observaciones sobre la historia natural, geografía, 
agricu ltura, población y frutos del Reino de Valencia (1795-
1797): «subiendo por las faldas todo está inculto, sin árbo
les y con pocos arbustos porque todo lo talan para leña los 
vecinos de aquellos pueblos, sin acordarse jamás de reptan-

tar e l monte: en las alturas quedan arbustos y matas por la 
distancia y la aspereza del suelo. Crecen allí sabinas, madro
ños, enebros, muchísismo romero y algún pino de poca 
altura, varias xaras como la fumana, racemosa, blanquecina 
y con hojas de romero, el tomillo vulgar y el cabezudo, el 
torbisco y bufalaga, los teucrios dorado, en cabezuela y con 
hojas de romero, mucho esparto y algunas otras plantas». 

Esta breve descripción nos acerca a unos montes prác
ticamente deforestados, que debieron ofrecer un panorama 
desolador al viajero. Nuestros ingenieros, formados en la 
escue la de Villaviciosa de Odón, en la provincia de Madrid, 

Vista aérea de los montes del Cid (foto extraída del libro Un passeig pe/ ce/ de Petrer). 
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debieron quedar ser iamente impre
sionados por este abrupto y árido pai
saj e, preguntándose a sí mismos 
cómo justificar su exceptuación de l 
proceso de enajenación y subasta a 
que estaba siendo sometido el pat ri
monio fo resta l nacional, de acuerdo a 
los criter ios estab lecidos en las d ife
rentes disposiciones administrat ivas 
de la época . La Real Orden de 11 de 
octub re de 1867 del Ministerio de 
Fomento, estab lecía los sigu ientes 
cr iter ios para la exceptuación de los 
montes de su subasta y venta: «se 
incaute de los montes públicos de 
pino, roble y haya que tengan más 
de cien hectáreas de superficie, disten 
entre sí menos de un kilómetro y se 
hallan en la actual idad administrados 
por las dependencias del Ministerio 
de Hacienda». De ahí, que sus memo
rias de reconocim iento de los montes 
inclu yesen breves, pero abundantes 

En Los Chaparrales, las diferentes repoblaciones y el ya secular abandono de los 
usos tradicionales del monte, han cambiado sustancialmente el paisaje descrito 
por los ingenieros de montes en el s. XIX . 

descripciones de los mismos y de sus gentes, en un int ento 
de justificar la vocac ión forestal de los mismos, a pesa r de 
la notable ausenc ia de arbo lado. 

Estas memorias com ienzan con curiosas averiguac io
nes sobre la etimo logía de los montes. De esta forma, en 
1880, Javier de Ferrer ofrecía la sigu iente exp licación sobre 
el origen del nombre de la Sill a del Cid y Chaparra les: 
«Según decimos al tratar de la etimología del monte «Silla 
del Cid», se da en el país el nombre genérico de «Sierra del 
Cid Campeador», en memoria de este ilustre guerrero, al 
conjunto montuoso formado por los montes «Silla del 
Cid» y «Chaparrales del Cid» del término de Petrel, el 
«Cid» de Agost, los «Rellanos del Cid» de Monforte y los 
«Montes del Cid» de Nove/da, pues supone la tradición que 
fue dicha sierra teatro de las hazañas de guerrero tan 
famoso al cual algunos de la loca lidad, desfigurando los 
hechos, consideran simplemente como un célebre bandido. 
De los dos montes que según hemos dicho están a la vez 
que en la Sierra mencionada, dentro del término de Petrel, 
el primero debe a su forma fantástica su poético nombre 
mientras que e l vulgar del segundo es debido a la gran 
abundancia de chaparra (Ouercus coccifera, L) que en el 
mismo se encuentra a pesar de la mucha que se lleva 
extraída». 

La emoción que sent ían al enfre ntarse a estos macizos 
montañosos, co n inmensos pa redones que se alzaban 
desde las p lanicies de Agost, se puede sentir al leer la des 
cr ip ción que el Ingeniero Buenaventura Bachiller hace de 
la et imo logía del monte Peñas del Señor en 1883: «La 
considerable altura a la que se halla el cinto de peñas que 
forma la cresta de este monte y lo rápidamente que éste 
se eleva sobre su base puede haber sido motivo de dis
tinguirlas con el nombre de Peñas del Señor por cuanto 
contempladas desde la llanura que se extiende a su pie 
parecen colgadas en el cielo». 

Una de las principa les aportac iones de esta docu
mentación histórica son los abundantes topónimos loca
les cit ados en los textos, así como en los croqu is y p lanos 
que los acompañan. Los d iversos nombres con que se 
designaban los d iferentes acc identes de l relieve de las 
montañas del Cid nos acercan a una época en que la 
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pob lación estaba todavía est rechamente lig ada a sus mon 
tes. De esta forma, cada una de las lomas de l conjunto del 
Palomaret tenía su prop io nombre: « ... algu nos llaman 
Loma del Canta/ar a la más occidental de e llas, alud iendo 
quizá a lo pedregoso que es el suelo de algunos puntos de 
ella; la que le sigue separada de la anterior por uno de los 
afluentes al barranco del Vidrio se titula Loma Larga; la otra, 
separada de la anterior por e l reguero del carril de Agost, 
llámase Loma de Calzones, apodo de uno que cultivó tie
rras en la inmediación de dicha loma; la otra, rodeada por 
la cañada de Mollá y el barranco de Fontanar se denomi
nan Alt del Roig o Alt de l Vermeill, sobrenombre de l que 
cultivó tierras allí próximo». (Buenaventura Bachiller, Inge
niero de Montes, 1883). 

Como ejemp lo, cabe destacar la memor ia de des
linde de la Sierra de l Cid, realizada por el ingen iero Mar
cos Pérez de la Cuesta en 192 1, cántabro según mis inves
tigaciones, en cuyas meticulosas descripciones de este 
monte llega a nombrar algo más de noventa topó nim os . 

Cur iosa es también la descripción realizada po r Bue
naventura Bachiller en 1883 de los diferentes ce rros que 
componen e l monte «Los A ltos» : «Cada uno de los seis 
cerros que constituyen este monte tiene además del nom
bre común del Alto, alusivo a su e levación sobre los culti
vos que le rodean, su nombre propio tomado del nombre 
o apodo de los poseedores de las tierras próximas o de otra 
circunstancia claramente aludida en la denominación y así 
se apellidan del Capó; de la Tiesa, del Blanco, de Maes
tre, deis Teulers y de las Perd ices». 

La docume nt ación recogida en los arch ivos corres
pondientes al Conjunto de Montes del Cid, número 4 del 
Catá logo de Montes de Utilid ad Pública, documento admi
nistrativo y público que recoge la totalidad de montes 
que a lo largo de la historia se han incorporado al Patri
monio Foresta l, es de las más ricas y descriptivas de las estu
diadas hasta la fecha. De esta forma, con alg unas de sus 
descripciones no nos resulta difícil im ag inar el aspecto de 
estas montañas: « ... así es que vemos refugiado e l cult ivo 
agríco la en las pequeñas hondonadas y con especial idad 
en el propio cauce de los barrancos, que con un trabajo y 
constancia que asombran han ido convirtiendo los naturales 
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Peñas del Señor. 

del país en ser ies escalonadas de pequeños bancales, 
valiéndose de sencillos muros transversales de mampos
tería en seco y aprovechando la tierra desprendida de lo 
alto y arrastrada en las avenidas a causa de la falta de 
arbolado que la retuviera, o bien la que ellos mismos se han 
procurado escarba nd o las laderas del barranco». (Javier de 
Ferrer, 1880). 

La memoria redactada en 1925 por el Ing eniero Nica
sio Mira para la inclusión de Peñas del Señor y Lom as del 
Palomaret en el Catálogo, nos acerca al rico mosaico 
agrofo resta l, tan característico de nuestro ento rno medi
terráneo: « .... nacen pequeños manantiales que además de 
proveer de aguas potables a los vecinos de esta partida, 
fertilizan pequeñas parcelas de huerta que trazan como 
minúsculos oas is entre los cultivos de secano que los 
rodean. (. . . ) Tienen estas lomas algunos, muy pocos, pinos 
carrascos (Pinus halepensis Mili) testigos de que aque llo 
fue un pinar cuando había menos afán que hoy por des
cuajar terrenos incultos y estaba menos desarrollada la 
industria de alfarería en los inmediatos pueblos de Agost 
y Petrel donde la necesid ad de combustib le ha multipli
cado e l valor de las leñas y éste ha llevado la tala a todos 
los montes de la comarca. El monte bajo es de jarillas, cos
coja y alguna atocha; todo muy escaso por la razón ante
dicha». 

Pero la dureza de las condic iones en que se desarro
llaba esta agr icult ura de montaña, relicta del antigu o pobla
miento por los moriscos de nuestros montes, ya presagiaba 
a finales del s. XIX su abandono. En un reconocimiento 
hecho a estos montes en 1923 por el ayudante del Distrito 
Forestal de Alicante, Gonzalo Va lera, alud iendo a los encla
vados del monte decía: « ... dada la pobreza y ferocidad del 
terreno, es de presumir que lleguen a ser abandonados por 
sus poseedores, pues los cultivos son accidenta les y con 
carácter temporero». 

Consecuentemente con el abandono del uso agrario, 
en la actual idad, estos banca les se encue ntran cub iertos por 
un denso pinar en el que aún se aprec ian las ant igu as 
terrazas de cu ltivo, así como un abundante registro de la 
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arquitectura rural de la época : alji
bes, minas, ba lsas, etc. 

Son también ab und antes las 
referen cias a los usos tradi cionales 
que se desarrollaban en el terri
torio, aproximándonos a la eco
nomía rural de la época y a sus 
efectos en el paisaje. Como curio
sid ad cabe destacar un singul ar 
aprovec hamiento que se efec
tuaba del cosco j ar : « ... de esta 
última especie, Ouercus coccifera, 
L. quedan todavía bastantes ejem
plares (en los cuales se recoge el 
kermes) ... ». El quermes (palabra 
de origen árabe de la que deriva 
la pa labra carmesí) era un tinte de 
colo r rojo o granate muy apre
ciado en la Edad Media y que se 
empleaba en la indu str ia te xti l de 
la época. Los coscojares servían 
de soporte para las colonias de 
un género de cochini llas parási -
tas conocidas como grana (Ker
mes ilicis, L. y Kermes verm ilio), 

cuyas hembras muertas se recogían en e l mes de junio y 
se trataban con vinagre y desecac ión, obten iénd ose la 
valiosa tintura. El elevado valor de este producto hizo que 
la recogida de la grana estuv iese estrechamen te contro lada 
durante el sigl o XIV por la Corona . 

Podría segu ir extend iéndome amp liamente sobre 
todos aquellos documentos, testimonios de estos fun
cionarios, que expusieron la dureza de estas tierras y el 
enorme asomb ro que les producía, además de los esca
sos éxitos en sus tareas de repobl ación para proteger a los 
pueblos circundant es de los efectos de la terrible ero
sión. Las conclus ion es de Javier de Ferrer sobre Chapa
rrales en 1880, son un magnífico ejemplo:<<. .. le creemos 
sin embargo exceptuable de la desamortización porque 
además de su impropio para e l cultivo agrario y convenir 
su repoblación a fin de disminuir la violencia de las aguas 
torrenciales desprendidas de tan ásperas vertiente s, vio
lencia atest iguada por los numerosos bancales destruidos 
en los cauces de los barrancos, forma parte muy esencial 
de la imp ortante «Sierra del Cid», enclavada en una zona 
comp let amente forestal, si bien la rapacidad ha hecho 
desaparecer en su mayor parte las plantas maderables que 
en su día la vistieron (. .. ) le creemos sin embargo excep
tuable de la desamortización porque además de su impro
pio para el cu ltivo agrario y convenir su repoblación a fin 
de disminuir la violencia de las aguas torrenciales des
prendidas de tan ásperas vertientes, vio lencia atestiguada 
por los numerosos banca les destru idos en los cauces de 
los barrancos, forma parte muy esencial de la importante 
«Sierra del Cid», enclavada en una zona comp letamente 
foresta l, si bien la rapacidad ha hecho desaparecer en su 
mayor parte las plantas maderables que en su día la vis
tieron». 

Sirva el presente artícu lo como homenaje al callado tra
bajo de los funcionarios de los Servicios Forestales de 
esta época, que recorriendo estas t ierras tan áridas como 
hermosas, defendieron nuestras montañas de los procesos 
especulativos, tan lejanos o ... todavía tan cercanos a nues
tra sociedad. 
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DEL MODELO DE LOS PAl'S A UNA NUEVA 
CULTURA DEL TERRITORIO «Un fantasma recorre el País Valenciano. El fantasma de 

los PAl's». De esta manera, parafraseando el conocido texto que encabezaba el Manifiesto Comunista de Kart Marx, 

podríamos resumir lo que está ocurriendo en nuestra comunidad autónoma. Y es que, de un tiempo a esta parte, los 

lectores de la prensa diaria de carácter provincial o regional nos vemos abrumados por toda una serie de noticias 

relacionadas con temas urbanísticos que, un día sí y otro también, llenan multitud de páginas en estos medios escritos. 

Antonio Gisbert Pérez 
PLATAFORMA CÍVICA POR UN URBANISMO SOSTENIBLE ELDA-PETRER 

Ante tal magnitud de información relativa a estos 
asuntos, literalmente inabarcable, con escasas posi
bilidades de digerirla y analizarla convenientemente, 

sobre todo a las personas que tenemos inquietudes socia
les pero carecemos de conocimientos técnicos suficientes 

para tratarla con el adecuado «rigor científico», no nos 
queda más remedio que, de modo autodidacta, enfras 
carnos en el estudio de este complicado y farragoso tema 
del urbanismo desde diferentes perspectivas: legales, 
socio-económicas, ambientales, filosóficas, etc., en un 

El Montgó visto desde la Cumbre del Sol. Obsérvese el grado de ocupación urbanística de ese parque natural (Banco de 
imágenes del Cefire). 
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intento de compre nder lo que está sucediendo a nuestro 
alrededor y de aporta r, dentro de nuestras posib ilidades, 
opin iones, razones, y crít icas cuando sea necesa rio, para 
int erven ir como ciuda danos orga nizados en este deba te 
trascendenta l para def inir el porven ir de nuestro t erritor io, 
de l modo de desa rro llo y crecimiento que deseamos, del 
t ipo de ciudades y, por extens ión, de las relaciones socia 
les, eco nóm icas, labo rales y medioamb ienta les q ue que
remos def inir para nuestro modelo de soc iedad futu ra. 

La LRAU y su aplicación 
En 1994 fue aprobada la LRAU (Ley Reguladora de la Act i
vidad Urbanística) en la Comunidad Valenciana. El ob jetivo 
que dic ha no rmati va p retend ía, en teo ría, era «q uebrar e l 
mode lo de monopo lio prod uct ivo de l prop ietar io de te rre
nos para introduc ir la competenc ia entre los productores 
de sue lo, propietar ios o no, para urban izar aque llos t erre
nos cuya promoc ión y loca lización se cons idere n prior ita
rios por la Adm inistración. Es dec ir, d isponer de un rég imen 
concurrencia ! en cond iciones de competenc ia, pub licidad 
y t ransparencia bajo con t ro l públ ico, y la adj ud icac ió n de 
agente urban izador a aquel particu lar, prop ieta rio o no 
de terrenos, que mej or cump la las co ndic iones estab leci
das por el p laneamiento, lo cual comportaría un efecto d ina
mizado r en la p rod ucción de suelo que pe rmi t iría que las 
prev isiones de los p lanes se cump liesen, siendo ya impo
sib le retener e l sue lo con fines especu lativos y prop iciando 
el abaratamiento de éste». 1 

Todas estas teór icas bondades que sucede rían en la 
práctica han visto t runcadas sus expectativas deb ido a «la 
ausenc ia de un desarro llo reg lamentario relati vo a la ges 
t ión q ue ha prod ucido una insuf icienc ia proced ime ntal en 
su apl icac ión y un aumento de la discrecionalidad adm i
nistrat iva q ue ha ve nido a generar la aparición de alg unas 
prácticas improp ias». (Gerardo Roger Fernández , El País, 
6 de mayo de 2005). Sin emba rgo, para ot ros la LRA U ha 
fracasado debido a su propia pervers ión intrínseca, en la 
que «todo está orquestado para que el urbanizador se 
apodere de los terrenos del propietario (supuesto bene
f icia rio) saqueando e l med io amb iente de paso y con la 
comp licidad de las admin istraciones, sobre todo la local, 
ya que no hay criterios ob jet ivos para def inir el interés 
soc ial, y no hay posibil idad de con t ro l de la actuac ión 
municipal». (Charles Svoboda y Enrique Climent , «Abu
sos Urbaníst icos No» . El País, 17 de octub re de 2004). 

Las irregu laridad es de la LRA U fueron d enunciadas 
po r el info rme Forto u de la Com isión Europea, que ha 
ab ierto otro procedimiento de infracción co ntr a la nueva 
Ley Urbanística Valenciana (LUV) por vio lar d irectivas comu
nita rias (Levante, 5 de abri l de 2006), por lo que cabe cues
t iona rse ser iamente y desde un punto de vista ob j et ivo lo 
que está ocurr iendo con el urban ismo valenc iano. 

Los PArs (Programas de actuación integrada) 
Dentro de la polém ica LRAU, exist ía una modalidad de 
desarro llo de un p royecto urbanístico para ejecuta r una 
ordenac ió n por menorizada sin estar d irecta m en te deter
m inada en e l p lan genera l o no estab lecida m ed iante p la
nes parciales o de reforma interior que desarro llasen aqué l. 
Es el llamado PA i (Prog rama de actuación integ rada). 

Ent re una ser ie de requ isit os y determ inacio nes para 
desarro llar un PAi, apa recía la f igura de l urbanizado r, def i
nido como el agen t e púb lico responsab le de ejecuta r la 
actuación. Esa responsab il idad podía ser asumida por la 
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Vista panorámica de Monóvar , un municipio cercano cuyo 
término municipal está amenazado actualmente por varios 
PAl's. (Foto Juan Miguel Martinez Lorenzo) . 

propia Adm inistración en el ejercic io de sus competencias 
(gest ión directa) o mediante gestión indirecta adj udicá n
do la a un part icular, sea o no prop ietar io de l te rreno, selec
cionado como urban izador en púb lica competenc ia al 
aprobar e l programa y según convenio urba nístico esti
pulado en éste que compromete a las dos partes (Admi 
nistrac ión y urba nizador). 

Es esta figu ra de l agente urbanizador, cuando la Admi
nistrac ión de lega la gestió n de un proyecto urbaníst ico en 
manos partic ulares med iante un PAi, donde se perv ierte el 
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teórico sent ido inicial q ue se qu iso dar a la LRAU (hecha la 
ley, hecha la tr amp a). En vez de ser la p ropia A dmin ist ra
ción la que di rige el planeamiento urbanísti co en su ámbito 
te rrito rial, la qu e determin a las dir ectri ces en cuanto ac re
cimi ento, modelo de ciudad, zonas de actu ació n, usos de l 
suelo, etc ., queda nd o e l urba nizador par ti cular - no o lvi
demos q ue se t rata de una emp resa p rivada con ánimo de 
lucro- supe d itado a estas condicio nes, sucede todo lo 
contrar io, ya q ue la exper iencia está demostrando q ue es 
la mercant il urbanizadora la que marca las pautas de l desa
rrollo de una ciudad, elig iendo las zonas de act uació n d e 
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acuerdo a sus inte reses pa rti culares (aunq ue se p rete nda n 
d isfrazar de ge nerales), casi siemp re en zonas seg regadas 
co n relación a la ciud ad preex ist ente, no urbani zabl es y 
muchas vece s prote g idas por sus valores eco lógicos y pa i
sajísticos, q ue co mp ró en su d ía a pr ec ios muy aseq uib les 
y de las que ob t endrá cuan tiosas p lusva lías una vez apro
bado el PA i en cuest ión, co n sus correspond iente reca lifi
cación de sue lo, q ue pasará a ser urba nizab le; ve rda dero 
y esca nda loso negoc io especu lado r para obtener fabulo
sos benefic ios de fo rma ráp ida, t odo bajo un sist ema de 
intereses eco nómicos a g ran esca la, con gra ndes mov i-
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mientos de cap ital financiero detrás y el concurso de per
sonaj es influyentes o grandes empresas que funcionan 
mediante testaferros. Esta situación está propiciando todo 
este clima de sospecha de connivencia con ciertas admi
nistraciones, cuando no de corrupción constatada en 
muchos sit ios, que están terminando de desprestigiar el 
ejercicio de la gestión púb lica ante una opinión ciuda
dana cada vez más hastiada con la política en general. 

La situación actual en la provincia de Alicante 
Un titular de l diar io El País de 7 de jun io de 2005 decía que 
en los próx imos 10 años estaba previsto que se constru
yeran en la Comunidad Valenciana un millón de viviendas 
y 90 campos de golf También hacía referencia a que el 
suelo ocupado en los últimos 12 años había crecido un 50%, 
habiéndose edificado 800.000 nuevas viviendas. 

Ante tal vorág ine constructora podemos afirmar que 
en el País Valenc iano, principalmente en la provincia de Ali
cante, se está produciendo una verdadera depredación del 
territorio. 

-El golf como excusa. Resulta llamativo que una gran 
cant id ad de PAl's lleven incorporados campos de golf, 
que serán considerados además como plantaciones agrí
colas (cespitosas) con derecho a riego y cata logadas de 
interés socia l y utilidad pública (Levante, 19 de abril de 
2006), lo que nos da la clave de lo que se pretende: con la 
excusa de l campo de go lf se crean macrourbanizaciones 
anexas, que es el verdadero negocio, utilizando aquél 
como valor añadido a éstas y como pretexto socio-eco
nómico de progreso. 

-Contradicciones e incoherencia política . Desde la 
izquierda valenciana, encabezada por el PSPV, se critica la 
po lítica urbanística desarrol lada por el Consell en manos 
del PP, cuyo mayor exponente era el conse ller de Territori 
i Hab itatge, Rafael Blasco, al que se acusaba de propiciar 
y fomentar este modelo de crecimiento insostenible (depre
dador del suelo, esqui lmador de recursos, gene rador de 
tensiones sociales, beneficiario de una minoría, etc.) pro
poniendo modelos alternat ivos más acordes a un «urb a
nismo de izqu ierdas ». En la práctica, sin embargo, cada 
municipio funciona como una taifa independiente con 
relación a los princip ios y directrices que dicen defender 
los diferentes partidos y organizaciones, encontrándonos 
así con una situación esquizofrénica donde las siglas que 
gobiernan d iversas local id ades no indi can diferencias cla
ras en la gestión urbanística, ya que estamos asistiendo a 
una dinámica desbocada por ver qué población reclasifica 
más suelo, promueve más PA/'s y tiene más campos de golf 
Municipios gobernados por el PP como Orihue la, Torrevieja, 
Monforte, Novelda, Monóvar, etc. reciben las crít icas de la 
oposición por estas prácticas urbanísticas, mientras que 
donde manda el PSPV, so lo o en compañía de otros (EU, 
Bloc, Verdes, concejales del PP por libre ... ), paradójica
mente pecan de lo mismo, caso de Elda, Aspe, Vi llena, San 
Juan, etc. Y así vemos al PP en la oposición de ciertas 
local idades defendiendo posturas «de izquierdas». 

-La corrupción como telón de fondo. Según un 
inform e de Transparencia Internacional (ONG pionera y 
más imp ortante en la lucha contra la corrupción en el 
mundo), firmado por el profesor Manuel Villoria , cate
drático de Ciencias Políticas de la Universidad Rey Juan Car
los de Madrid, la corrupción urbanística está centrada en 
la acción de los ayuntam ient os, ámbito donde ésta es más 
elevada por medio de los conven ios urbanísticos con mer-
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Tollos, el municipio más pequeño de la provincia de 
Alicante, blindará el 90% de su término municipal, 
salvándolo de la voracidad urbanística, en el nuevo PGOU . 
(Banco de Imágenes del Cefire). 

cantiles urbanizadoras para reclasificar terrenos o aumen
tar la edificabilidad, habiéndose permitido el acapara
miento de sue lo en manos privadas para generar una apa
rente escasez del mismo y la consiguiente subida de 
precios. Según este informe, /a corrupción urbanística es 
la causa que ha disparado el precio de la vivienda en 
España. La conclusión que saca Transparencia Internacio
nal es que «el problema no está en las actuac ion es corrup
tas de actores indi vidua les, sino en la corrupc ión institu
cionalizada vincu lada a la financiación de los partidos 
políticos». No es de extrañar entonces que nos desayu
nemos con noticias como éstas: «Cinco ayuntamientos 
(Orihuela, Torrevieja, Alicante, Jij ona y Hondón de los Frai
les) bajo sospec ha por proyectos urbanísticos, co ntr atos o 
agujeros contables». (La Verdad, 2 de abril de 2006). «Un 
alto cargo del Consel l compra suelo barato junt o al futuro 
campo de go lf de A lcoy». (Información, 22 de marzo de 
2006). Podríamos añad ir más y esto da la impresión de que 
sólo es la punta del iceberg . 

-Situación socio-económica y ambiental en el País 
Valenciano . Del escrito de convocatoria para la manifes
tación del 3 de junio en Valenc ia, organizada por la plata
forma Compromís pel Territori , extraemos los sigu ientes 
parrafos: «L'irracional deteriorament industrial, la pro
gressiva liquidaci ó de l'economia agraria i una nefasta 
gestió deis recursos hidraulics i energetics i deis residus, 
venen a agreujar aquest pano rama. Darrere de tot aixo, una 
economía basada en el turisme massiu i en la construcció, 
que només busca el benefici particular immediat, en per
judici de tot interés socia l: l'educac ió, la sanitat i els altres 
serveis públics es deterioren cada dia més, mentre la juven
tut i els secto rs socia ls més desfavorits no poden accedir 
a un habitatge digne». Nos compete a todos ana lizar con 
objetividad si todo esto se corresponde con la realidad. 
Sobre la crisis de la industria tradicional y la agricultura 
sobran comentarios. En relación a los servicios púb licos 
(educac ión, sanidad, etc.) a la vivienda y el medio ambiente, 
entre otros, que cada cua l saque sus propias conclusiones. 
Sería prol ijo explicar aquí tantos asuntos con detalle y en 
los medios escr itos de los últimos meses hay información 
suf iciente al respecto. Pese a todo, mostramos varias noti
cias recogidas en diferentes diarios que nos permitirán 
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reflexionar: «La construcción concentra e/ 40% del alza de 
beneficios de las cien mayores empresas». (El País, 11 de 
abr il de 2006). «La economía valenciana crece por debajo 
de la media nacional y nuestra renta familiar sólo representa 
el 81% de la media europea». (INE, El País, 20 de abril de 
2006). «El precio de las VPO sub irá hasta un 47% este año 
en la provincia (según CC.OO.) y un 20% según el Conse/1, 
ya que es necesario para incentivar la construcción de 
este tipo de pisos». (Información, 27 de mayo de 2006). «La 
supe rficie agríco la recalificada para construir se duplica en 
cuatro años . Asaj a anima a abandonar las fincas si no hay 
agua y las compran los promotores». (La Verdad, 11 de 
marzo de 2006). «Los acuíferos de Alicante pueden extin
guirse en el plazo de 15 años». (ABC, 18 de mayo de 2006). 

-Nuevas ciudades junto a viejos pueblos (La Marina 
Alta) . «Las nuevas urbanizaciones se convierten en núcleos 
residenciales que carecen de arraigo respecto a los cen
tros históricos(. .. ), aparte de los prob lemas que provoca 
un crecim ient o a tromp icones (falta de agua, de serv icios 
o de seguridad), pues /o marca más el negocio inmobi
liario que la natural evolución demográfica, se produce 
una mutua incomprensión entre los vec inos del nuevo 
pueblo y los de l viejo pueblo. Los nuevos veci nos (muy a 
menudo son turistas o residentes extranjeros) no sienten 
ningún apego por su municipio, del que a menudo só lo 
saben donde está e l supermercado más próx im o, y que 
t ienen garantizados más de 300 días de so l al año. Mien
tras los vecinos de siemp re miran con recelo las nuevas 
urbanizaciones y ven mucho horm igón y una suces ión 
de idénti cas casas . ( ... ) es un núcleo independiente y 

casi autosuficiente (dispone de bares y supermercados 
propios e incluso de una empresa de suministro de agua 
que sólo opera aquí). ( . .. ) el modelo de nuevo pueblo 
insiste en la disgregación urbana y está llamado a gene
rar tensiones y la disolución de las señas de identidad que 
son propias de cada municipio». (Información, 26 de 
marzo de 2006). 

Hasta aquí algunas p inceladas e locuentes de la situa
ción generada. Por parte de las mercantil es y los ayunta
mientos part idarios de este desarrollo, se justifican tales 
prácticas arguyendo razones económicas de progreso, 
creación de empleo, mejora de la ciudad por las aporta
ciones en metál ico o en especie (equipamientos, infraes 
tructuras, etc .) que el consistor io recibe inicialment e, pero 
se adolece de falta de estudios serios sobre los efectos de 
toda índole que pueden suponer para las actuales pobla
ciones esta avalancha urbanizadora que, litera lmente, se 
nos viene enc ima. 

Ou izás, motivado por tal carencia, e l 19 de mayo de 
2006 el Minister io de Medio Ambiente ha suscr ito un con
venio con la Universidad de Alicante para el estudio de l 
impacto de los campos de golf y operac iones asociadas en 
el Levante espa ñol. Con la suscripc ión de este convenio se 
trata de aver iguar: 

Desde el punto de vista espacial, invest igar cuáles son 
los efectos en el territorio de estas implantaciones, con
cebidas en genera l como grandes piezas segregadas en el 
mismo. 

Desde el punto de vista ambiental, /os recursos natu
rales empleados, fundamentalmente suelo y agua, su afee-

Al fondo, la sierra de las Barrancadas, en cuyas inmediaciones está proyectado el PAi de Las Cañadas-El Tite con una 
previsión de 7 .500 viviendas y un campo de golf . Un proyecto que afecta al 10% del término municipal de E Ida, 
actualmente espacio natural. Los movimientos de tierra corresponden a las obras del Ave. (Foto Alberto Beltrán) . 
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e c1on, recursos económicos generados por unidad de 
recurso natural utilizado y coste de oportun idad del uso pre
existente. 

Desde e l punto de vista económ ico, renta y emp leo 
generados, en relación con los recursos económicos emp le
ados y con la activ id ad primera. 

Desde el punto de vista social, la utilización del campo 
de go lf por parte de la pob lación endógena, perfil de l 
residente en el «resort», en su caso, evo lución del precio 
de la vivienda municipal tras la operación, etc. 

Por fin parece que desde una adm inistrac ión superior 
se toman cartas en el asunto para estudiar los efectos que 
pueden producir estos macroproyectos urbanísticos desde 
planteamientos objetivos y ser ios, ya que los argumentos 
de las mercantiles, ayuntam ient os y Conse ll pueden resul
tar tendenciosos e interesados. 

- Respuesta ciudadana. Un movimiento de resis
tencia . En una página del d iario El País de 5 de junio de 
2005, en la sección dedicada a la Comun idad Valenc iana, 
aparece el sigu iente titu lar: «Los ciudadanos se organizan 
contra e l poder. Más de un centenar de entidades creadas 
para defender el patr imonio y el med ioamb iente o denun
ciar el urbanismo depredador del territor io aglut inan a 
miles de personas». Esto ocu rría hace un año y, a día de hoy, 
podemos constatar que el número de colectivos preocu
pados y compromet idos ha aumentado como consecuenc ia 
de la ofensiva general lanzada por el binomio urbaniza
doras-administraciones en amp lias zonas de la geografía 
valenciana, que ha despertado la sensibi lidad de personas 
con pr in cipios e ideas con tr arias a estas actuac iones, 
haciéndose abande radas de una nueva forma de entende r 
e l medio ambiente y e l territorio; un modo de resistencia 
ciudadana y democracia participativa frente al poco com
promiso, la claudicación, el silenc io o la comp licidad que 
en el ámbito loca l está n mostrando los part id os institu 
ciona lizados, los sind icatos o el movimie nto vec inal, frente 
al prob lema gene rado por el urban ismo desbocado. 

En las ciudades grandes, normalmente, este movi
miento de resistencia está organ izado mediante el sis
tema de plataformas que ag lutinan a diferentes asocia 
ciones o colect ivos, así como a ciudadanos independientes, 
preocupados por esta cuest ión . Su fun cionam iento es 
asamb leario, aunque para actuar con más efectividad y ser 
más ope rativos, están coord inados por comis iones más 
reducidas const ituid as por representantes de los diversos 
colect ivos, que se reúnen pe riódicamente para hacer un 
seguimie nt o de los temas y p lantea r las est rategias a 
segu ir. 

Son hab itu almente minorías ante la pasividad mayori
taria o la incomprensión , aunqu e su poder de convocatoria 
e influ encia en sus respect ivas pob laciones puede variar 
dependiendo de múltiples factores. Es en el ámb ito rural 
donde este tipo de mov imi ento contestata rio está obte
niendo victorias claras, deb ido a la conc ienc iación y el 
compro miso asumido por la mayor parte de los vecinos que 
han mostrado su oposición a las urbanizadoras y a sus 
respect ivos cons ist orios. Así nos encontramos con peque
ños pueblos como Sanet, Benigembla y Benissa, que recha
zaron var ios proyectos de campos de golf y macrourbani
zaciones por la presión vecina l en contra, a pesar de la inicial 
posic ión favorable de sus ed iles, que incluso ha provocado 
la dimisión de alguno de ellos. (El Mundo, 28 de febrero 
de 2006) 
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Un ejemp lo aleccionador ha sid o e l de To llos, el pue
blo más pequeño de la prov incia, que funciona como con
cejo abierto y protegerá el 90% de su término municipa l 
a tr avés de l PGOU, renunciando a las urbanizaciones y 
limitando su crec imiento al casco urbano actual, previendo 
aume ntar como máximo el doble de su tamaño. (Infor
mación, 22 de feb rero de 2006). 

Contrasta este peq ueño pueb lo con una loca lid ad 
como Sant Joan, gobernada por una coa lición entre el 
PSPVy EU, que de 20.000 habitantes prevé incrementar su 
pob lación un 388% y pa ra ello p rete nd e reclasificar como 
sue lo urbano o urbanizable 8, 9 millones de m2, el 94% de 
su término municipa l, según consta en el co ncierto p revio 
que ha sido rechazado por la Conse llerí a de Territo rio . 
(Las Provincias, 6 de marzo de 2006). 

En Xixona, sin embargo, es el mismo PSPV el que 
llevó ante la fiscalía, por indicios de prevaricación y trá
fico de influencias, un PAi con 5.000 casas y campos de 
golf que el Ayuntamiento quería desarrollar y para lo 
cual ya había suscrito un convenio urbanístico con la 
empresa de turno, que ha retirado el proyecto en vista 
de la situac ión . 

Visto todo lo que estamos señalando aquí, no sor
prende que, según e l Síndic de Greuges, el principal 
motivo de que ja de los valencianos sea el urbanismo y la 
vivienda. (Levante, 5 de abr il de 2006). 

Como ven imos observando, raro es el mun icipio donde 
no exista una plataforma o coord inadora que organice 
manifestaciones, marchas o cua lquier tipo de acto en con 
tra de este tipo de crecim iento insoste nibl e, y como hemos 
visto, en algunos sitios se está consiguiendo detener la fie
bre urbanizadora. 

Por una nueva cultura del territorio 
Éste es el título de un manifiesto al que se han adherido 
un gran número de profesionales y técnicos de diversas dis
cipl inas relacionadas con el tema, cuyo grupo promotor 
viene encabezado por Eugenio Luís Burriel de Orueta , 
catedrát ico de Geografía de la Universidad de Valencia y, 
al mismo tiempo, Secretar io de Territorio y Vivienda del 
PSPV(2). Dicho manifiesto propone un camb io de visión 
sobre el urbanismo actual, una fi losofía distinta, en def ini
tiva, una «nueva cu ltur a del territorio» que conduzca a 
unas prácticas diferentes por parte de las adm inistraciones 
competentes. 

Después de una introducción valorat iva de la situac ión 
actua l, propone un decálogo del nuevo pa radigma por el 
que se han de regir las actuaciones sobre el territorio en 
su concepto más amp lio. 

Al analizar la sit uación actua l vaticina q ue «tras una 
etapa corta de grandes beneficios privados, vendrán lar
gos períodos de onerosos costes ambienta les, económi
cos y socia les». 

Propone una nueva cultur a de l territorio «que corr ija 
en benef icio de la co lectiv id ad los excesos p rivados y que 
haga prevalecer los valores de la sosten ibilidad ambien tal, 
la ef icien cia fu ncio nal y la equ idad socia l». 

Define el territorio como «un b ien no renovable, esen
cial y limitado. Debe ser entend ido como recurso, pero tam
bién como cu ltur a, historia, memoria colectiva, referente 
ident itario, bien públ ico, espacio de so lidar id ad y legado 
que no pueden reduc irse al prec io del suelo. La aprop ia
ción privada de cualquie r parte del territor io debe ser 
compat ibl e co n dichos valores». 

F E S T A 2 O O 6 



11 DOSSIER 
' 

TERRITORI 

z 

)> 

e 

)> 

Ot ra vista panorámica de Las Barrancadas, en este caso tomada desde Camara (Foto Alberto Beltrán) . 

«La gestión sostenib le del territorio es ciertamente 
una obligación socia/ y ambiental, pero resulta tamb ién un 
apremiante imperativo económ ico». 

En cuanto al p laneamiento territorial y urbanístico, 
dice que éste es «un instrumento esencial para la actuac ión 
de los poderes púb licos». 

«El planeamiento municipal debe tener como princi
pa l objetivo faci litar e/ acceso a la vivienda, el goce de los 
servicios y la preservación del medio ambiente. Los planes 
locales de ordenación están sirviendo casi exclusivamente 
para impulsar procesos de expans ión urbana». 

«Hoy es más necesario que nunca d isponer de un pla
neam iento a esca la territor ial que coordine y vincule e l 
planeamiento municipal basado en el ahorro de consumo 
de suelo, la convivencia de usos y la cohesión soc ial». 

«La permanencia de suelos rústicos dest inados a la agri
cultu ra se hace imprescindib le por razones ambientales y 
ecológicas». 

«El Gob ierno Central y las Cortes Genera les no pue
den desentenderse del Territorio». 

Este man ifiesto recoge el ideario de las pe rsonas y 
co lectivos que estamos comprometidos en esta causa, 
por lo que lo suscribimos y apoyamos. Ojalá sirviera de guía 
para las po lít icas rea les desarro lladas en las d iferentes 
adm inistraciones y no fuera simp le retórica b ienintenc io
nada . 

Como reflexión final, habría que reconocer que esta 
lucha es mucho más profunda de lo que pueda parecer a 
pr ior i, que va más allá de l mero urban ismo y ordenac ión de l 
territorio . Nos enfrentamos a todo un sistema de pensa
m iento hegemónico, a una interpretación de la real idad 
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basada fundamentalmente en principios mercantilistas 
que priman la act ividad cremat ística por enc ima de todo, 
cuyo represe ntante es el hamo economicus, que t iene 
como objetivo supremo el enriquecimiento indefinido, la 
acumulación capitalista desbocada como asp irac ión 
máx ima y el valor pecuniario sobre cua lquier otro. 

Se necesita un cambio de mentalidad para asumir que 
los g randes prob lemas de nuestro t iempo no son técnicos 
sino éticos. 

Como escr ibió Jesús Ballesteros , catedrático de Filo
sof ía de l Derecho, Mora l y Política de la Unive rsidad de 
Valencia 3: «Ante la evidencia de l fracaso de la idea de pro
greso como necesidad histórica, ex iste sin em bargo otra 
postura bien distinta de la de l decadentismo. La que se 
empeña en resistir contra la injusticia, inhumanidad y cre
tinismo creciente de nuestro mundo y coloca como metas 
fundamentales la lucha a favor de la paz, la defensa de la 
frugal idad eco lóg ica contra el despi lfarro consum ista y de 
la sol idaridad ecuménica co ntra la ind iferencia individua
lista». 

NOTAS 
1. Gerardo Roger Fernández. Arquitecto, Profesor de Urbanís

tica y Ordenac ión de l Territor io. Escue la Técn ica Superior de 

Arquitectura de Valencia. 

2. Autor también de la «Guía de Buenas Prácticas Urbaníst icas» 

del PSPV que, por lo visto, sólo sirve de argumentario para 

hacer oposición por este partido y no para aplicarlas cuando 

gobiernan. 

3. Jesús Ballesteros. Postmodernidad: decadencia o resisten
cia. Ed. Ternos. Madrid, 1989. 

49 





11 DOSSIER TERRITORI 

PETRER: LA EMERGENCIA DE UNA NUEVA 
CULTURA URBANA La ciud ad de Petrer ti ene ya un lug ar 

en la historia del Urbanismo españo l. En espec ial en la d imensión de la gestió n de l sue lo, un 

saber que interviene para resolver de un modo equitat ivo el reparto de cargas y beneficios que 

el planeamiento urba no genera. El instrumento técnico y jur íd ico que por primera vez se ap licó 

en Petr er son las ya famosas TA U (Transfe renc ias de Aprovec ham ient o Urb anísti co) co ntenid as 

en las Normas Urbanísticas ap robadas en la pr imavera de 1977. 

José Ramón Navarro Vera 
CATEDRÁTICO DE URBANISMO 

RESPONSABLE DE LA ÜFICINA MUNICIPAL DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE PETRER 

DURANTE LA GESTACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE 1977 

E
n la actua lid ad, por la existenc ia de abunda nt es 
recursos técnicos, jur íd icos y administrativos y de 
una larga experiencia, la obtenc ión de suelo púb lico 

para equipamientos está ya muy desarro llada, y asum id a 
por los agentes públicos y p rivados que int ervienen en el 
proceso. Sin emba rgo, hace treinta años era un proceso 
lento, ineficaz, y, en ocasiones, injusto. 

El crecim iento de las ciudades indu str iales españolas 
durante los años sesenta del sig lo XX se realizó sin ninguna 
garantía jurídica ni política, y el resultado fue que en 1975 
el franq uismo nos legó unas ciud ades rotas y co n enormes 
déf icits de equipamientos púb licos e infr aestructuras. 
Petrer no fu e una excepción. 

86MANARIO DE INFORMACION LOCAL, DEPORTES Y EIIPECTACULOS 

Ol~ctcir: Rodollo QUAAIHOI AMAT -:- Otp 611to l•ita l-: A· 1 • 11H 

Lo que oc ur rió en esta ciudad poco desp ués de la 
muerte de l d ictado r se debió a la convergenc ia de diver
sos agentes: po líti cos, soc iales, técn icos y adm inistr ati vos 
comprometidos con una nueva manera de intervenir en la 
ciudad buscando su transformación cua litat iva. Esa nueva 
cu ltura urbana se materia lizó en las Normas Urbanísticas 
aprobadas en 1977. 

Conviene recordar algu nos de los aspectos innova
dores de aquel proceso para ju stificar la afirmación que se 
hace en la primera frase de este texto. 

1. Por primera vez se abordaba la cuestión de la obten
ción del suelo público en áreas conso lidadas por la edifi
cac ión o en su ent orno, que era precisamente do nd e vivía 
la mayoría de los ciud adanos y por tanto donde las deman
das de equipamientos públicos eran más urgen t es. Lo 
realmente inn ovador fue la técnica emp leada, las TAU 
(Transferencias de Aprovecham iento Urbanístico), que faci
litaban la obtención de suelo públ ico gratu ito y libre de car
gas por el Ayuntamiento. Además al asignar ed ificab ilid ad 
a las zonas calif icadas de uso público, sus propietarios 

El semanario Val/e de E/da recoge en su primera página la 
aprobación de las Normas Urbanísticas de Petrer, 

destacando la ausencia de conflictos, todo lo contrario de 
lo que ocurriría en Elda, siendo similar el planteam iento. 
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Ah XXII ~ Número 1.073 • Elda , 26 Marzo 1977 • "r ecio: 10 peH ta s, 

nt¡utl APRoso . LAs 
rL 11L «NORMAS» ... 
e PERO PETREL ES PETREL Y EtDA ES ELDA 

Diu potados In Corporación ruu-
1icipal petrclcn•c, w 1cti6n plena
ria rxtnordinari11. y con SOio un 
,oto en contra, 1probú provision11l
llltt1le IH 1111 lr aidas y llcv.ido.s 

HlftCIOft umnn DE !HE 

En el plazo de unas 
horas se recogieron 
46 frascos de sangre 
El mu tes por In tarde se recibió 

ca la Crme Hoja de nuea lra ciudatl 
una ll1rn111d1 de Alic:mtc, por In 
~t ae -olicitnbu lo recogida con 
taríe ler urgen tisimo de qui1 rcc 
fr&JCOI de sangr e que se ¡irecitn• 
Din para ftlcnder neces idade.1 in mc
iliatu y 1¡ue no ad mitfon demora. 

Puet\o el caso en conocimiento 

Normns Su!Jsidinri:ts de ordc ,,nción 
urbnna, que tuntu s polCmicns hnu 
s115eitado. t:mto en la ,cc.inn villn 
como en nu estra p rop ia c.iudnd. Al 
parecer, In ,·erai6n tic 1111 11on n111 
n¡irobutlH por Petrel es )n que in
cluyo In motlnli<lnd de u ul ocom• 
1x:111nción• lÍ'.timnm cn te incorporn
dn ril tci-to origir1:1l111e11tc rcdnctn• 
do v 11ue prc tcm lc rc10lvcr co11 el lo 
In CUC!lticin r cuncimiea e.le rs ln nor• 
111n1ivn. 

Co11 moth •o dr tal n11rolmciOn. 1c 
lm comrntndci y escrito eu nue strn 
ciu <l11d <111c s i e11 Pclrcl hnn 11i1lo 
11prol,:11\ns ~in mn}"Or difieu h :.ul la~ 
•rnorma u . ;.1,or <1uC r 11 El<l:, ar I"• 
cs1ñn d:111tln 11111111.s v11ch11• y sed\ • 
moru con ello In sal ida de In pre 
~ente J1il1111ción pro, isionul 1¡ue lle
vo t·ons igo la pnrnliznciOn cn11i com
plcln de la coristrn cdón? 

Y c:i prc cilfflmcnl e c, cu muucru 
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Plano de Alin . Normas S eac1ones y Ord ubsidiarias d enanzas de 1 e 1977 . as 
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El alcalde Enrique Navarro junto a D. Juan Carlos y 
Dña . Sofía en su visita a Petrer el 3 de diciembre de 
1976. 

El arquitecto García Bellido, en la 
época de aprobación de las Normas 

Urbanísticas de 1977. 

podían intervenir en el mercado de suelo y no quedar 
atrapados en una engorrosa exp ropiación. 

2. Las Normas Urbanísticas del 77 nos proponían 
una ciud ad igualitaria en la medida en que las dife
rencias de aprovec ham iento del suelo edificab le no 
beneficiaban a ningún propietario de modo «gra
tu ito», que en caso de tener unas posibilidades de edi
f icación super ior a la media deberían compensar a la 
co lectividad con sue lo púb lico segú n lo establec id o 
en las Norm as. Uno de los efectos de esta concepc ión 
de la ciudad fue el establecimiento de densidades resi
de nciales más bajas y adecuadas a la forma, escala y 
trazado de la ciudad existente. En este sent id o, el 
establecimiento de límites para los fondos de ed ifi
cación no só lo fomentó unas densidades más bajas, 
además de liberar suelo para dotaciones, sino que per
mitió la construcc ión de vivie ndas más dignas. 

3. La Mancomunidad de Elda-Petrer había encar
gado al equ ipo de J. García Bellido la redacc ión de los 
Planes Generales de ambos municipios. Sin embargo, 
al inicio de los trabajos, el equ ipo reda ctor, a la vista 
del estado que presentaban ambas ciudades, que 
podría agravarse en el largo periodo de gestación 
de los planes, y para no frenar el ritmo de construcc ión, 
propusieron la redacción de unas Normas comunes 
para ambos municipios. Lo que queríamos resaltar 
aquí es que po r primera vez los dos ayuntamientos 
acomet ían una planificación conju nta de su territorio, 
como la más elemental lóg ica urbanística ex ig ía, y 
exige. Desgraciadamente, este impul so duró poco y 
no se ha vue lto a repetir. 

4. Las Normas de Petrer del 77 sentaron un pre
cedente de los nuevos pape les que los agentes, púb li-
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cos y privados, iban a desempeñar en el planeamiento 
y gest ión democrát ica de las ciud ades. A su vez, sen
taron los cimientos de una participación ciud adana en 
la co nstru cción de la ciudad, que en la actua lidad 
está plenamente asumida como un derecho y un 
deber colectivo. 

5. La influencia de las TA U en la legis lación urba
nística alentaron diversas normativas de ámb ito esta
tal, así como constitu ir el eje protagonista del urba 
nismo en diferentes ciudades, desde lbi a Mi eres o 
Jerez. En la actualidad, las TAU const ituyen una téc
nica cot idi ana en la práctica del Urbanismo en nues
tro país. 

6. Para llevar a cabo una transformación tan radi
cal para la época de la manera de hacer ciud ad, era 
necesario un lid erazgo con ideas claras y con ene rgía 
para defenderlas. Esa fue la contr ibu ción de l alcald e 
Enrique Navarro. Sin él, la genial propuesta de J. Gar
cía Bellido no hubiera pasado del papel. Hubo más 
personas que se implic aron generosamente en el pro
yecto, pero las citadas fueron las protagonistas. Des
graciadamente García Bellido acaba de fallecer 
dejando un vac ío en el Urban ismo español. 

¿Cuál es el legado de todo aquel proceso? Sin 
ninguna duda, la calid ad de la ciudad existente gra
cias al compromiso de los diferentes gobiernos loca
les posteriores con el espíritu de las Normas. 

Podemos afirmar que lo que ocurr ió en Petrer en 
aque llos meses en los que se debatió la fo rmación y 
aprobación de las Normas no fue un acontecimiento 
efímero en la histo ria urbana del muni cipi o, sino que 
marcó el inicio de una manera co lecti va de const ruir 
una ciudad más habitable, más ju sta y más d igna. 
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PARA COMPRENDER LA CIUDAD Enp rimer lugar,qu ieroaclararque 

este titular desde luego no es mío. Más bien es un pequeño homen aj e hacia la persona de Javier García Bellido, urbanista 

recie ntemente fallecido. Y es un homenaje para recordar un libro de bolsillo del que es autor, cuyo titular, si no 

recuerdo mal, tiene ese mismo nombre . Un peq ueño lib ro de la época de fin ales de los setenta del que muchos bebimos 

para precisamente eso : intentar compre nde r la ciudad y las cosas que pasan en ella. Mucho mas rica fu e, para los que 

le conoc imos, la experiencia de tratar dir ectame nte con él las cosas del urbanismo y, particularmente, los problemas de 

nuestro pueb lo . Como decía Gerardo Roger en una co nfe rencia que le oí en el mes de mayo en A licante, el urbanismo 

de España le debe mucho a este hombre. 

Francesc Amorós Ruzafa 
CONCEJAL DE URBANISMO EN EL PERIODO 1995-2003 

Desarrollo del Plan Parcial El Campet, ejemplo de urbanización-prolongación del casco urbano existente . 
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Pero volviendo a nuestras cosas de ahora, debo indi
car que los años que pasé al frente de l urbanismo de 
Petrer han sido de los más grat if icantes que se pue

den tener en la vida política de un concejal, y de ahí que 
agradezco la oportunidad de exponer algunas ideas y 
reflex ionar sobre otras en la perspect iva de lo que será el 
futuro de nuestra ciudad . 

Las virtudes de la planificación 
Es algo sobre lo que se ha escrito mucho, pero que es y 
seguirá siendo vital para afrontar los asuntos del urba 
nismo. La redacc ión de documentos previos de trabajo, 
abrir los temas a «todos los púb licos», hacer un «alto en 
el cam ino» para tomar aire y salir de la presión del día a día, 
recoger opiniones y sintetizar todo eso en un nuevo docu
mento que seguirá siendo discutido, esta vez en el día a 
d ía y durante mucho tiempo . Esta es la parte, con d iferencia, 
más apasionante de l urbanismo. Mucho se ha hablado de 
la partic ipación y, aunque no d iré aquel lo de ¿para qué?, 
desde luego conviene dejar claro que hay muchos niveles 
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de participación y muchas clases de part icipantes. En las 
recientes jornadas celebr adas en Petrer ded icadas al urba
nismo (iniciativa p lausib le donde las haya), uno de los con
fere nciantes afirmaba con rotundidad las fata les conse
cuenc ias de dej ar que un documento públ ico de urbanismo 
quede redactado en un 99% por la mano de la iniciativa pri
vada y, más explícitamente, por quien va a ser ejecutor de 
esa misma in iciativa. O sea, urbani smo «a la carta» de 
quien es beneficiar io directo de la gestión . Sin duda, hay 
defensores de ese tipo de participación, basado en que es 
un asunto muy especia lizado y técn ico que se apoya en las 
pretendidas care ncias de l g ran púb lico para estos come
tidos. 

Pero cuid ado, que no es una ide a de los más atrevidos 
o conservadores de quienes intervienen en el urbanismo. 
Esas ideas están en la base de muchos planteamientos que 
salen de partida con el marchamo de progres istas y no es 
tan difíc il enco ntrarlas en nuestro entorno loca l más cercano. 
Así pues, cuando hab lamos de pa rtic ipac ión debemo s ir a 
los hechos y concretar los mecanismos que se proponen. 

e 

(JJ 

)>· 

Desarrollo del Plan Parcial San Jerónimo, otro ejemplo de desarrollo urbano . 
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Construcción del Horno Cultural en la Frontera . 

La redacción del Plan General de Petrer, en el año 1997, sin 
ser paladín de nada ni modelo acabado de participación, 
representó un salto en este campo . Con unas Normas 
Subsidiarias con más de veinte años de vigencia (de l año 
1976), con más de sesenta modificaciones puntuales a 
esas mismas normas y una legislación urbanística cam
biante y en permanente evolución, el Plan Genera l repre
sentó un impu lso participativo necesario para aquella 
etapa. Y los resultados merecen ser estudiados para pro 
yectar nuevos retos, en los que se tengan en cuenta tanto 
las carencias, que las hay, como las virtudes de este tipo de 
planificación. 

¿Dónde estamos ahora? 
Creo que ahora estamos en otro de esos momentos 
buenos para dar un impulso. Una consideración de pri
mera magnitud a tener en cuenta es la pacificación de la 
vida política en nuestro pueb lo, que ha tenido momen
tos complicados, pero que atraviesa este otro momento 
de calma relativa. Y no es que la calma política sea una 
virtud en sí misma, más bien habría que hablar de sosiego 
y moderación en el marco de la discrepancia y la rivali
dad, que van tan unidas y que forman parte de nuestro 
sistema po lítico. Pero es im presc ind ible que ex ista ese 
cl im a y la voluntad de mantener e impulsar este marco 
de trabajo. 

En ese contexto debemos tomar como referencia el 
grado de cumplimiento que el Plan General tiene acumu
lado en lo relativo a número de viv iendas. El Plan preveía 
en el suelo urbanizable (descartando Palomaret y Plata ns) 
una cantidad de 3.692 viviend as, de las cuales incluidas en 
planes parcia les desarrollados a día de hoy resultan 3.200 
viv iendas, y de entre estas, ya están construidas 2.900. Es 
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decir, más de un 90% de las viviendas previstas ya están rea
lizadas en los planes desarrollados, y están desarrollados 
más del 86% de los planes parciales contemp lados en el 
Plan General. 

Hago aquí un inciso respecto a Palomaret y Platans. 
Nadie desea más que nosotros (Izquierda Unida) que Palo
maret no se desarrol le; lo hemos dicho hasta la saciedad 
y lo seguiremos diciendo. Visto lo que hay por ahí, las 465 
viviendas previstas en el Palomaret son una bicoca de 
urbanización, pero no es nuestro modelo, no las queremos 
y no las queremos en nuestro término municipal. Otra 
cosa es cómo lo hacemos sin vulnerar la legalidad y con el 
respeto a los derec hos de los afectados . Pero no es nues
tro modelo. 

Otro tema es lo que debemos plantearnos con el Plan 
Parcial Els Platans. Aquí ya es un criter io po lític o con más 
calado. Sus 552 viviendas y sus redes de urbanización pre
vistas serán necesarias, pero no hoy, porque la verdadera 
batalla urbanística de la siguiente década se va a dar en otro 
escenario . 

Los datos sobre viv iend a ejecutada ya plantean por sí 
solos varias cosas. Una es que estamos rozando un cum
pl imi ento alto de las previsiones en el sue lo urbanizable. 
Otr a es que hay que afrontar temas estancados o que 
presentan un dinamismo de baja intensidad, muy espe
cialm ente en el suelo urbano, y dentro de él, en la zona del 
ensanche y del núcleo histórico. 

El momento del ensanche y del centro histórico 
Decimos que el grado de cumplim iento en suelo urbani
zable es alto, pero no lo es así en el sue lo urbano. Ésta es, 
en mi op inión, la tarea con diferencia más imp ortante que 
tenemos por delante en los próximos años. Los planes 
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parcia les desar rol lados (Campet, San Je rónimo, La Cana l 
o Bassa Perico, entre ot ros) han pe rmit ido ocupar unos sue
los co lindantes aptos para la pro longac ión de l suelo urbano 
ex ist ente . Se ha generado una ofe rta de vivienda habitu al 
o de pr ime ra oc upac ió n q ue ha sido ad quirid a, en su 
mayo r parte, por j óvenes fam il ias que han enco ntr ado así 
un ento rno innovador y con unos serv icios de calidad (j ar
d ines, centros cult ura les, comerciales, ed ucati vos y sani
t arios). Esa faceta se ha cump lido bien y, aunqu e es pos i
b le mejorar estas act uaciones sob re la base de proyectos 
de urba nizació n más ambic iosos (sobre todo en aspectos 
como la mov ilidad), creo que la calidad de los servicios 
apo rta d os es sati sfactor ia. 

Pero ese t iró n urba no ha te nido tamb ién alg un os 
efectos no deseados sobre el casco urba no tr adi cional. Las 
prev isio nes d e crec imi ento de pob lació n y viviend a en 
esta zona no se han cump lido, y así nos enco ntr amos co n 
un amp lio sector de l casco urbano que no puede com pet ir 
con los nuevos servicios y eq uipam ientos ge nerados en sus 
alrededores. Se produce , como consecuenc ia de esto, 
un cierto vaciamiento de pob lación hacia las nuevas zonas 
gene radas po r el desarrollo. Sólo merced a la actividad que 
ge nera n serv icios co mo el prop io Ay unta mi ento, las ofi
cinas ba ncarias, el mercadil lo municipa l y algun os come r
cios, co nceden vid a urb ana al ensanche. Y aquí prop ong o 
como ej ercicio mental un recorr ido a medi a t arde y noc he 
desde la Ave nid a Joaq uín Poveda hac ia Gabrie l Payá, 
en lazando con la calle Leopo ldo Pard ines y sus adyace n
tes pa ra ent ende r esa sensación de so ledad q ue pa rece 
inunda r todo su ent o rno. Y no digamos nada si ese reco
rrido lo hacemos en invierno u otoño po r esas mismas 
cal les. 

Actuación en el Altico (Casco Antiguo). 
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Éste creo que es el reto urba nístico con más calado que 
tenemos en puertas. Y jun to al panorama qu e describimos, 
ta mb ién creo que ex ist en mu chas opcio nes de int erve nir 
pa ra mej orarlo. Aquí es dond e co bran tod a su pot enciali
da d las actu acion es dirig idas sobr e la zo na de Luvi, la 
denom inada zona de la ciudad sin ley, el solar de Primo de 
Rivera o la manzana ent re Gab riel Payá y Leo po ldo Pard i
nes. Estas actu aciones, ju nt o a la revisión de los apr ove
chamientos en to da su área de influencia, de ben co ntr ibu ir 
a gene rar un d inamismo nuevo. Un di namismo que sirva de 
po lo de at racció n para nuevas familias de j óve nes, q ue 
igua lmente ge nere háb itos de uso co lectivo q ue llenen de 
actividad sus calles y plazas y ofrezca opo rtunid ades de ub i
cación co mercial y de servicios. 

Si cerramos la puerta a los errores, la verdad 
también quedará fuera 
Esta refl exión f inal viene a cuen t o de algo que me pareció 
ese ncial cuand o tuve la oportu nida d d e co noce rla. Su 
auto r es el f ilósofo hindú Rabindr anat h Tagore y la tr aigo 
aquí po rq ue me p arece una act itu d b ásica ap licab le a 
muchas facetas d e la vid a cot idi ana. Si no somos capaces 
de exper imentar y po ner en prácti ca nuestr as convicciones, 
aún a riesgo de com et er er ro res y ap rend er de ellos, co n 
segurid ad estaremos más tr anqui los pe ro el prec io será per
de r la oportun idad d e hacer algo mejor. Apli cado a los 
ret os q ue nos pl ant ea el urb anismo d e nuestr o puebl o, el 
mome nto pu ede ser muy bueno para hincar el di ente a esa 
rege neración que neces ita todo el ensanc he t rad iciona l de 
nuest ro casco urbano. Y hará fa lta qu e to dos pongamos lo 
mejor de nosotros en esa tarea, aún a riesgo de equ ivo
carnos. 
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Vistas panorámicas de Petrer en los años 60, a principios de los 90 y en la actualidad. 

SITUACIÓN URBANÍSTICA ACTUAL DE PETRER Y ,, 
E VOL U C ION FU TU RA El vigente Plan General de Pet rer entró en vigo r en 

el mes de mayo de 1998, hace ahora ocho años. El mode lo territorial diseñado por el Plan General cont iene los 

siguient es elementos que definen el crecimiento t err itor ial y poblacional: coo rdina ción de la estructura viaria Elda-Pet rer, 

establec imiento de una red de pasillos verdes y comunicac iones en l'A lmafra, creac ión de áreas dotacionales de gran 

superf icie, planeam ient o de nuevos suelos industriales, mantenimiento del sue lo urbano clasificado, co ntinuid ad en la 

orde nación territorial en cuanto al suelo no urban izab le y previsión de nuevos suel os urbanizab les que den respuesta a 

las necesid ad es de crecimiento. 

Oficina Municipal de Urbanismo 

E 
I área total del término municipal tiene una superf i
cie de 10.479, 16 hect áreas (Ha), distribuidas por el 
Plan General segú n la clasificación de sue lo en: 

- Suelo Urb ano : 313,2447 Ha (2,98 %) 
- Suelo Urba nizab le: 347,9377 Ha (3,32 %) 
- Suelo No Urbanizable Comú n: 1.569,9974 Ha (14,98 %) 
- Sue lo No Urbanizable de Espec ial Protección: 

8.247,9802 Ha (78,72 %) 
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Las previsiones de crecimiento t ienen su base en el 
Estudio realizado por la Univers id ad de A licante sobre el 
«Eje del Vinalopó» que cont iene las sig uientes proyecc io
nes demográficas de la pob lación previstas y que eran: 

- 1996: 25.794 habitantes. 
- 2001: 26.920 habitantes. 
- 2006: 27.943 habitantes. 
- 2011: 28.535 hab itante s. 
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El suelo urban izab le pr evisto se ha desarro llado prác
ticamente en su tota lidad, lo que supo ne que el crec i
miento previsto en el Plan Ge neral está casi agotado. En 
cuanto a las zonas residenciales, únicamente quedan por 
ejecuta r, como g rand es actuac iones, los sectores residen
ciales de «El Palomaret» (115,6484 Ha), «Els Platans» 
(22, 1203 Ha) y « Ho rteta» (14,2344 Ha), además de la zona 
estratég ica de «Luvi» (2,3006 Ha). Y en suelo industrial 
queda tan só lo pendiente el nuevo po lígono de «La Can
te ra» (43,4433 Ha), que en la actua lidad está en tr amitación . 
Este polígono comp lementa el ej ecutado por el Ayunta
mient o en Les Pedr eres, el cua l se encuentr a en la act ua
lidad con una elevada consolidación. La Cantera se va a eje
cutar po r la iniciat iva privada, si b ien el Ayu ntamient o es 
uno de los propieta rios mayoritarios, con unos 180.000 m2 

y va a pos ibi litar poner a la venta sue lo industr ial a precios 
asequ ibles para la im plantac ión de muchas ind ustri as que 
requ ieren su espac io en ubicaciones b ien comun idadas y 
con pos ibi lidades de crecimiento fu tu ro. Este polígono, 
unido al desa rrol lo actu al de Guirney-San Rafael, de carác
t er mayor itar iame nte terc iar io, vie ne a comp let ar la 
demanda terciaria-industria l de l munic ipio . 

El import ante desarro llo del sue lo residenc ial se ha 
debido, entre ot ras cuestiones, a dos factores: por un lado, 
a la fuerte demanda de nuevas viviendas por inmigrantes, 
así como por ciudadanos de vecinas poblac iones que esta
b lecen su residenc ia en Petrer deb ido al alto nivel de dota
ciones y servicios existentes; y en segu ndo lugar, a la leg is
lacion urbanística ap licable en la Comun idad Valenc iana, 
que ha agi lizado de forma importante la tramitación de 
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estos procesos ante las Adm inistrac iones co mpet entes, a 
la vez qu e pe rm ite qu e las empres as, aun no ost entand o 
la propiedad d el suelo afectado, puedan iniciar su desa
rrollo, primero, para urbanizar, y, segund o, para edificar. Esto 
ha supuesto la puesta en el mercado de suel o urb anizado 
apto para ser edi fi cado co n una capac idad, ap roximada
mente, pa ra 3.300 nuevas viv iendas, de las cuales un 40% 
son residenc iales aislad as y el restante 60% reside ncial en 
bloq ues. 

Parale lament e, la so licitud de licencias de ob ras para 
la co nstrucció n de vivie nd as viene siend o muy import ante 
durante los últimos años, siendo en su mayo ría (alrededor 
de l 75%) vivie nda sujeta a algún rég imen de prot ecc ión 
púb lica frente a la viviend a libre, que supone el 25% frente 
a lo que ocu rre en ot ras poblaciones de la Comuni dad 
Valenciana. Entre los años 1998 a 2005 la med ia de nuevas 
viviendas es de 31 O anuales. 

La consecuenc ia se ha traducido en que en el mes de 
j ulio de 2006, Petrer cuenta co n una poblac ión de derec ho 
de 33.251 habitantes, que supera en 5.308 los habitant es 
previstos para este año y en 4.716 habitantes las previs io
nes para el año 2011. Este crecim iento del parque resi
dencial ha ido acomp añado también de un fuert e aumento 
de los equ ipamient os públ icos, ya que las nuevas zonas de 
expa nsión pr evé n los viales, zonas verdes y d otaci ones 
necesarias, co n previs iones que están por encima de los 
mínim os lega les. 

En cuanto a las infraestructuras, se han ido renovando 
paulatinamente. Se ejecutó hace alg unos años el nuevo 
depósito de agua potab le, así co mo un a canalización 
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NUMERO DE VIVIENDAS SEGÚN EXPEDIENTES 
AÑOS : 1986 · 2005 
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1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
TOTALES 
PORCENTAJES 

V.P.O. 
46 

303 
151 
140 
136 
61 

119 
176 
299 
236 
288 
232 
252 
160 
148 
232 
296 
256 
256 
198 

3.985 
72,91% 

LIBRES 
41 

128 
112 
79 
62 
33 
43 
45 
23 
60 
76 
57 
50 
28 

132 
72 
66 

135 
95 

144 
1.481 

27,09% 

TOTAL 
87 

431 
263 
219 
198 
94 

162 
221 
322 
296 
364 
289 
302 
188 
280 
304 
362 
391 
351 
342 

5.466 
100,00% 
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LICENCIA DE OBRAS SOLICITADAS AÑOS 1992 -2005 

2 82 
9 3 80 
99 98 

1995 25 
1996 23 
1997 99 
1998 38 
1999 126 
2000 130 
2001 151 
2002 153 
2003 199 
2004 169 
2005 166 
TOTAL 1673 
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RELACIÓN DE VIVIENDAS CON LICENCIA DE PRIMERA 
OCUPACIÓN CONCEDIDAS DESDE EL AÑO 1992 HASTA 
HOY 

AÑO 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 28.223 
2000 28.632 
2001 29.567 
2002 30.556 
2003 31.255 
2004 31.919 
2005 32.388 
TOTAL 
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A este lado de la autovía, el polígono de Les Pedreres. Al otro lado, pasado El Poblet, terrenos para el nuevo polígono 
industrial La Cantera, actualmente en tramitación. 

general de agua que ha venido a solucionar la falta de pre
sión y caudal de parte de la población. Así mismo, uno de 
los principales problemas ante lluvias torrenciales se ha mer
mado con la prolongación de uno de los entubamientos 
de la vec ina Elda por la avenida de Reina Sofía, así como 
la obligatoria ejecuc ión en las nuevas áreas residenciales 
de la canal ización de aguas potables y su vertido a las 
ramblas. La implantación del gas natural y la canalizac ión 
para telecomunicaciones subterráneas, si bien ha ocasio
nado innumerables molestias, ya está ejecutada y con el lo 
se dota a las viviendas de las posibilidades de estas nue 
vas infra estructuras. 

Jornadas de Urbanismo 
La actua l situación hace necesaria una revisión del Plan 
General . Por ello, el pasado mes de junio, la conceja lía de 
Urbanismo, con el título «El futuro de Petrer o el Petrer del 
futuro», organizó unas Jornadas de Urbanismo para acer
car lo al ciud adano de Petrer e iniciar un proceso de refle
xión y de debate acerca del modelo de ciudad que que
remos para el futuro. 

Con la participación tanto de expertos y profesionales 
del urbanismo (promotores, arquitectos, econom istas) 
como de representantes de distintos sectores de la pobla
ción de Petrer, se plantearon y discutieron temas muy 
diversos desde distintos puntos de vista no siempre coin
cidentes: 

- Según los últimos estud ios realizados, se prevé que 
el proceso de construcción de viviendas en la Comu
nidad Valenciana, y por ende en nuestra población, 
cont inúe, al menos, durante los próximos diez años. 
La actua l coyuntura económ ica (bajos tipos de inte
rés, préstamos a muy largo plazo, etc.) facilita e 
incentiva la adquisición de viv iendas. 

- El turismo, la inmigración y los nuevos modelos 
socia les (familias uniparentales) están generando 
una mayor demanda de viviendas. 

- Se plantearon distintas necesidades entre quienes 
reclaman una intervención prioritaria en e l centro 
urbano de la pob lación y, en especial, el casco anti-
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guo, para su recuperación o revitalización; y aque
llos que plantean también la necesaria creac ión de 
nuevos sue los urbanizables, para dar respuesta a la 
demanda de zonas residenciales que exige deter
minada población y para mantener el proceso de 
crecim iento económ ico. 

- La ordenación y gestión de la zona de «Luvi» y sus 
alrededores se cons id era prioritaria y de vita l tras 
cendencia para el desarrollo de la población y la revi
talización del centro urbano. 

- Se reclamó que los nuevos crecimientos urbanos 
racionalicen el consumo de los serv icios, basán
dose en la creación de la llamada «ciud ad com
pacta» frente a una implantación dispersa y que 
ocupa mayor territorio. 

- Se propuso la convenienc ia de abordar determina
dos estud ios y actuac iones de forma conjunt a con 
la vecina población de Elda, dada la imbricación exis
tente en los cascos urbanos. 

- Se anal izó la situ ación del sue lo no urbanizable y su 
necesaria protección, como patrimonio cultu ral de 
la población, a la vez que se planteó la adopción de 
soluciones para los denominados «asentam ient os 
rurales» 

Componentes de la mesa redonda en las pasadas Jornadas 
de Urbanismo . 
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La Declaración de Área de Rehabilitación de Centro 

Histórico y la firma del Convenio con el Ministerio 

de Vivienda son un soporte financiero que garantiza 

la viabilidad del proceso rehabilitador 

ACTUACIONES PARA LA RECUPERACIÓN DEL 
CASCO ANTIGUO El Centro Histó rico de Petrer se encuentra ent re los mejor 

conse rvados de la comarca. Su situac ión no se cor respo nde con la de un área degradada, a lo sumo habría que calificarlo 

como espacio urbano «estab ilizado», si b ien presenta signos de deter ioro, se detecta n algunos síntomas de degradación, 

evidencias y manifestac iones que hacen necesaria una intervención que evite un proceso de degradación en espiral. 

María Navalón Valero 
TÉCNICA CASCO ANTIGUO 

E 
I patrimonio ed ificado de l Casco Ant iguo de Petrer 
se encuent ra int egrado en su gran mayor ía por tipo
logías históricas popu lares, cuya riqueza reside, fun

damenta lmente, no ta nto en el valor de las edi ficac iones 
ais ladas, como en su integrac ió n dentro del conjunto 
urbano y su co herenc ia con el entorno, Se puede est imar 
que dos tercios de las viviendas de la zona se encuentran 
habitadas, en gran parte por personas que viven en el 
barrio desde hace var ias décadas, Aún así, el Centro His
tórico sufre distintos problemas, La población enveje ce, y 
una im po rt ant e parte las viviendas se aba ndonan o se 
venden para dest inarse a cuarte lillos. El parq ue edificado 
no reúne condic iones de calidad suficientes, siendo nece
sarias, en la gra n mayoría de los casos, obras de rehabili
tación, reconstrucc ión, adecuación o conservación . Además, 
existen problemas de accesibil idad, la escasez de servicios 
y equipamien tos, infraestructuras obsoletas y calidad de los 
espacios públicos defic iente . Todo esto genera un clima de 
escasa conf ianza en el futuro de l barrio, ya que no ex iste 
atract ivo para nuevos residentes, es difícil la renovac ión y 
se crea un cierto riesgo de marginalización. La situac ión de 
la zona p lantea la necesidad de poner en marcha medidas 
que permitan la mejora de las condic iones de habitabili
dad, la transformac ión de l barrio y su recuperación como 
área residenc ial de cal idad, de fo rma que se incremente la 
pob lació n estab le y se equ ilibre la estruct ura poblacio
nal. Se trata de evitar el abando no, el predom inio de usos 
no residenciales y la progresiva degradación de la zona. 
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Las act uaciones municipales son positivas, incenti
vando la iniciativa privada y, en su caso, promoviendo la pro
pia iniciativa pública. Part iendo de estos criterios, se tra
baja sigu iend o las sigu ientes líneas de actuac ión: 

1. Rehabilitación de viviendas , con el obje ti vo de con
seguir un parque inmobil iario de calidad aceptab le. Las 
líneas de financiación vía subvenc iones suponen un 
incentivo muy imp ortante para la rehabilitación de 
viviendas, siend o acog idas de buen grado por parte de 
los vec inos. Además, son un alicient e a la ho ra de 
atraer nuevos vec inos a la zona, rompié nd ose la diná
mica de desocupación y envejecimiento progresivo. 

2. Renovación de infraestructu ras, solucionando las defi 
cienc ias existentes, ya que la mayoría de las redes son 
deficientes e incompletas : saneam iento, p luviales, 
agua potable, electric idad ... Esta actuac ión evita los 
problemas debidos a su obso lescencia (patologías a 
causa de filtraciones, hum edades, etc), mejora la cali
dad de vida, renu eva notablemente el paisaje urb ano 
y ofrece un incent ivo para la rehabilitación de vivien
das por la iniciativa privada . 

3. Creac ión de zonas verdes y mejora de espac ios públ i
cos, de forma que sean más atractivos y se mejore 
sustanc ialmente el entorno urbano. Con esta inter 
venc ión se generan espac ios de calidad proporcio-
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Actuación en las cuevas del Castillo. 

nando entornos adecuados para el disfrute y el ocio de 
residentes, ofreciendo un lugar atractivo a nuevos 
habitantes. 

4. Ordenación de la circu lación y previsión de aparca
mientos . 

5. Intervenc iones en equipamiento que den serv icio al 
barrio. 

6. Reglamentación y control de las actividades, que para
lice la proliferación de los «cuarteli llos». Con el desa
rrollo de la nueva norm ativa se ha conseguido detener 
la propagación de cuarte lill os, con ello el mercado 
inmobili ario de la zona, que antes copaban las f ilás, 
dado su fuerte poder adquisitivo, es ahora ocupado por 
nuevos vecinos, en especial jóvenes, que encuentran 
aquí su primera viv ienda. En este sent ido se está pro
duc iendo una recuperac ión del uso residenc ial. 

Para tratar específicamente los problemas del Centro 
Histór ico se ha creado dentro de l área de urbanismo la Of i
cina de Rehabil itación del Casco Antiguo, encargada de las 
actuaciones de recuperación e intervención en la zona, 
con persona l propio, que conoce los problemas que se pre
sentan, estab leciendo el orden de prioridades de actuación, 
evaluando y gestionando las subvenc iones y ayudas a rea
lizar a los entornos más necesitados socialmente, con trato 
d irecto y personalizado con los vec inos. 

La Declarac ión de Área de Rehabi litación de Centro 
Histór ico por parte de la Consellería de Territorio y Vivienda 
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Rehabilitación de la Plazoleta Horno Mayor . 

Remodelación del Carrer Nou. 

y la firma del Convenio con el Ministerio de Vivienda para 
la financiación de l área, estab lecen un soporte financiero, 
vía subvenciones, que garantiza la viabi lid ad del proceso 
rehabi I itador. 

El resu ltado de las act uaciones, a corto p lazo, se tra
duce en la para lización de la dinámica recesiva en la que 
estaba envuelto el barrio, ofreciendo nuevas perspecti
vas a vecinos y futuros residentes . Con la intervención se 
detiene el proceso de degradación urbana, se mejoran los 
espac ios, se rehabilitan las viviendas y se remode lan las 
infr aestructuras. 
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Delimitación del área de rehabilitación del Centro Histórico. 
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Diagnostic sobre la mobilitat urbana a Petrer 

TEN DEN e I Es A LA I NS OS TE N I B I LIT A T 
OPQRTUNITATS Aq uest t reba ll és un resum d'un estud i més extens q ue es prese nt a el mes de 

dessembre de 2001, dins del marc de l'Agenda 21 Local. Tant la problematica que p lanteja com les propostes que aporta 

cont inuen a hores d'ara vige nts, perla qual cosa co nsiderem ad ient la seva presenc ia al present dossier. 

Vicent Torres Castejón 
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E 
Is impactes relacionats amb la 
m o bilit at motoritzada só n 
alg uns de is pr incipa ls p rob le

mes amb ientals de les ciutats a l'ac
tua litat. Par lem de la congestió, el 
soroll, les em issions contam inants, els 

EL TRÁNSIT CONTRA LA CIUTAT 

• La «invasió » de cot xes circulant 
i aparcant sembla imparable 

• L.'.intent «d'adaptació» de la ciu
tat i del seu viari al cotxe provoca 
la dedicació prioritaria deis 
carrers i places al transit i l'a
parcament 

• Aixo absorbeix una part molt 
important deis recursos munici
pals (obres, manteniment, 
vigilancia . .. ) 

• El planejament urbanístic i la ges
tió del viari no preveuen els des
plac;:aments deis vianants 

• l..'.expulsió deis «usuaris debils » 
deis carrers (els xiquets, els 
majors, els disminu'i'ts físics) 

• Els impactes ambientals creixen: 
accidents, contaminació, soroll, 
efecte barrera a causa del tran
sit i aparcament 

• Dependencia creixent de la 
població respecte al cotxe 

• Perdua d'autonomia i de capa
citat de socialització deis xiquets, 
en no anar a soles a l'escola i 

pel carrer 
• l..'.augment de la mobilitat moto

ritzada provoca una reducció de 
I' accessibilitat general 

accid ents ... pero també del sacr ific i 
de la qualitat de vida i de l'atr act iu de 
la ciutat a les necessitats de la circu
lació i l'ap arca ment. A pesar de no 
haver patit tant fortament com altres 
pob lac ions les conseqüénc ies del 
desordenat cre ixement urba deis anys 
60 i 70, a Petrer estan produint-se a 
l'actualitat una ser ie de fenomens 
negatius relacionats amb la mobilitat 
motor itzada, qué pareixen caracter it
zar els nostres d ies, pero que de cap 
manera són «norma ls». Dintr e deis 
treballs de l'Agenda 21 Loca l a Petrer, 
s'ha rea lit zat un estudi i diagnostic 
sobre e ls impactes de la mobilit at 
motoritzada. 

ELS PROBLEMES DE LA 
MOBILITAT A PETRER 
A Petrer trobem unes característ iques 
part icu lars, que afege ixen trets espe
cials als problemes anter io rment rela
cionats. 

El creixement urba i els 
problemes d'accessibilitat 
El creixement urba espontani esta 
produint- se al llarg de is camins histo
ries. Si bé el pr ime r creixement cap a 
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Elda era logic, donat el pes atractor 
d' aquesta ciutat, I' actual creixement 
utilitza com a eixos els camins de 
l'h orta, co nver tint-los «de facto» en 
vies de gran capacitat ... i gran velo
citat, i crea uns problemes que no han 
estat ob jecte de suficient reflexió. 

La barreja d'usos residencials i 
industrials plante ja també uns pro
blemes específics, amb l'ocupació de 
les calc;:ades per cam ions i furgonetes, 
operacions de carrega, etc. 

El cre ixeme nt recent de nuclis 
urbans separats, sense accessos ade
quats al case urba principal, ni equ i
paments propis (S. Rafael, Guirnei, 
Almafra .. . ), planteja problemes d'ac
cessibilitat espec ial als seus residents. 

Hi ha un Case Historie que pre
senta problemes particulars d'acces
sib ilit at. 

La falta d'una area central clara 
i !'existencia de grans superfíc ies d'a
bast comarca l incrementa els des
plac;:aments a la compra en automob il, 
amb ser iosos problemes d'accessos. 

Els accessos a l'autovia són defi
cients i confusos, i creen embussos 
d' entrada a la ciutat . 

L'excés de transit i la trama 
urbana 
El pare mobil existent a Petrer és 
excessiu, tant des del punt de vista de 
la despesa familiar com de la capac i
tat del viari pera acollir-lo. 

Tots els carrers són «carrete
res». Pera respondre a les «necessi
tats de flu'i'desa del transit», esta pro
duint-se la transformac ió de les 
principals avingudes en «vies rap i
des», on els vianants han de desplac;:ar-
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se per elles, o han de creuar- les, sense 
protecció. 

Voreres insuficients i 
interrompudes 
Els carrers estrets de les arees urbanes 
j a constru'i'des disposen de voreres 
purament simbo liques, que ob liguen 
a caminar perla calc;:ada. Pero moltes 
arees actua lment en construcc ió patei
xen e l mateix problema, i en general 
no hi ha previsió de les necessitats 
de desplac;:ament deis vianants. 

El viari deis nous polígons i actua
cions en curs de desenvolupament 
esta dissenyat amb criteris excessiva 
ment «classics», amb una tipología 
viaria que prioritza la dedicació a l'au
tomobil circulant o aparcat. 

No hi ha «camins per a 
vianants» ni vies ciclistes 
Falta a Petrer un sistema d'itineraris 
pera vianants llargs i independents de 
les vies per a cotxes, que puga ser 
utilitzat peral passeig i pera l'accés a 
les escales i equipaments. No hi ha 
voreres cont inuades sobre la calc;:ada, 
ni en carrers de clara vocac ió resi
dencial, o unint itiner aris «verds» . Els 
antics camins de is horts, els marges 

del barranc, o la trama urbana recent
ment constru ·1da són oportunitats 
encara no aprof it ades, per a crear 
llargs itinerari s de passeig. 

Els nous polígons industrials 
El creixement de polígons industrials 
separats del case urba (Salinetes ... ) 
planteja nous problemes d'accessibi
litat, i augmenten la dependencia de 
l'automobil, amb !'impacte conse
güent sobre la ciutat. El nou polígon 
de Les Pedrere s pot agreujar estos 
problemes. 

Previsions de creixement del 
transit 
L'increment de pob lació, el desenvo
lupament de noves urbanitzacions i 
polígons de v ivendes portaran no 
només a una densificac ió excessiva 
de l'area urbana del terme municipal, 
sinó també a un agreujament deis 
problemes del transit, a l'aparició de 
ser iosos problemes d'aparcament 
(encara no patits més que a algun 
barri com el Case Historie o la Fron
tera), i en definitiva afectara la quali
tat ambiental deis carrers i la mateixa 
eficiencia de la ciutat. 

La falta de planejament 
comarcal 
La conurbació Petrer-Elda forma una 
gran ag lomeració urbana que no té un 
planejament con junto coordinat. La 
«frontera» entre els dos municipis, en 
ocasions, és «terra de ningú», com 
l'avinguda de l Mediterrani, perillosa i 
amb un fort efecte barrera. 

PETRER: OPORTUNITATS 

Una situació encara no 
degradada 
A Petrer hi ha encara unes magnífi
ques condic ions per a prevenir e ls 
processos de degradació urbana, i 
pera afrontar unes actuac ions de pre
servac ió i millora de la qualitat deis 
espa is públics, al mateix temps que es 
garanteix l'access ibi lit at general. En 
general, les distancies són curtes des 
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de is domicilis als equipaments, cen
tres d'ensenyament i pares. Predo
mina una dens itat mitjana d'edificació 
a la majoria deis barris, amb abun
dants zones verdes i de joc, i trams de 
carrers sense transit. L' existencia de 
molts espais oberts de gran qualitat 
permet unir- los i crear una xarxa d' iti
neraris verds. 

Les perspectives de creixement 
urba ordenat permeten estab lir nous 
criter is de d isseny i d'utilització del 
viari. Hi ha espais lliures que permeten 
rea lit zar operacions de renovació i 
regeneració urbana. 

La via pública no esta molt 
degradada encara i hi ha condicions 
pe r a una mi llora efectiva. Cal preve
nir l'augment de l'efecte barrera de les 
avingudes. 

El Case Historie esta viu. Els seus 
residents, i les autoritats municipals, 
co incideixen en la necessitat d'actuar 
pera la seua rehabilitació. 

Es fa possible, en aquestes con
dicions, realitzar un conjunt d'actua
cions (en forma de Pla, de programes 
coordinats, etc.) que estud ie i pro-
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pose mesures coherents sobre els 
aspectes indicats anteriorment. 
Aquest Pla hauria de buscar soluc ions 
als aspectes següents: 

• Nous criteris de disseny de les 
vies públiques 

• Mesures de moderació de l tran 
sit i seguretat vial 

• Protecc ió deis de sp la<;:aments 
deis vianants 

• Creació d'una xarxa de vies 
ciclistes 

• Regeneració del Case Historie 
• Coordinació d'equipaments 1 

actuacions amb Elda 

PRO POSTES 

Nous criteris de disseny de les 
vies públiques 
Cal «repartir» de manera més equita
t iva l'espai de la via pública entre 
els seus diferents usuaris. 

No es pot confondre solucionar 
la congestió amb afavorir la veloci
tat deis cotxes. No es pot caure en 
l'equivocació de crear «vies rapides» 
dintre del case urba, ni d'ampliar la 
cal<;:ada pera donar major flu·1·desa al 
transit, a costa de les voreres. 

Cal distingir entre diferents tipus 
de vies, amb diferent disseny, segons 
les seues funcions: travessia, residents, 
preferencia per als vianants .. 

Mesures de moderació del 
transit i seguretat vial 
Cal establir uns límits més ajustats 
per a les velocitats i aconseguir un 
estr icte respecte a les normes decir
culació (velocitats, aparcament, prio
ritats ... ). 

Cal garantir la seguretat del via
nant , especia lment deis xiquets i per
sones majors, i recuperar la conf ian<;:a 
en la seguretat de l'espai públic . 

Cal controlar, en particular, el com
portament de is conductors de moto
cicletes i ciclomotors , els grups de 
major risc. 

Per aixo, és necessari introduir 
noves mesures i sistemes de «paci-

' 
' 
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ficació del transit» , incloent-les en 
el disseny del viari. 

A lguns d'aquestos sistemes, que 
estan este nent -se actua lment al nos
tre país, són els passos de vianants 
elevats sob re la cal<;:ada. 

Protecció deis despla~aments 
a peu 
Tots els carrers necessiten una impor
tant reconversió . Cal aconseguir la 
creac ió d'itineraris segurs pels via
nants, elimin ant les barreres arqu i
tectoniques i la necessitat de baixar a 
la cal<;:ada i exposar-se als riscs del 
transit. 

Cal proporcionar una continu"itat 
i seguretat als trams pera vianants o 
zones enjardinades queja trobem hui 
en dia. Assegurar sobre tot l'accés 
segur als centres esco lars, els equ i
paments i serveis. 

Facilitar l'ús de la bicicleta 
És necessari reco lzar i fomentar l'ús 
de la bicicleta per anar al treball, a 
l'esco la ... com un tipus de mobilitat 
més sostenible, no contaminant i 
millor pera la salut física. 

No s'ha d'esperar que apareguen 
espontan iament moltes b icicletes per 
posar les infraestructures pertinents. 
Cal fer possibles recorreguts segurs i 
clars i estimu lar e l seu ús entre la 
joventut. 

A les noves vies p rinc ipa ls s'hau
ria de reservar un espai independent 
(carrils-bici) pera la circu lació segura 
de la bicicleta. Es poden crear uns 
recorreguts heterogen is, flexibles, 
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ro co mb inant e ls carrils-b ici am b via ls de 
pares, carrers sense transit .. . A més, es 
po den p lante j ar alt res it ine raris de 
passeig més paisatgí st ics, pe rl a vor a 
de la Rambl a, l' ho rta, i vies cap a les 
munt anyes, etc. 

Alternatives per al Case 
Historie 
Es tr act a de garantir l'accessibilitat 
completa als residents , t am bé en 
auto mob il, pe ro no p rin cipa lment ni 
exclu sivame nt en aut omobil . 

No és convenient ge neralitzar l'ac
cés ni ga rant ir l'aparcament a !'int erior 
(qu e po drí a t en ir co nseqüe ncies 
massa destru ct ives de l te ixit urba). 

Ca l b uscar i proporcionar unes 
oportunitats d'aparcament a la 
periferia, t ant per a reside nt s co m a 
v isit ants, a di st anc ia suf icie ntm ent 
redu"i"da de is do mi cilis, i almenys en 
parta apa rcaments t ancats (pl aces en 
llogu er o prop ieta t). 

Ca l recuperar els serveis i 
comen; de proximitat nec essaris, en 
ubicacions a !' int eri o r o a sufi c ient 
prox imit at del ba rri , sobre t ot co nsi
de rant qu e bo na part de la po bl ació 
resident és de ce rta ed at . 

Semb la co nvenient la reserva del 
dret d'accés motoritzat als residents, 
no més per a ges t ions, desca rrega, 
etc, dona d a la fa lta de llocs d 'apar
cament a !'int erio r del case. 

Caldr ia d issenyar circu its q ue ev i
ta ren les manio b res d 'entr ada i eixida 
pe ls carrers estrets, així com dec id ir les 
for mes de limitació d'accés pe r als 
reside nts. 

Coordinació d'equipaments i 
actuacions amb Elda 
Les du es ciutats no poden segu ir igno
rant -se, perq ue el seu creixeme nt esta 
entrella c;:at , i es dón a j a un alt gr au 
de serveis co mp art it s. Pero en p rim er 
lloc hauran d' estab lir e ls crit eris pe r a 
les futur es actuac ions, i e l seu co mú 
co mpr o mís cap a un De senvo lup a
ment Soste ni b le, t ambé cap a un a 
Mob ilitat Soste nibl e. 
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« ... caldra motivar l'usuari per
que opti per un vehicle més res
pectuós amb el medi ambient i 
més eficac;: en termes de consum 
energetic, per modes alternatius 
de transport, inclosos els modes 
«verds » i per un ús racional del 
vehicle » ... «L'objectiu hauria de 
ser convertir el cotxe en una opció 
més, i no en una necessitat creada 
(imposada de fet sobre l ' indi
vidu) » ... 

«Llibre Verd sobre !'impacte 
del transporten el medi ambient » 
Comissió Europa, 1992. 

CARTA DE LES CIUTATS 
EUROPEES CAP A LA 
SOSTENIBILITAT 
(La Carta d'Aalborg, 1994) 

«Nosaltres, ciutats, hem d'es 
forc;:ar-nos per millorar l'accessibi
litat i per mantenir el benestar i els 
modes de vida urbans a l'hora que 
redu"im el transport . Sabem que 
és indispensable pera una ciutat 
viable reduir la mobil itat forc;:ada i 
aturar de fomentar l'ús inneces
sari deis vehicles motoritzats . 

Donarem prioritat als medis 
de transport respectuosos amb el 
medi ambient (en particular , els 
desplac;:aments a peu, en bicicleta 
o mitjanc;:ant els transports públics) 
i situarem en el centre deis nostres 
esforc;:os de planificació una com
binació d'aquests medis. 

Els diversos mitjans de trans
port urbans motoritzats han de 
tenir la fundó subs idiaria de faci
litar l'accés als serveis locals i de 
mantenir l'activitat economica de 
les ciutats. » 

CARTA EUROPEA DELS DRETS 
DEL VIANANT 
(Parlament Europeu, 1988) 

« .. . El vianant té dret a viure en 
un ambient sa i a fruir lliurement de 
l'espai públic en les condicions de 
seguretat adequades pera la seva 
salut física i psicologica .. . té dret 
a viure en centres urbans o rurals 
organitzats a mesura de l'home, no 
de l'automobil, i a disposar d'in
fraestructures als que es pogués 
accedir facilment a peu o amb bici
cleta. 

Els minusvalids tenen dret 
que es prenguin mesures especí
fiques que els permeten tota la 
mobilitat possible: demolició de 
les barreres arquitectoniques de 
les ciutats, condicionament deis 
transports públics. 

El vianant té dret que se li 
reserven zones urbanes amplíes, 
que no siguen meres <<illes de via
nants », i que s'inserisquen d'una 
manera coherent en l'organitza
ció general de la ciutat. 

. .. a la limitació de la velocitat 
per mitja d'una reforma estructu 
ral deis carrers, encreuaments .. . 
de manera que els automobilistes 
rectifiquen la velocitat i es garan
tisca el transit de vianants i bici
cletes. » 

EN FAVOR DE LA BICICLETA 
(Parlament Europeu, 1987) 

«El Parlament Europeu . . . 
Constata que la bicicleta és un 
mitja de transport barat, econo
mitzador d'energia, ecologic i 
sa . . . i que per aixo mateix pot 
contribuir especialment en com 
b i nació amb els transports 
públics a descongestionar el 
transit urba i a reduir el nivel! de 
contaminació acústica i atmosfe 
rica; .. . 

. . . Demana als responsables 
de la planificació urban ística, i 
en particular a les autoritats 
locals, que parin atenció a la 
combinació de la bicicleta amb 
altres mitjans de transport públic 
urba.» 
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BUS URIIA PETRER-RDA: lnla 2 (AI.SA). Pelrw-liolpltal Comacal . 

Fl'eqOilnda de 30 nin. de dlt.Jnl a dbsabte. 
Fl'eqOilnda de l h. dlumerQel l festlus. 
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Un documento para la reflexión 

APROXIMACIÓN AL PLAN DE RECUPERACIÓN 
DEL CENTRO FUNCIONAL y SIMBÓLICO DE PETRER Era 

una tarde calurosa a mediados de julio y andaba algo liado con la revista, porque ya la estábamos cerrando, incluido el 

monográfico sobre el territorio y, por tanto, sobre el urbanismo. Pero mi compañero Vicente traía en su carpeta un 

documento de síntesis de 78 páginas sobre el Plan de Recuperación de l Centro Funcional y Simból ico de Petrer, 

encargado por la concejalía de Urbanismo a la Universidad de Alicante, documento facil itado a última hora por la Oficina 

de Urb anismo. Después de ojearlo, pregunté quién iba a escrib ir sobre el mismo, y la respuesta fue un «nad ie» segu ido 

de una valorac ión sobre lo oportuno que resultaba el documento para la revista de este año. La verdad es que el 

urbanismo es un tema que interesa a cualqu iera, sobre todo últimamente, por las barbaridades que todos vamos 

descubriendo; además, tenía notic ias de la existenc ia de ese documento desde hacía tiempo y quería conoce rlo, así que 

la ocasión era única para ponerme las pilas y trabajar contra reloj. El texto no me defraudó en absoluto: en él se efectúan 

aná lisis, d iagnósticos y propuestas muy interesantes para este pueb lo. Después de leer lo, el objetivo era ahora intentar 

acercar a la ciud adanía su contenido en unos cuantos párrafos, ob jetivo un tanto difíc il por las limitaciones espacio

temporales y personales que ustedes comprende rán y los autores d iscu lparán, pero no imposible. Es la síntes is de la 

síntes is en un t iempo récord, pero vale la pena. 

Manuel Hidalgo lópez 

El modelo urbano configurado en Petrer 
Si los planes de ordenación urbana tradic ionales insist ían 
en un modelo que potenciaba la centra lidad de l espac io 
urbano histórico, el modelo de ordenación de l territor io 
segu ido en Petrer ha favorecido los movimientos centrí
fugos de pob lación y act ividades. Primero salieron las act i
vidades indu stria les, después las residencias de las clases 
socia les más favorecidas, luego equipamientos esencia les 
(centros de salud, co legios, etc.), el comercio, y por último, 
las activ idades terciarias y las residencias de las clases 
medias. 

El proceso de descentra lización urbana que exper i
menta Petrer, al igual que muchos pueb los de todo el País 
Valenciano, se ve favorecido por la implantac ión progresiva 
del denominado modelo americano (una casa en la pradera 
y un coche para poder moverme), que se pone muy de 
moda en España entre las clases medias a partir de los años 
80, y por el marco institucional valenciano y la puesta en el 
mercado inmobiliar io de prácticamente todo el sue lo apto 
para ser urbanizado. 

La desurban ización del centro de las ciudades y el 
crec imiento disperso y diversificado provocan la pérdida 
de la identidad ciudadana y la segregación socia l. Se cam
b ian los espacios públ icos de relación (ciudad púb lica) 
por espac ios pr ivados de consumo (ciudad domést ica), 
situados en las per iferias, que vacían la actividad socia l del 
centro. La segregación social viene determ inada por el 
aume nto de los precios de las viviendas nuevas y del con
sumo de recursos naturales (paisaje, automóvi l, agua, ener
gía, etc.), lo que supone también un aumento del esfuerzo 
adquis it ivo y la exclusión de aquel los que no pueden acce
der a ese modelo de vida. 

También cabe destacar que Petrer, con menos poder 
de j erarquía que su vecina Elda, no llega a imponerse cla
ramente en su te rritorio de infl uenc ia adm ini strat iva y 
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potencial. Por el contrar io, en esos espacios funciona les se 
obse rva la clara influencia de la ciudad vecina, mucho más 
compacta y con una priv ileg iada ubicación en el valle. El 
conj unto urbano Petrer-Elda actúa como un único sistema 
en el que la oferta y demanda de servicios y equipamien
tos comp iten entre sí. En el centro come rcial de Elda se da 
una elevada dens id ad de población, mientras que el cen
tro funciona l y simb ó lico de Petrer está cada vez está más 
despoblado. El espacio comprendido entre la autovía, la 
rambla de Puc;:a y la Avenida Felipe V sólo acoge el 35% de 
la pob lación total, con los mayores índices de población 
mayor de 65 años. El 65% de la pob lación restante está bajo 
la influencia del área comercia l de l centro de Elda, o al 
menos en el interregno existente entre ambas. A todo 
esto hay que añad ir la situación excéntr ica de l centro de 
Petrer, en relación a la gran conurbación Elda-Petrer, situado 
en un extremo de la misma y limitado en su crecimiento por 
barreras físicas importantes. De cua lqu ier modo, conv iene 
resaltar que las dinámicas de mercado ocas ionarán un 
desplazamiento del centro de la actividad comercia l de la 
conurbación hacia las avenidas de Madrid, Reina Sofía y 
Gran Aven id a, en perjuicio de los actua les centr os comer 
ciales, tanto de Elda como de Petrer. 

Diagnóstico de la configuración urbanística y 
opciones 
La configuración urbanística de Petrer presenta una serie 
de forta lezas que ofrecen nuevas oportun id ades, a la vez 
que debi lid ades que se constituyen en amenazas para un 
crecim iento equi lib rado y sostenible. Entre las fortalezas, 
podemos destaca r que Petrer es una ciud ad de tamaño 
medio, con una oferta de sue lo urbanizable a precio ase
quib le y situada en una zona, el Valle Med io de l Vinalopó, 
de gran d inamismo económico y demográ fi co. La autovía 
permite una g ran accesib ilidad y, junto con el área tercia-
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ria desarro llada en El Guirn ey, amp lía el área de influ encia 
de la ciudad en un radio que supera los 40 km. La existencia 
de sue lo en los bordes de la autovía, como e l de Les 
Pedreres, pe rm iten el desarrol lo de un centro logístico 
coma rcal importante. Los equ ipam ientos y las zonas ver
des son abunda ntes y están b ien distribuidas. El eje de la 
Ramb la de PU<;:a es un espacio natural que debe ser apro
vec hado para parque urbano bien dotado y nuevos puen
tes deben cose r la zona de l barrio San Rafael co n e l cen
tro urb ano. Además, existen grandes lotes de suelo urbano 
y urbanizable de gran centra lidad que permitirá n desarrollos 
en forma de ciudad compacta. Los solares de la fábrica de 
Villaplana, la Ciudad sin Ley, o del coleg io Primo de Rivera 
suponen una opor tuni dad importante para p rogramar en 
el las actividades innovado ras que tiren del desa rrol lo ter
ciario de l centro . El crec imi ento de la zona norte (Alfonso 
X, Norte, La Mancha) es co herente, y las fami lias jóvenes 
que ocupan las nuevas viviendas incentivarán los servicios 
de l cal lejero centr al. Y por últim o, la co nt ención de l crec i
miento en la Almafrá pe rmit irá un desarro llo futuro cohe
rente y com pacto . 

Entre las debilidades y las amenazas de la co nfigur a
ción urbanística de Petrer podemos destaca r la falta de 
coordinación entre las admi nistraciones púb licas comarca les 
para elaborar estrategias conjuntas, no só lo entre Petre r y 
Elda, sino tamb ién co n Sax, Nove lda y Agost. La degra
dac ión de l centro histórico también es una amen aza. Se 
debe evitar que acabe conver ti do en un ba rrio margin al o 
de uso esporád ico, y mitigar su sit uación excé ntri ca en la 
conurbac ión co n med id as que favorezcan su acces ib ili
dad. Otra debil id ad es la pérdida de centr alid ad funcion al 
de l centr o tradicional. Los reemplazos gene racionale s no 
se produce n como consecuencia de los altos precios de las 
viviendas co nstr uidas y la ausencia de viv iendas nuevas, lo 
q ue supone e l envejec imi ento de la pob lació n, a lo que 
abría que añad ir la competenc ia comerc ial de Elda y la de l 
comple jo comercia l del Guirney. Por últ imo, cabe seña lar 
que la co lmatación de suelo úti l a med io y largo p lazo 
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oblación está bajo la 
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puede gene rar el aument o de los prec ios de l mism o y el 
de las vivie nd as, lo que supondría deseq uilibrio s en e l 
fut uro desa rroll o de la ciudad 

La automov ilidad se ha exte ndid o por todas las capas 
socia les. El veh ículo privado es perc ibido co mo un instru
mento de libe rtad de opc ión de las personas. La tasa de 
motorización de Pet rer es una de las más altas de la Comu
nidad Valenciana, cuya media ya es superior a la espa
ño la. También e l territori o se ha ido adaptando a la aut o
mov ilidad de los residentes. No se ha tr atado de camb ios 
bruscos, ni obedecen a est rateg ias pensadas par a ello. 
La demanda ciudadana ha propiciado mecan ismos lega
les, vía planeam iento muni cipal, para co nsegu ir esos nue
vos desa rro llos urbanos. El model o urb ano de baja dens i
dad se exti ende, más allá de Elda y Petr er, a municipi os 
vecinos como Monóvar o Sax. Desde la autov ía, la red de 
cam inos asfaltados y acondicionados se exti ende por todo 
el medio rural de Elda y Petrer. Las pe riferias se han id o 
adaptando al automó vil de forma más rápida que e l cen
tro urb ano, y es ahora cuand o estos p lanean adaptarse a 
las nuevas ex igencia s de la automovilidad y cuando deben 
e leg irse las estrateg ias de futuro que, a grandes rasgos, 
pasan por las siguientes opc io nes: 

a) Adap t ar el centro urbano al aut omó vil, a tr avés de 
amp lias carreteras que conecten con la periferia, y recuperar 
la funciona lidad y el valor simb ól ico de l centr o a base de 
der ribar viejos edific ios para co nstruir otros nuevos más 
modernos y amp lios aparcamientos. Esta opción es la más 
fáci l, pues se tr abaj a a favor de las co rrientes de l mer
cado, lo que garant izaría los éx itos. Pero al final se adap
taría el terr itori o al coche, creando un urbanismo disper so, 
de muy baja dens idad de población que genera un mode lo 
de crec imiento insoste nibl e (contam inación ambienta l, 
derroche de sue lo y paisaje, costosas tareas de urb aniza
ción y de dotac iones ... ). 

b) Manten imi ento de una polít ica de dens ificación del 
centro urbano a base de una actuació n púb lica qu e con
tra rreste la inercia d el mercado y de los nuevos mode los 
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inámicas de mercado 
;:ocasionarán un 
desplazamiento del centro de 
la actividad comercial de la 
conurbación hacia las 
avenidas de Madrid, Reina 
Sofía y Gran Avenida, en 
perjuicio de los actuales 
centros comerciales, tanto de 
Elda como de Petrer. 

de vida . Se trata de hacer atractivo el centro ofreciendo 
segur idad, limp ieza, tranqui lidad, zonas verdes y deporti
vas, equipamientos culturales y sociales, accesibilidad pea
tonal y d isminuir la dependencia del automóvi l, así como 
la p lan if icación púb lica de nuevas zonas comerc iales a la 
vez que se lim itan en la periferia. El inconven iente de este 
modelo es su coste económico y que exigiría la rehabi li
tación del centro histórico, tarea costosa tan sólo al alcance 
de fam ilias con rentas elevadas, precisamente las primeras 
que han optado por salir del cal lejero ant iguo. Por tanto, 
la tarea exige g randes inversiones púb licas capaces de 
revertir las tendenc ias ciudadanas, así como un p lan inte
gral, si no mancomunado, sí al menos cohe rente con el 
resto de la conurbación, es decir, ser consc ientes de que 
la oferta inmobi liar ia en las afueras per j ud ica la densif ica
ción pob laciona l de l centro. 

c) Un tercer modelo intentaría conjugar los efectos 
benef iciosos de los dos anteriores, intentando min imizar 
los negativos de ambos. Petrer debería apostar por un 
modelo de crecim iento policéntrico que, además de esta
b lecer una competencia con la centra lidad de Elda, apueste 
por la comp lementariedad de servicios con esa ciudad. Para 
ello es impresc indib le la accesibi lidad rodada desde cua l
qu ier punto del val le y la posibi lidad de aparcar. Se puede 
ofrecer un conjunto arqu itectónico singu lar y la sensación 
de inserc ión en la naturaleza. Existe la pos ibilidad de 
conectar el centro con el gran corredor verde de la rambla 
de Pu<;:a. Su acond icionam iento pasa por mejorar su acce
sib ilidad peatonal y en b icicleta desde el centro . Un terri-
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tor io policént rico, en el que el centro de Petrer se erija como 
espacio accesib le y dotado de singu laridad arquitectó
nica y pa isajística, son bazas importantes para la recupe
ración de l Centro Func ional y Simbólico de Petrer 

Propuestas urbanísticas para el centro funcional 
y simbólico de Petrer 
Las principa les propuestas que recoge el estud io van enca
minadas a la mejora de la accesib ilidad del centro histór ico 
y tradiciona l, así como de su funcional idad. Para la mejora 
de la acces ibil idad se encuentran interesantes propuestas 
como el de abri r nuevos accesos, dando co ntinu idad a la 
Avenida Hispanoamérica por detrás de l cerro de l Casti llo, 
para conectar con la calle la Huerta a la zona comerc ial y 
a la autovía. Urbanizar los caminos de Salinetas, del Cire
rer y de l Amet ller, para mejorar las conexiones de los desa
rro llos per iféricos de la zona sur con el centro. Conectar los 
grandes aparcamientos de la zona comercial de l Gu irney 
con la antigua fabrica de Luvi y con el centro histórico, 
incent ivando los flujos peatona les en ambas d irecciones. 
Crear sendas urbanas de largo recorrido para paseos pea
tona les y/o en bic icleta, que recorran todo el centro tra
diciona l y simbó lico y que unan éste con los espacios natu
ral es y las demás zonas periféricas de la pob lación, 
especia lmente aque llas que tienen mayor tráfico de per
sonas, donde se excluyan de el las las interferencias de l trá
fico motor izado, y que conecten entre sí las zonas verdes 
y deportivas, imponiéndose sistemas de restricción al trá
fico motorizado de tal forma que algunas calles puedan ser 
comp letamente peatona lizadas, o al menos con aceras 
amplias y bien amuebladas. En la actua lidad, en muchas 
aceras no caben ni dos personas. Estas medidas deben 
acompañarse con la construcción de aparca mientos y la 
regulación de los mismos con algún sistema como el de la 
O.R.A., con el objetivo de que los residentes retiren sus vehí
culos y posibiliten el aparcamiento a visitantes potencia
les. También habría que rediseñar las grandes arter ias que 
en la actua lidad encauzan los mayores tráficos rodados de 
este a oeste y conducen los flujos hac ia Elda, lo que con
fiere al centro de Petrer el aspecto de apéndice residen-
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cia l de la vecina ciudad . Sería conveniente diseñar redes 
de circu lación que incentiven los flujos norte -sur, aprove
chando los accesos desde la autovía . Y por últ imo, mejo
rar el transporte púb lico de pasajeros, que debe se plani
ficado con una visión int egra l de la conurbación. 

Estas medidas de acces ib ilid ad externa e int erna pue 
den atenuar el lastre de su pos ición excéntr ica del centro 
de Petrer, pero son necesarias otro tipo de medidas que 
potencien su atractivo func ional . Hay que ofertar viviendas 
nuevas y modernas que aumenten la densidad demográ
fica y la demanda de servic ios. Se trata de hacer del cen
tro un luga r atractivo para vivir y contribu ir al desarrollo de 
una economía de base comercial y de servic ios sól id a. El 
centro histórico y las calles altas del centro cuentan con un 
importante patrimo nio histórico y arqu itectón ico y se hallan 
franqueadas por espac ios públicos imp ortantes, como son 
la Exp lanada y e l Parque 9 d'Octubre, o la Rambla de 
PU<;:a. Resulta pues muy interesante un tratam iento espe
cia l de esta zona. Además de todo lo ya expuesto, el estu
dio presenta las siguientes propuestas innovadoras: 

1. Recrear un centro comercial ab ierto en las pr incipa les 
calles del centro tradicional, comprend idas entre la Exp la
nada, Gabriel Payá, Joaquín Poveda, Rafael Duyos, Gabrie l 
Miró y Pintor Vicente Poveda en torno al eje central de Leo
poldo Pardines. 

2. La construcció n de un edific io de d iseño singu lar, 
potente y at ract ivo, de esca la metropolitana, que cumpl a 
la misión de gran escu ltu ra urbana, ub icado en el so lar de 
la antigua fábr ica de Villap lana. Un potente icono que se 
convierta en nueva seña de identidad de la ciud ad y cuya 
imagen se imponga a los centros comercia les del Guirney . 
Con una bandeja de aparcamientos subterráneos y situado 
en el centro de una gran p laza abierta de ampl ias pers
pect ivas de la ciudad . En la p laza se pueden habilitar usos 
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Se deberían imponer sistem 
de restricción al tráfico ------'----~ 
motorizado de tal forma que 
algunas calles puedan ser 
completamente peatonalizadas, 
o al menos con aceras amplias y 
bien amuebladas. 

comerciales, de restauración y lúdicos (mu ltic ines), activ i
dades centradas en los más jóvenes los fines de semana, 
y ab iertas toda la semana a los más mayores . Para el ed i
f icio centra l se propone la creac ión de un «po lo de exce
lencia» que contemp le la creación de un «centro de empre
sas», es decir, un centro empresarial y cu ltur al concebido 
para acoger ideas relacionadas co n las nuevas tecnologías 
de la información y te lecomun icación, diri g id o a nueva 
gente emp rendedora en forma de incubadora de empre
sas. Un Centro de teletrabajo y te leformac ión, esto es, un 
centro de come rcio electrón ico que perm ita al empresa
riado el acceso al mercado virtual. En las experienc ias 
europeas de ciud ades medias afectadas po r procesos de 
desindust rialización está probado que los sectores de cre
cimiento económicos centrados en las ciudades son las tele 
comunicaciones, el transporte y la logística, el comercio 
mayorista y la venta minorista, la tecno logía medioam
bienta l, las industr ias cultur ales el turismo, el diseño y la 
invest igación ap licada. El edific io propuesto debe const i
tuirse en polo de desarrollo innovador, mini polígono 
públ ico de emp resas innovadoras. 

3. En la «Ciudad si Ley» se propone ot ra actuación sig
nificativa que refuerze el centro funcional de Petre r, lacre
ación de un centro comerc ial «out let» pa ra la comercial i
zación al por mayor y al deta lle de artícu los prop ios de la 
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OJ industria local. La especialización y la concentración de la 
oferta son factores clave para el éxito comercial. Para ello, 
el espacio interior necesita un tratamiento paisajístico ade
cuado que resalte sus valores patrimoniales, históricos y cul
turales, rehabilitando los viejos ed ificios fabriles existentes 
y eliminando las reformas posteriores y los pastiches y 
obras sin valor arquitectónico ni patrimonial. Se trata de 
sumar al marketing de venta, la historia, la tradición arte
sanal y el diseño. Ya existen en otras ciudades zapateras las 
fábricas tematizadas, en las que se ha instalado un pequeño 
centro de acog id a e int erpretación de la actividad indu s
tr ial, con un pequeño museo y una sala de proyecciones 
con un audiovisual sobre la ciudad, su historia, tradiciones, 
cu ltur a y productos, de forma que, además de vender el 
producto, se venda la ciudad y sus atractivos. El complejo 
también debe recoger una tienda donde se expongan los 
productos de los empresarios interesados en sumarse al 

« u d sin ley» se 
ro one ot a actuad , n __________ , 

significativa que refuerce el 
centro funcional de Petrer, la 
creación de un centro 
comercial «out let» para la 
comercialización al por mayor y 
al detalle de artículos propios 
de la industria local. 

centro out /et y abrir la calle interior hacia las calles peri
metrales mediante galerías comercia les, con todo tipo de 
comercios. 

4. Recuperación integr al de la pinada de la Explanada 
y del antiguo coleg io Primo de Rivera, para la insta lación 
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de un aparcamiento y un edificio singular, rompedor con 
el entorno, pero integrado en cuanto a vo lumetrí a, que 
podría dedicarse a ofic inas públicas, cump limentad as con 
act ividades cu lturales y de ocio para los fines de semana: 
minicines, cafeterías, miniteatros, salas de exposiciones, y 
concentración de servicios de restauración de diseño cui
dado (no fast food). 

5. El diseño de un circu ito cívico que conecte el área 
de nueva central id ad propuesta con el callejero histórico, 
a través de l sistema de equipamientos y zonas verdes 
existentes y donde se incluya los centros come rciales del 

Para el solar de Luvi se 
proyecta la construcción de un 
edificio de diseño singular, 
potente y atractivo, de escala 
metropo itana, que cum 1 
misión de gra e cultura 

Guirney, el nuevo centro simbó lico del solar de la antigua 
fábrica de Luvi, el centro out /et de la Ciudad sin Ley, el Par
que 9 d'Octubre y el centro administrativo y de ocio de la 
Explanada y la plaza de Baix. En dicho circu ito se deben 
incluir zonas peatona les y/o de amplias aceras y trata
miento paisajístico, que conectarán con los aparcamien
tos ya existentes y los proyectados en los nuevos centros 
de servicios de administración y ocio. El interior de este 
circuito es el ámbito propuesto para la implantación de la 
ORA. 

En definitiva, el Ayuntamiento debe afianzar las prácti
cas de gestión urbana para el mantenimiento de la «ciudad 
públ ica», entend ida como lugar de encuentro y relación, 
frente al modelo neoliberal de «ciudad doméstica», es decir, 
la ciudad como suma de muchas individualidades aisladas en 
el bungaló o en la urbanización cerrada, seguida como moda 
irreflexiva por buena parte de la demanda ciudadana. 
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HACIA UNA ACCESIBILIDAD A ESCALA HUMANA 
El sábado 10 de junio, estando por A licante me llamó la atenció n un grupo de ciclistas, pues iban por la Rambla desnudos 

en sus bicicletas. Se trataba de una manifestación ciclonud ista que se estaba rea lizando sim ult áneamen t e en ciudades 

de todo el mundo. La verdad es que la manifestac ión en cuest ión no era multitudinaria (si a la ciudadan ía ya le cuesta 

manifestarse, como para encima ¡hacerlo sin ropal). Eso sí, en cuanto a la expectación creada, cump lieron sus objetivos. 

Antonio Carrillo Cano 
CONCEJAL DE GOBERNACIÓN , TRÁFICO Y EDUCACIÓN VIAL 

Días más tarde, buscando por Internet, leí sus denun
cias y reivindicaciones, las cuales decían: «Denun
ciamos que nuestras calles han sido secuestradas 

por el coche privado que colapsa las ciudades degene 
rándolas en lugares hostiles y peligrosos. El coche mata 
y su impunidad nos escandaliza . Demasiados intereses de 
multinacionales belicistas del petróleo y del automóvil 
están en juego si esto se cuestiona. [ ... ] Proponemos un 
modelo de ciudad donde las personas recuperen su espa
cio, donde se reduzcan las necesidades de desplaza
miento y se apueste por /os peatones (que somos todos) 
y por los medios de transporte me nos contaminantes y más 
eficaces». 

Compartiendo sus críticas desde una visión genera l, me 
gustaría plantear desde lo concreto, aquí en Petrer, algu
nas actuaciones que actua lmente se están llevando por 
parte de la corporació n loca l, así como señalar algunos retos 
y d ificu ltades que tenemos de cara a un futuro próximo. 

Petrer cuenta con una superfic ie de casco urbano rela
tivamente pequeña, y aunque en los últimos años la pobla
ción ha crec ido considerab lemente hasta situarse en casi 
34.000 hab itantes, urb aníst icame nte se ha consegu ido que 
ese incremento viniera a compacta r el casco urbano ya con
so lid ado. Así, las zonas de las Ch imeneas, El Campet, San 
Jerónimo o la Cana l serían buen ejemplo de ello . 

Pero, no obstante, no debemos o lvid ar que aquí no 
somos ajenos al modelo urbaníst ico predominante, donde 
e l mercado condiciona parte de los usos del espac io. Así 
en la zoni fi cac ión de esos espacios se han impuesto en la 
per ife ria centros comercia les (Carrefour, Bassa el Moro) 
que imitan más el modelo urbaníst ico anglosajón que el tra
dicional mediterráneo . 

Para viandantes 
Esta pequeña d imensión de nuestro casco urbano hace que 
relativamente sea fácil desp lazarse a pie de una parte a ot ra 
de la loca lidad en un tiempo ap roximado de ent re 5-20 
minutos (a excepc ión de los barrios de San José, San 
Rafael y Distrito y Viviendas Unifamili ares Salinetas por su 
condic ión de per iféricos, aunque con un número de pob la
ción menor) . De hecho, todos los años, el día 22 de sep
t iembre desde el Ayuntam iento se organiza «El día sin 
coche» en e l que se incide en las escasas distancias que 
existe n de un lugar a ot ro de l pueb lo, ade más de las ven
taj as que para nuestra salud tiene el camina r. 

A la relativa cercanía de una parte a otra de nuest ra 
loca lidad hay que añad ir el hecho de que tamb ién conta
mos con bastantes zonas verdes (los parques del Campet 
y el 9 de Octub re como mayores exponentes) que pueden 
hacer más agradab le cam inar, así como la presencia de 
amp lias aceras en las cal les y aven idas princ ipa les. 

A lgo interesante que he podido comprobar aquí en 
Petrer respecto a otros municipios es que, en t érm inos 
generales, qu ienes cond ucen respetan bastante a los y 
las viandantes. Así es satisfactor io ver, como algo hab itua l, 
que se pare en los «pasos de ceb ra» y se les deje cruzar, 
cosa que aunque sea ob ligatorio no en todas las ciudades 
se respeta. 

Respecto a las actuaciones para las personas con dis
capac idad q ue tien en una movilidad reduc id a (sillas de 
rueda, defi cientes visuales ... ), personas que lleven carritos 
co n bebés, o incluso el carro de la compra, se vienen rea
lizando ob ras todos los años para mejorar la acces ib il idad 
de todas las aceras de la población. Para el lo existe una 
Comisión Municipal de Acces ibi lidad en la que las d ist in-
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tas concejalías implicadas, junto a las asociaciones que tra 
bajan en el tema de la discapac idad (Sense Barreres y 
AM FI), se reúnen periódicamente con el objetivo de ir 
mejorando la accesibi lid ad de toda la población. De esta 
forma, se plantean rebajes de aceras, aparcam ientos para 
personas discapacitadas, accesibi lidad a los espac ios públi 
cos ... Lo que sí es evidente es que los nuevos espacios 
públicos que se vayan creando deben contemplar los cri
terios de accesibilidad que permitan a la ciud adanía tran
sitar sin ningún obstáculo físico. 

Algunas demandas de la población sobre la mejora de 
la movilidad para peatones han venido a enr iqu ecer las 
actuaciones realizadas (elevación de «pasos de cebra»). 
Además, mediante los Presupuestos Participativos 2005 y 
2006 la ciudadanía ha tomado parte en la decisión para 
realizar varias propuestas referentes a rebajes de aceras en 
los barrios del Guirney, San José y San Rafael. Igualmente, 
en breve se procederá a la sonorización de todos los semá
foros para faci litar el cruce a todas las personas ciegas o dis
capacitadas visuales mediante un nuevo sistema por el que 
se entregará a cada usuario/a un mando que activará el 
paso de peatones sólo cuando vaya a ser utilizado, evi
tando las molestias de ruidos que en muchas localidades se 
producen. Y otra propuesta que empezará a ejecutarse este 
otoño será un nuevo servicio de transporte adaptado para 
personas con discapacidad. Para ello, el Ayuntamiento 
cederá un vehícu lo de 9 plazas para que la Asoc iación Sense 
Barreres en coord inación con Vivir, A lhzeimer y Cruz Roja 
preste este servicio a las personas que tuvieran necesidad. 

Parque móvil y personas conductoras 
A mitad de este año el parque móv il de Petrer contaba con 
más de 20.000 vehículos matriculados para una población 
de 14 años en delante de 28.115 personas . Con estos datos, 
y sin tener que recurrir al censo o padrón municipal, se 
deduce que, salvo excepciones, cada unidad familiar dis
pone de varios vehículos por hogar. 

Esto que, por otro lado, no nos dice nada nuevo, sí evi
dencia la dependencia de vehícu los motorizados que exis
ten en el pueblo. 

Al tránsito de nuestros vehíc ulos debemos sumar los 
que se producen por los de nuestra vecina localidad de Elda, 
pues el hecho de ser una conurbac ión en torno a los 90.000 
habitantes lleva apa rejado una serie de ventajas e incon
venientes. Dentro de estos últimos, destacar los padecidos 
por los atascos que irremediablemente se han formado 
en torno a las obras del aparcamiento subterráneo de la 
Gran Avenida de Elda. 

En nuestra local idad, el tema del aparcam iento hasta 
ahora no había sido un prob lema demasiado serio; cual 
quiera después de dar algunas vueltas consigue aparcar 
cerca de casa. Pero, qué duda cabe que la situ ación cada 
vez empieza a complicarse un poco más. En cuanto a apar 
camientos subterráneos púb licos, se han constru ido dos por 
la zona del mercado de la Frontera en las Chimeneas y debe 
remos plantear en un futuro cercano la construcción de 
más en otras partes del municipio. 

La Memoria de la Policía Local del 2005 arroja algunos 
datos int eresantes. En ese año, se pusieron aprox imada
mente unas 3.200 denuncias por infracciones a las normas 
de circulación y se tuvo que intervenir en 402 accidentes de 
tráfico, siendo los viernes con 86 y los sábados con 64 los 
días de la semana que mayor número se producen. Y la Ave
nida de Madrid, con 33, y la Avenida Reina Sofía, con 22, los 
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lug ares donde más accidentes hay. No cabe duda que 
estas aven idas, junto a la Aven ida de Elda, constituyen tres 
de las arterias principales de nuestra localidad en las que 
se produce una gran intensidad de circulación hacia ambos 
municipios. 

A lgunas ideas generales acerca de las personas con
ductoras, sin ánimo de estereotipar, es que a la hora de hacer 
alg ún tipo de gestión se pretende aparcar en la puerta del 
lug ar a donde se dirige. De esta forma, es típico que en los 
pliegos de descargo realizados a este Ayuntamiento se 
justifiquen con dejar el vehículo en dob le fila o en la acera 
porque «sólo fueron 5 minutos» u otras excusas igual de 
peregrinas. Para todas aquel las personas que hacen mal uso 
del espacio público, es necesario ap licar las sanciones eco
nómicas, y deben ser conscientes que con la gestión de l 
cobro por parte de SUMA no caben morosos que eludan 
el pago. Ahora b ien, desde la conceja lía de Tráfico debe
mos combinar el cump limiento del código de circulación con 
determinada flexibilidad en algunos via les, sin caer por 
ello en la arb itrari edad, en una combinación que a veces 
resulta difícil. Y es que el tráfico es aquí, como en la mayo
ría de las ciud ades, un prob lema en el que intervienen 
múltiples factores y requiere de la implicacion de todas 
las administrac iones públicas y una mayor concienciac ión 
de la población usuaria. 

Algunos retos a trabajar 
No es mi intenc ión exponer aquí un recetario de propues
tas de mejora; para quien tenga interés por estos temas le 
recomendaría que viera el Diagnóstico Sobre la Movilidad 
Urbana en Petrer, el cual profundiza en algunas de las ideas 
que he planteado. 

Comenzaba este artícu lo con la manifestación ciclo
nudista y la demanda de más espacio para las bicicletas. La 
verdad que es un reto pendiente la mejora de los carriles 
bici existentes (Avda. Reina Sofia y Catedrático José María 
Bernabé Maestre), así como ir art iculando una red con lacre
ación de nuevos carriles como sería el corredor verde de la 
Rambla de Pur;a (próximamente) y la conexión con el po lí
gono Salinetas (en la urbanización futura de esta zona). 

En cuanto al transporte público, actualmente la empresa 
ALSA tiene la concesión de los autobuses urbanos para Elda, 
servicio que presta conjuntame nte con nuestra localidad. 
La mejora de horarios, el incremento de líneas que conec
ten con los po lígonos industriales y los barr ios perifér i
cos ... son algunas actuaciones que se deberían intentar. 

La contaminación atmosfér ica y los ruidos que los vehí
culos generan son problemas medioambientales serios. 
Este verano hemos incidido contra el ruido excesivo que 
ciclomotores y motocicletas generan a la vecindad, campaña 
que deberemos seguir impulsando de forma continua, 
pues es comp licado acabar con esas molestias con actua
ciones puntuales . 

En definitiva, coinc ido con los autores de l estudio antes 
mencionado, pues, además de trabajar por una movilidad 
sostenible debemos esforzarnos por mejorar la accesibili
dad, porque «desde el punto de vista de las personas, lo 
importante es la accesibilidad a las actividades o servicios 
que necesitan. Una política pública fundamental es posi
bilitar esta accesibilidad. Pero eso puede asegurarse de dos 
maneras bastante diferente: potenciando la movilidad y el 
transporte, o bien creando proximidad, es decir, acercando 
los servicios a las personas (descentralización, planeamiento 
urbano, ordenación adecuada del territorio .. .)». 
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SOBRE URBANISMO Y GÉNERO En un municipio que esté a la alt ura de 

las circunstancias actuales, en el urbanismo, como en todas las áreas de la pol ítica municipal, también es necesario un 

enfoque de género, sin el cua l no estaríamos at end iendo a la mitad de la población, las mujeres, que además son las 

que más utilizan sus servicios y sus insta laciones. Por este moti vo, nos planteamos cuatro preg untas fundamentales que 

no pueden fa ltar en ningún Plan de Ordenac ión Urbana municipal que se precie. 

Pura Díaz Vera 
CONCEJALA DE IGUALTAD DE GÉNERO 

1. ¿Por qué Urbanismo e 
Igualdad de Género? 
En nuestra soc iedad se está 
produc iendo un cambio 
estructural en cuanto a la divi
sión de los roles y estereot i
pos t radic iona les asignados a 
mujeres y a hombres. Pensa
mos que estos cambios deben 
ir acompañados de una nueva 
cu ltura, de un nuevo modelo 
de ciudad para acond icionar
los a la med id a de toda la ciu
dadanía. Puesto que las muje
res son las principales usuarias 
de los lugares de serv icio y de 
esparc imiento de la ciud ad, ya 
va siendo hora de q ue se las 
consulte para diseñar la. En los 
foros donde se ha hecho se 
ha descub ierto que sus inter
venc iones o sus que j as res
ponden a unas demandas de 
mejora, que van a repercut ir 
sobre la totalidad de la pob la-
ción. Desde las conce j alías de Urbanismo e Igualdad de 
Género de Petrer estamos trabajando en este sent ido. 

2. Diferencias en la visión de una vivienda, un 
parque o una ciudad entre un hombre y una 
mujer. 
Reivind icar la participación de las mujeres en la creación de 
espacios habitables, tanto en una vivienda como en un par
que o en una ciudad, no responde a una cuest ión estét ica; 
es encam inarse a un modelo más flexible y más útil, más 
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práctico tanto en el ámbito familiar como en el soc ial, 
redefiniendo un espacio público d iferente, con otros patro
nes alejados de la inercia del urbanismo tradicional y de las 
grandes obras, eco nomizando espacios, dotándolos de uti
lidad y funciona lidad a la vez que garantizan las necesidades 
de la población, de todo tipo de pob lación: personas con 
carritos de bebés, con carros de la comp ra ... , personas con 
discapacidad, menores, mayores .. . En un diseño urb anís
tico con enfoque de género camb iaremos la distribución 
del espacio, construiremos una vivienda y una ciud ad más 
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La sede de la concejalía de Igualdad de Género comparte edificio con la Biblioteca Pública Enrique Amat y la Asociación de 
Vecinos Paco Mollá . 

accesibles y más cómodas para todas las personas que 
vivan en el la. 

3 ¿Por qué han de implicarse las mujeres y 
asociaciones de mujeres en el diseño de la 
ciudad? 
Cuando se ha consultado a mujeres o se han atendido sus 
quejas se ha observado, por ejemp lo, que se ha evitado 
constru ir parques infantiles sin drenajes, que permanecen 
encharcados cuando llueve. Se ha evitado que aceras, 
bordillos y otros obstáculos impo sib iliten el tránsito de 
carritos de bebés, de compra, sillas de ruedas. Se ha evi
tado que calles y plazas estén mal iluminadas. Se ha redis
tribuido la red de servicios de guarderías, centros asisten 
ciales o la ma la ubicación de los que había. La red de 
transporte público se ha conectado entre barrios y se ha 
hecho más práctica, más asequib le. El diseño de los par
ques infantiles ha cambiado totalmente, se han orientado 
a facilitar la tarea de vigi lancia de los y las menores y a evi
tar riesgos innecesarios por parte de la población infantil, 
mejorando val las que comunican con cal les, construyendo 
fuentes y aseos de fácil acceso a niñas y niños pequeños, 
juegos atractivos y sin riesgos, colocac ión de los bancos y 
accesor ios en las zonas más so leadas, dotarlas de sombra 
en los veranos y una larga lista que no acabaríamos de enu-
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merar. Esto no es una guerra de sexos y las ventajas de tener 
un pueblo adecuado para las mujeres y para niñas y niños 
supone también un beneficio del que pueden disfrutar 
también los hombres, pues cada vez son más los que 
sacan a sus bebés a pasear y los que utilizan los parques 
para esparc imiento de sus hijos e hijas. 

4 ¿Cómo intervendrían las mujeres en el Plan de 
Ordenación Urbana de un municipio? 
Principalmente, redistribuyendo las zonas de servic ios, 
facilitando la comunicación transversal ent re barrios y 
fomentando la iluminación y la seguridad. Ejemp los; lo pr i
mero que harían sería distribuir las zonas educativas guar
derías y co leg ios; se ubicarían en zonas de poco tráfico, 
se habilitarían corredores verdes que comunicaran unas 
zonas con otras, espacios libres de tráfico y a los que se 
pudiera acceder caminando, sin necesidad de usar vehí
culos. Se cambiaría la ubicación y el horario de determi
nados servicios para adecuarlos a sus necesidades y las de 
sus familias . Se reivindicaría una ciudad compacta, con 
mezcla de usos, con espacios transitables y supres ión de 
barreras arquitectónicas . Desde la conceja lía de Igual
dad de Género, creemos que es muy importante que las 
mujeres comiencen a part icipar en el diseño de nuestra 
ciud ad. 
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LA CIUDAD DONDE VIVIMOS , ¿PUEDE o 
DEBE MEJORAR LJRBANÍSTICAMENTE? Personalmente no ent iendo 

qué somos y dónde queremos llegar en mater ia urbanística. Si observamos los periódicos a diario, tanto provinciales 

como nacionales, el anuncio de que en una vec ina local id ad van a constru ir un campo de go lf y tantas miles de 

viviendas (por ejemp lo en Monóvar, Xixona, Parcent, . .. o cualquier lugar de la costa med iterránea) produce a primera 

vista una impres ión de progresismo, de futuro eco nómico y soc ial, de élite. Pero siendo sinceros y desde un punto de 

vista científ ico, los representantes municipales que aprueban un PAi (Plan de Actuación Integrada) de esas características, 

están destrozando el concepto desarrollo sostenible a pasos agigantados, y parece ser que todo municipio quiere su 

campo de go lf. 

Lluis Francés i Martínez 
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE JóVENES GEÓGRAFOS DE 

LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

Las personas de a p ie, la 
mayoría, no nos damos 
cuenta de l pape l que ju ega 

nuestro país en Europa, y no es 
otro que el de residencia. Se nos 
ha desmante lado la mayor parte 
de l te ji do productor y nos ded i
camos a especular con el sue lo, a 
constru ir monumenta les urbani
zaciones a diez minutos de la costa 
(en la Comu nidad Valenciana el 
litoral no ofrece espacios lib res de 
cemento, por lo que a 20 km de la 
p laya podríamos llamar lo pr imera 
línea). Desde algunos países euro
peos y d if erentes medios de 
comun icación se ha ll egado a 
denunc iar que se han realizado 
«escanda losas» p rácticas que, en 
nombre de «interés general», per
miten a promotores expropiar 
terrenos y casas a particulares para 
constru ir adosados, y lo más pro-

Vista de la zona de San Jerónimo donde existe un evidente excesivo consumo de 
terreno. (Fotos aéreas de Juan Miguel Martínez Lorenzo). 

blemático, a muchos les gusta este círcu lo vicioso. No se 
llega a entender que si se construye sin tener en cuenta el 
agua y la energía, tendremos prob lemas en el futuro. 

¿Existen alternat ivas a la inge nt e difusión del urb a
nismo en nuestro país? En cierta med ida, cua lqui er alter
nativa que se precie puede parece r errónea. Pero he aquí 
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un modelo de ciudad que, siend o real istas, es una utopía 
en la actua lidad debido, p rincipa lmente, a los hábitos 
urbanísticos, a los diferentes tipos de clases soc iales que 
sigu e hab iendo, así como a muchos otros facto res hum a
nos que hacen poco viab le este tipo de orde nación del terri
to rio que vamos a mostrar. 

83 

e 

OJ 



TERRITORI DOSSIER 11 
e 

"' 

)>· 

Vista del prototipo de ciudad difusa. 

¿ Qué es la ciudad? 
La ciudad es contacto, regulación, intercambio y comuni
cación. La estructura, la forma de producir la ciudad, el pa i
saje urb ano, su monumentalidad, la movilidad, incluso el 
mercado ... , son aspectos secundarios o parciales en rela
ción con aque llo que es esencial en la ciudad, que es la inte
racción entre los ciudadanos y sus activ id ades e institu
ciones. El problema de la ciudad es que si no existen 
limita ciones materiales ni energéticas, las ciudades acos
tumbran a aumentar su complejidad en el tiempo y así se 
hace un flaco favor al desarrollo sosten ible. 

El sistema urbano actua l, incluido el que se está desa
rrollando en Petrer, sigue el modelo anglosajón de difusa, 
tiene tendencia a aumentar la complejidad del conjunto de 
la ciudad (se crean cada vez más y nuevos barrios resi
denciales, centros comerciales, polígonos ... en espacios 
que limit an, incluso, con términos municipales de otras 
poblaciones), consumiendo grandes cantidades de ener
gía y otros recursos naturales como suelo, materiales, 
agua, etc. El resultado es una ciudad que se difumina en 
el campo ocupando áreas cada vez más extensas. En la ciu
dad difusa se tiene de todo y mucho pero disperso, sepa
rando funciona lmente (la universidad, la indu str ia, la resi
denc ia, las áreas comerciales, las of icinas, etc. se separan 
físicamente), segregando socia lment e a la población y 
uniendo las partes a través de una densa red de carrete
ras y vías repletas de transporte privado. 
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PRINCIPALES PROBLEMA S CAUSADOS POR LA CIUDAD 
DIFUSA 

1. El consumo de sue lo. 
2. El consumo de materiales y energía provocados 

tanto por la planificación de los usos del sue lo , como por 
los medios de transporte y la dinámica del consumo que 
tiende a hacerlo todo obso let o en un tiempo récord. 

3. La tendencia a explotar y no estructurar los sistemas 
del entorno más allá de su capac id ad de carga. 

El espacio de la ciud ad difusa se especializa y el con
tacto, la regulación, el intercambio y la comunicación entre 
personas o actividades en instituciones diferentes, se va 
empobreciendo sin interrupción. La ciudad difusa se asienta 
en unos pilares falsos. Se sostiene a base de un creciente 
coste de recursos y de tiempo y es razonable pensar que 
peligra su cont inuid ad de futuro en el instante preciso en 
que algunos de los recursos manifiesten su limitación. 

El individualismo se acentúa y e l núcleo familiar se 
convierte en la institución afectiva casi única. La ciudad, 
mientras tanto, se va vaciando de conten ido, las relaciones 
vecinales, la regulación de comportamientos por conoci 
miento y afectiv idad, la identidad con el espac io y las pro
babi lid ades de contacto que ofrece el espacio público se 
van d iluyendo. Los barrios, que son el terreno de juego 
donde se hace cotidiana la esencia de la ciudad, se eclip
san. La ciudad, en estas co ndicione s, deja de ser ciudad y 
se conv ierte en el asentamiento urbano donde el con-
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tacto, el intercambio y la comunicación son patrimonio, 
sobre todo, de las redes que le quitan a la calle el sentido 
que hasta ahora tenía como espac io público. 

El coche es el responsab le principa l de la degradación 
de la calidad amb iental, de l espacio público y de la ciu
dad, provocando que la calidad de vida de los ciudada
nos se reduzca hasta el punto de considerar la circulación 
y sus efectos como los princ ipales prob lemas de vivir en 
el la. En estos momentos, el deterioro del medio amb iente 
urbano es, en gran parte, consecuencia del uso asfixiante 
de los vehículos pr ivados. Si a esto le sumamos que el fun
cionamiento espacial permite entre iguales (univers ita
rios con universitar ios, trabajadores con trabajadores, resi
dentes con cierto nive l socio-cultura l con sus iguales ... ), 
el papel de la comunidad para regu lar la conducta va 
perdiendo peso específico para que sea el prop io Estado 
el que se ocupe. 

El caso de Petrer, incluso el de la vecina loca lidad de 
Elda, empieza a ser preocupante. El suelo, en determina
dos lugares, es más caro que el oro. Pero lo que más debe 
de preocupar a las inst ituciones que coordinan la creación 
de nuevos espacios urbanizables es que los medios y 
recursos existentes se avecinan ínfimos respecto a la ávida 
necesidad de urbanizar. En los med ios de comunicación, 
tanto a nive l estatal como de otros países de la Unión 
Europea, se está denunciando la fa lta de previsión, orden, 
desarrol lo, medios, incluso razones, a la hora de urbanizar 
en determinados lugares del litoral mediterráneo. Incluso 

Vista aérea de la zona residencial de Salineta s. 
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la Unión Europea está frenando leyes autonómicas que 
«regulan» el uso de los suelos. 

¿ Oué alternativas encontramos ante estas circunstancias? 
¿Diversificar o compactar? Si Europa ha hecho que España 
deje de ser un país productor y pase a ser un país residen
cial, se deben de regular seriamente las leyes que perm iten 
la creación de nuevos espacios residenciales, incluyendo la 
oferta del ocio, la vivienda unifam iliar, el consumo extraor
dinario de terreno, además de adecuar todos los recursos 
naturales del lugar con la población existente. 

El modelo que, en pr incipio, se acomoda mejor a los 
propós itos mencionados, con los ajustes necesar ios, es 
un mode lo ant iguo, el que ha mostrado ese tipo de ciudad 
med iterránea compacta y densa con cont inu idad forma l, 
mult ifunciona l, heterogénea y diversa en toda su extensión. 
Es un modelo que permite concebir un aumento de la 
complejidad de sus partes internas, que es la base para 
obtener una vida soc ial cohes ionada y una plataforma 
económica competit iva, al mismo t iempo que se ahorran 
suelo, energía y recursos materia les, y se preservan los 
sistemas agríco las y natura les. 

Vamos a argumentar porqué la ciudad compacta es el 
modelo de desa rrol lo sosten ible idóneo, aunque aparen
temente irrea l para el modelo económico-social en el cual 
nos movemos en la actua lidad. 

Quince razones para ganar calidad de vida, para pre
venir lo inevitable, para abstenerse de usos impropios con 
el medio en que viv imos o, simp lemente, adecuarnos a él 
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Excepcional visión de Salinetas y la gran extensión de terreno utilizado para una cantidad reducida de personas . 

a través de l desarrollo sostenib le a cada caso, cada lugar, 
e impli carnos todos, y que el día sin coche o el día del árbo l 
dejen de ser algo que hacen los demás, porque nosotros 
somos tan egoístas que, o no lo sabíamos, o no nos hemos 
acordadc;:i. 

1. Modelo de ciudad compacta 
«En un modelo de ciudad compacta, se deben de esta

blecer límites a la densidad de sectores de desarrollo resi
dencia l, densidades mínimas para garant izar una mayor efi
ciencia en el uso de los recursos natura les y densidades 
máx imas para evitar situ aciones de congestió n y pérdida 
de calidad de l espacio público». 

2. Finalidad de ciudad compacta 
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• Elimina muchos de los inconve nientes relacionados 
al tamaño urban o. 

• Hace pos ibl e constru ir una metrópoli moderna y 
conveniente en una co locación natural, con bajos cos
tos tanto en transportes privados como públ icos. 

• Se conserva el uso del tiempo. Las distancias son cor
tas y libr es de pe ligro de accid entes. 

• Conserva el uso del espacio. La ciudad sería mucho 
más pequeña que la ciudad convenc ional. 

• Hace posible loca lizar a personas de la pob lación y 
no tiene el efecto destruct ivo a las zonas rura les, 
amb iente o ecosistema. 

• Se conserva el uso de la energía. La ciudad compacta 
reduciría el uso de petróleo en automóvi les drástica
mente y sólo habría uso domést ico de petróleo. Se 
bajaría un quince por ciento el consumo de energía. 

• Conserva los recursos materia les. En un área urbana 
con una población de dos mi llones de habitantes, 
existen alred edor de 500.000 coches, que se podrían 
rebajar a menos de 10.000. 

• La ciud ad compacta hace la construcc ión flexible y 
posible para que pueda aj ustarse a necesidades 
cambiantes. 

• La educac ión y la salud estarían al alcance de todos. 
• La ciudad compacta podría subsist ir en lugares con 

climas extre mos. 
• Elimin a la contaminación aérea, ya que la atmós

fera de la ciudad compacta es más contro lab le. 
• Reduce la contaminación acústica. 

3. El transporte en la ciudad compacta 
Caminar, «un arte saludable» . En la ciudad compacta, aun
que los coc hes accionados con batería eléctrica estén d is-
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pon ib les, las distancias serán tan cor t as qu e las personas 
enco ntr arán en el cam inar una conve niencia. De este 
modo, las person as tendr án una relación más d irect a y 
podr án ser reconocido s al estar co ncentrados tanto los 
lugares de oc io como los de trabajo. Esto co nstituye t am
bién una mayor presencia de personas a todas horas de l 
día y un con tr o l más exhaustivo de la inseg urid ad ciuda
da na. 

Sistema automático de entrega . En la ciudad com
pacta, la entrega en hogares se hará probablemente de la 
misma manera que en nuestros d ías. Se podrán cambiar los 
háb itos a la hora de hacer las compras y se simplifi cará la 
colecc ión de l desecho só lid o. 

Aeropuertos. Un siste ma auto máti co haría po sibl e 
ent rega r, o bi en en el hot e l o bien en el prop io hoga r, los 
equ ip ajes fact urado s en el viaje sin tener que llevarlo el 
pasaje ro. Un sistema co n una calzad a protegida del trán
sito, o un tún el, desde el aerop uerto a la ciudad, haría 
que los autobuses llega ran a la pob lació n en menos de seis 
minutos. 

5. La ciudad sostenible ha de ser compacta y 
policéntrica 
La ciudad soste nibl e ha de ser compacta y po licéntrica, 
pero respet uo sa con su cent ro urb ano y co n gran div ersi
dad soc ial. Una ciudad hum anista en la q ue los protag o
nistas sean las personas, porque «si la ciudad se inunda de 
anima les b lindados de acero de cuatro ruedas, es fáci l 
entende r que la gente se vaya». Hay que aposta r por un 
mode lo de ciudad que recupe re la calle co mo espac io 
soc ial, q ue reut ilice el t erreno ind ustr ial en vez de crear 

extrarrad ios inhóspitos. Para log rarlo es preciso poder 
d iagnosticar los males de la ciudad como se hace n con el 
cue rpo humano. 

6. La esencia de la ciudad compacta 
En esenc ia, el contacto, la regu lació n, el intercambio y la 
comunicac ión se encuentran en el marco de la relación 
entr e personas, colec ti vos e institu ciones 

Dif erentes, que son los portadores prin cipa les de la 
info rmac ión de la ciudad y que se alimentan, regul an y con
trolan por la tran smis ión de información múltipl e entre 
ellos. Es lo que se llama sistema. 

7. Ventajas de la ciudad compacta: la 
construcción flexible 
La ciudad co mp acta se podría hacer flexible en su co ns
trucción para reunir este desafío. Las varias fun ciones en la 
ciud ad compacta se deben sepa rar. Por ejempl o, las áreas 
reside nciales se separan de l trabajo y áreas co merc iales. 
Esta sepa ración se debe a var ios factores pa ra evit ar crear 
los luga res solitarios que provocan insegu rid ad ciudadana. 
En pr imer lug ar, ha de haber accesib ilid ad de cua lqu ier 
parte de la ciud ad a cua lqu ier otr a parte. En segundo, las 
estructuras internas se deben hacer menos perman entes. 
En tercer lugar, debe de habe r neces id ad para una esta
bilidad más grande entre poblaciones, porque un cambi o 
de trabajos dentr o de la ciud ad no req ueriría que una 
fami lia se mueva a otra zona residenc ial. En cuarto lugar, 
debe de habe r, en el p lan, el uso divers ificado del interior 
sobre el espacio. Lo mejor de la ciud ad compac ta es que 
conduce al uso divers if icado del espacio . 

En la imagen observamos una leve similitud sobre la construcción a lo alto y a lo ancho. La ciudad compacta estaría en la 
izquierda y la difusa en la derecha . 
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8. Ventajas de la ciudad compacta: el uso denso 
del espacio 
Con una pob lación inicial de 250.000 habitan t es, compri
miendo la ciudad oc upa rían cerca de 3,4 km2 de l espacio. 
Si uno vivió en la per iferia exterior y deseó cam inar al cen
tro de la ciudad, la d istancia total que cubr iría sería de mil 
t rescientos metros. La ciudad en esta etapa se compondría 
de ocho nive les, uno enc ima del otro, doce metros o más 
aparte. Un nivel en la ciudad compacta es así equ ivalente 
de un pedazo convenciona l de la t ierra, y como cualqu ier 
tierra, un nive l se p uede usar para el espac io abierto alre
dedor de hogares, áreas recreat ivas, o pa ra construir las 
estructuras con una limitac ión de la altura de tres pisos con
venciona les. La ciudad crece aumentando el tamaño de su 
base y el número de sus nive les. Si la ciudad deb iera cre
cer hasta un tamaño máx imo de dos mi llones de hab ita n
tes, tendría una base de 14,4 km2 y 16 nive les. La misma 
ciudad, si se construye ra plana en la superf icie de la tierra, 
cubr iría un área de 230 km2. 

9. Enseñanzas para la sostenibilidad que ofrece 
el modelo de ciudad compacta y diversa 
mediterránea 
El mode lo que, en pr incipio, se acomoda mejor a los pro
pósitos mencio nados, con los ajustes necesarios, es e l 
que ha most rado ese t ipo de ciudad mediter ránea com
pacta y densa con cont inuidad formal, mult ifunc ional, hete
rogénea y diversa en toda su extens ión. Es un modelo 
que perm ite concebir un aumento de la comp lejidad de sus 
partes internas, que es la base para obtener una vida social 
cohesionada y una p lataforma compet itiva, al m ismo 
t iempo que se ahorra suelo, energía y recu rsos mate riales, 
y se preservan los sistemas agrícolas y naturales. Este 
modelo puede encajar, perfectamente, con el pr imer ob je
t ivo de la ciudad que es aumentar las probab ilidades de 
contacto, intercambio y com unicación entre pe rsonas, act i
vidades, asociac iones e instituciones sin comprometer la 
cal idad de vida urbana y la capac idad de carga de los 
ecosistemas periféricos, regionales y mund iales. Mantener 
una cierta estruct ura y un nivel de explotac ión sostenib le 
de los sistemas no urbanos (rurales y naturales) y una ciu
dad compacta y d iversa en todas sus partes en los sistemas 
urbanos. 

1 O. Disolución de ciudad compacta, conurbación 
dispersa 
Los procesos actua les de suburbanización y la d iso lución 
de la ciudad compacta tradiciona l, en una urbanización 
cada vez más d ispersa y fragmentada, siguen la tendencia 
de las grandes metrópol is norteamer icanas . Los nuevos 
mode los económ icos y los procesos de metropo lización: 
extens ión de l terr ito rio, y d ifusió n sobre el terr ito rio de la 
pob lación y sus act ividades. La difusión de la urban ización 
sobre el te rritor io va acompañada de un incremento de la 
espec ialización funciona l y la segregación social y, también, 
de l agravio de la p rob lemática amb ienta l. En este pro
ceso de d ifusión, la ciudad centra l p ierde pob lación que 
se reloca liza, sob re todo, en la segunda co rona metropo -
lita na. · 

11. Forma compacta de la ciudad y la 
disposición: área del centro 
La idea clave de la ciudad compacta es cons t ruir la tierra 
en vez de robar la naturaleza. El área compacta de l traba j o 
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de la ciudad se llama centro. Semejante a las áreas comer
ciales centrales de hoy en día. El centro contendría las of i
cinas, las fáb ricas, los almacenes, los hosp ita les, las pre
parator ias y las universidades . La ind ust ria só lo pesada y 
pe ligrosa, ta l como hornos de explosión, y las refinerías, se 
excl uirían del área del centro . El área de compras del cen
tro sería tan atractivo como los centros comercia les. La dife
rencia principal es que el área propuesta de l centro inclui
ría también los hoteles mayores, los vest íb u los de la 
convención, los teatros, los cines, las fac ilidades deporti
vas, así como tamb ién el traba j o, la salud y los centros de 
la educación. La disposic ión de tres dimensiones, por 
supuesto, hace las áreas usadas para estas actividades 
más prontamente acces ib les, mucho más que en una ciu
dad convenc io nal. 

12. La forma compacta de la ciudad y la 
disposición: residencias exteriores 
En la ciudad compacta, la gente tendría una var iedad 
amp lia para elegir residencias. Estos podrían ser aparta
mentos u hogares, grandes o pequeños, que podrían 
variar de estilo (tal comple j o podría dar 80.000 unidades de 
apartamento directamente enc ima del centro), y podrían 
ser loca lizados en el exterior con un panorama de país cir
cundante, o en el f in inter ior, t rabajar o comp rar. Todo en 
tan só lo unos pocos minutos. 

13. La forma compacta de la ciudad y la 
disposición: mapa de la ciudad compacta 
El mapa de la ciudad compacta de cada nive l, comp leta
mente cubierto, mostraría cinco anil los claros. Estos son 
pr incipa lmente: 

• El centro. 
• La or illa del centro. 
• El área residencia inter ior. 
• De p laza medio. 
• El área residenc ial exter ior. 

14. La ciudad compacta aprovecha mejor los 
recursos energéticos para mantener y hacer 
más compleja la ciudad 
La segregación espac ial de las funciones cotid ianas de la 
ciudad aumenta las distancias relat ivas entre ellas, impone 
el uso de l vehícu lo privado e invalida el resto de los medios 
de transporte. Por el contrario, la ciudad compacta ofrece 
una mayor d ive rsidad de med ios de transpo rte, todos 
ellos con un me nor consumo energét ico . Un transporte 
públ ico eficiente (en superficie) ob liga a reducir el número 
de automóviles que circu len y liberar de tráfico privado la 
mayo r parte de las vías dando al vehículo un peso especí
f ico menor. La ef icac ia energét ica del modelo de ciudad 
compacta es, en consecuencia, mejor que la eficacia ener
gét ica de la ciudad di fusa. 

15. Ciudad compacta: calidad urbana y calidad 
de vida 
La ciudad compacta mira hacia dentro; tamb ién hac ia 
fuera, pero su sostenib ilidad ha de permitir que su inter ior 
cumpla con los requ isitos adecuados para su habitabilidad 
y la mejora de la calidad de vida urbana. Los espac ios ver
des, los equipamientos, los serv icios y los transportes 
públicos han de ser acces ib les, han de estar a una distan
cia-tiempo mínima para vencer la d istanc ia psico lógica 
que todos tenemos y que, de lo cont rario, no fac ilita su uso. 
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En la presente imagen de la zona de Club de Campo, parte de Elda y parte de Petrer, se sigue con el mismo proceder 
urbanístico de ciudad difusa. 

La esencia de la ciudad es el contacto perso nal. La ciu
dad es en consec uencia, y sobre todo, de la persona que 
va a pie, puesto que faci lita el contacto personal. Los via
j es a pie, en bicicleta o en transporte público son los 
medios que pueden reducir drásticamente el estrés 
ambiental provocado por los vehículos, lo cual potenciará 
el co ntacto y la com unicación en el espac io público. 
Agradecimiento a Juan Miguel Martínez por su aportación 
de fo tografías al tr abajo. Su ded icación y profesionalidad 
es incuestio nable. También quiero agradecer la supe rvisión 
y apoyo en el tr abajo a mi profeso r y amigo, Catedrático 
en Geografía Urbana en la Universidad de A licante, José 
Costa Más. 
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Lugares que habitan sombras 
El espacio vital. A lgunas ideas le revolotean a uno por la cabeza como partículas de polvo 
estático durante días, años e incluso a lo largo de toda una vida. La cuestión de l espacio 
vital es una de ellas y me ha hecho siempre compañía, haciéndose querida o extraña según 
el grado de lucidez que yo exper iment aba en cada momento. Mínimo o bajo mínimos la 
mayoría de las veces. Ya se d ijo hace mucho tiempo: «Cada uno vive con lo que tiene». Y 
gracias. 
El desarrollo urbanístico de nuestro propio corazón . No puedo escribir como si en verdad 
pudiera competir con esos arquitectos especia lizados en desarrollar núcleos urbanos. Mi 
cuerpo, material de desecho, se parece más al pel lejo de esos poetastros adolescentes 
romp iendo encabalgamientos que a esa ristra de arquitectos, constructores y po líticos espe
cu lado res que cont inuam ente nos de-construyen . Mi constituc ió n - hecha a base de 
pel lejo, carne y huesos-, ha seg uido co nmig o el curso natura l de las cosas y terminará 
haciendo de mí un revoltijo de desperdicios inservibles cargadito de gusanos y heces. 
La loseta exacta del sentim iento que nos ocupa ... Oue yo recuerde, una de las primeras 
veces que pensé en cuál era y en cuál debía de ser mi ubicación en este mundo fue du rante 
la adolescencia . Y ya entonces el problema adquiría diversos frentes debido a mi efe ctiva 
incl inac ión por e l aturdim iento, el desp iste más absoluto y la evidente incapac idad para 
reso lver todo ello . Pod ía buscar en un mapamundi el nombre de mi pueblo, de limitar sin 
prob lemas mi barrio, conocer al vec inda rio o marcar vagamente la última frontera que sepa
raba mi pie l con un espac io exter ior ab rupt o, insondab le y llenísimo de peligros. Pero no 
lograba reconocer mi propio espacio interior ajeno, enajenado y so lit ario de todo cuanto 
yo podría lleg ar a ser ahí afuera . Tod avía hoy, al cerrar los ojos, veo mi cara epiléptica tras 
ese cristal que era la piel tr ansparente de la casa protectora de mis abuelos. Múltiples barre
ras que quizá todavía hoy no haya superado, afectado por esa metamorfosis que te 
impide salir de tu cuarto paral izado por el miedo que te insp ira lo de ahí afuera. 
El espacio vita l de toda una vida, el desarrol lo urbanístico de nuestro prop io corazón, la 
loseta exacta de l sent imi ento que nos ocupa en este mismo momento ... Si he de hablar 
de algo de todo esto, habl aré de mi propia imagen mirando al sue lo como casi siemp re, 
en un destartalado bar allá por los ochenta, ceñido en la loseta del sue lo que déb ilm ente 
p isaba en ese momento, contando para mis adentros cuántos pies como los míos cabr ían 
en todas las losetas de aque l bar, qu ietecito, no fuera a ser que me moviera e invad iera la 
loseta de cualquier otro que estaba allí como yo, de paso, y a la vez pensando, ¡qu é coño !, 
que cada uno soporte su losa ... Dicen que cada uno tocamos a d iec isiet e tr illones de res
piraciones por losa, a montones de bocados al imenticios por esque leto, a var ios amores 
pasajeros y a uno verdadero por corazón. A incontab les fracasos y a algún que otro éx ito 
hu ido por sueños de almas caídas de l cie lo a la tierra, para acabar camino de l infi erno 
haciendo brasas. A algun os deseos evocados y un montón de frustraciones cump lidas a 
rajatabla. A algo dado y a todo quitado. 



Lugares que sombras 
Oué es un camposanto sino un lugar donde uno sabe que, tarde o temprano, va a ir. Ese lugar 
donde uno tiene la certeza de que, ma l que le pese, jamás va a estar fuera de lugar. Andar pre 
parando las ma letas para ir a ese sitio, para acudir a ese último viaje es, precisamente, dar le sen
t ido a la vida: A esta vida que no es otra cosa que un ir api lando hueseci llos grises y epidermis 
blandas para que, cuando la última bocanada de aire nos llegue, poder decir con dignidad «ahí 
queda eso ». 
El camposanto es e l único lugar que te recibe con la tierra ab ierta de par en par o con los ladri 
llos abiertos a cal y canto, o con la tapa de la caj ita destapada al infinito si es que te han incine
rado como un chorizo o lvidado en una parri lla dom inguera. Tierra, ladri llo o cajita nacarada, cua l
quiera de estos lugares recibe su cuota de ser humano sin pena ni g loria la mayoría de las veces . 
Lo bueno de todo esto es, prec isamente, que seas quien seas estos sit ios mortecinos te reciben 
sin apenas pregunt arte nada, justo lo contrar io de lo que ocurre cuando intentas ocupar, vivo, un 
espacio común con el común de los morta les. 
En nuestro devenir urbanísti co apenas hay rincones para las almas que, enamoradas a veces, empie 
zan a coexistir . Sesenta metro s cuadrados, cuatro piso s sin ascensor y con entresue lo, d escam
pado s donde dic en crece la ciud ad, y dond e esa misma ciudad no hace otra cosa que estir arse 
para mor ir ... Y aún así dando gra cias. Leyes de mercado, le di cen. Pero uno siempre ti ene un cam
posanto dispu esto par a sí y, si no, siempr e nos qu ed ará la calid ez qu e ofr ece una fo sa común . 
En ocasion es p ienso qu e si se acumu laran tod as las almas de go lpe no habría sit io ni arquit ecto 
capaz de cont ener no só lo las qu e ya están, sino las qu e tod avía ti enen qu e llegar. A menudo me 
he preguntad o qui én será cap az de proy ectar, de edifi car un lug ar así. En horizont al o en verti 
cal. Pasado o presente. Uno al lado de otro .. . Si co nvivir result a co mp licado, cóm o sería con morir 
al lado de algui en a qui en detestas. Si no sop o rtas a tu vec ino siempr e te qu eda la pos ibi lid ad 
de cambi ar de casa, de calle o incluso de ciud ad . Pero, ¿y si no soportas a tu comp añero de nicho?. 
¿Y si la medi anera d e cemento- papel entr etumba s se hace insopo rtab le? ¿Oué oc urre co n esas 
foto s abomb adas de las lápid as, en d ond e los oc up antes parece n mir arse de reojo dur ante tod a 
una eternid ad?. Pequ eñas envid ias qu e pu ed en resultar tont as, co mo tont o es enfad arse co n 
algui en por no cerrar bi en la pasta de di ent es o no bajar la tapadera del váter cuand o mea. Ton
terías, pero qu e están y joden. Como el mo rtec ino vec ino qu e siempr e ti ene flo res frescas e l día 
d e tod os los santos, allí dond e tú só lo ti enes un rami llete co rro mpid o de f lo res p lastifi cadas. 
Me pr eoc up an los qu e di señan cement erios porqu e creo qu e ellos nun ca irán a parar al qu e a 
mí me espera. Supo ngo yo qu e ellos tendr án sus pr opi os camp osant os secretos, de belleza inu
sitada, co n todas las co modid ades pr opi as y extrañas a su alcance, co mo si o lvid aran qu e esos 
panteo nes tun eados se llenarán de igual forma de asco y putr efacción, de sí mismos, cuand o sus 
úlceras masivas irradi en por fin fetid ez. Es co mo si esta ge nte no hubi era acept ado nun ca qu e 
la mu erte venga por fin a ig ualarnos a todos . 
He de reco noce r qu e algun a vez fui niño qu e se hacía y sombr a ya hecha. Creí qu e crece r era des
menuzar mi mund o para entend erlo , co nfundid o por mis propi os miedos pero co n una pi zca de 
pr o fund a esperanza para sup erarlos. Hasta qu e alg uien emp ezó a dec idir por mí, estancado yo 
en mi po rción de lose ta cuadr adu. Decid ieron có mo debía ser mi casa, mi calle o mi ciucfad. Deci
di eron có mo debía ser mi vid il y husta inclu so mi traje de amor tujar. Por eso yo decidí no mor irm e 
nun ca: ir d esvencijánd ome poco il poco hasta acabür envejec id o y ro to co mo una sornb rü rniÍs 
de lüs mu chas q ue inund ün mi pu eb lo. Y yü SP. sube: «Sin sombr a, no hay fu/...». 







PETRER TIERRA Y CIELO: UN 
PASEO POR PETRER Y SUS 
ALREDEDORES 

Luis Villaplana Payá, Antonio García 
Villaplana, Juan Miguel Martínez 
Lorenzo. Ed. Alvent Comunicació, 
Petrer, 2005 . 

Ala venta desde dic iembre de 
2005 en librerías y quioscos, 
Petrer Tierra y Cielo const ituye 

un importante docume nto divu lga
tivo y cultural que permite conocer 
en profundidad la orografía de l pue 
b lo y sus alrededores. Consistente en 
un libro -mapa (a partir de una gran 
fotografía aérea de l Inst ituto Carto
gráfico Valenciano) de la zona que 
recupera la topon imia origina l y en 
un dvd con imágenes aéreas en movi
miento de todo el término y de buena 
parte de los territorios limítrofes, la 
obra ha resultado ser única por la rigu
rosidad y precisión con que se ha recu
pera do e l saber popular y por la 
espectacularidad de las vistas aéreas, 
que muestran nuevas perspectivas de 
toda la zo na. 

Estas son las características prin
cipales de la obra que ustedes, si he 
captado el perfil del lector de esta 
pub licación, ya conocerán por haber 
leído en otras pub licac iones loca les. 
Entonces, si esto es así, me perm itirán 
que les hable en otros términos, y si he 
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capta do el espí ritu de la ob ra, de su 
pro p uest a y valía. 

Diga mos pues qu e una lengua es 
una cosmov isión de la exist encia, una 
fo rm a d e enten d er la rea lidad . 
Cuan do deja de usarse, un mun do de 
ref erencias compa rt idas se ext ravía 
en e l ti empo. Cuando se p ierde una 
pa labr a, se p ierde ta mb ién un co n
cepto, una idea, un pensa miento . Por 
eso es tan impo rtante recupera rlas: 
una pa lab ra no de bi era desaparecer 
nunca, y en realidad, nunca lo hace. Su 
vige ncia cultur al va más allá de su uso 
actu al. De los alrededo r de 765 t opó
nim os rescatados en lengua ve rná
cula de la t rad ició n oral por Luis Villa
p lana y Anto nio García, la mayo ría 
todavía se usan, algu nos se usarán de 
nuevo y unos pocos, aq uellos dest i
nados a vo lati lizarse de la memor ia 
co lect iva con el paso de los años, sólo 
da rán fe -ya graba dos en un sopor t e 
d ur ad ero y pe rmane nte- de ot ra 
ép oca . Pero t od os son p untos d e 
co lor de l eno rme tap iz con q ue el 
hom b re inten t a pin t arse a sí mismo y 
a lo qu e le rodea . Y más con pa lab ras 
como los topó nimos, que ponen de 
manifi est o -co mo ning una ot ra- el 
vínculo ancestr al existente entre el ser 
humano y su med io. Por eso est án 
t od as, t ambién algunas que j amás 
hab rán o ído: todas sirviero n para 
expli car y nomb rar el ento rno, pa ra 
sentir nuest ra la ti erra. 

Por eso también se recogen 
casas, ermi tas, p uentes, albe rg ues y 
casas rurales, casas-c uevas, cuevas 
re lig iosas, pozos, b a lsas de agua, 
de pósitos, parats, assuts .. . Y t ambi én 
se seña lan caminos, senderos, valles, 
ruinas, obras hidrá ulicas, monu mentos 
histó ricos , mon umentos naturales, 
árbo les sing ulares, co llados, cant e
ras, rest os arqu eo lóg icos. Y zonas de 
escalada, de pa rape nte, vistas pa no
rám icas y un largo etcétera. El de Luis 
y Anto nio es un mapa de auto r, po r
q ue tie ne una fin alidad y un espír itu 
q ue no t iene n ot ros mapas . No se 
tr ata só lo de co noce r la zona, sino de 
ama rla, de estudia r su be lleza, de 
exp lorar sus rinco nes. Y de t ransmiti r 
todo ese conoc imie nto -ta l vez artís
t ico- del paraje, respeta ndo el legado 
-co nceptu al y de facto- de los qu e ya 
no están, y deseando el d isfrute de los 
q ue están por llega r. Co nocer los or í
genes de toda est a nomencla t ura, la 
histor ia qu e hay de tr ás de la Sima de l 
Bur ro de l Tío Safan or ia o de l Forat 
de l'A ire, qu izá sea la expres ión últ ima 
de este recorr ido cult ural por el (y los) 

F E S T A 2 O O 6 

t érmino(s). Emp lazamos a ello a curio
sos e investigado res, pero vo lvamos 
ahora co n Petrer Tierra y Cielo. 

En su rea lización, po r t ant o, ha 
contado con unos ad olescentes - los 
autores - que escucha ron a los luga
reños hab lar de la zona y sus pa rticu
laridades, que luego fu eron j óve nes 
q ue reco rri ero n e l t é rmin o, y que 
ahora son unos hombres maduros que 
han inter io rizado su tie rra. Han rec i
bido la ayuda de pasto res, agr icult o
res, excurs ion istas. Han contado con 
el apoyo de docu mentos catast rales, 
de l ej érc ito y de ot ros organ ismos. 
De t odo ello , ha salido esta creación 
co lecti va q ue supone una ap roxima 
ción a la orogra f ía y al corazón de 
Pet rer sin p recede nt es ni en la nues
tra ni en otr as pob laciones. 

Petrer Tierra y Cielo es, en efect o, 
una obra compart ida y para compart ir. 
Para compart ir con el tér mi no. Va d iri
g ida a t odos aque llos -vec inos o no
que q uieren desc ubrirlo . Tiene un fo r
mato idóneo para llevar en la moc hila 
-con unas t apas d uras pero defo rma
bles-, y to do en ella -empezando po r 
su simbólica portada- invita a salir de 
casa y pisar la vegetac ión de las cua
dr ículas. El mismo dvd, con esos p lás
ticos acercamientos desde las alturas al 
pa isaje, nos sug iere esta idea. 

De hecho, en su concepción, y 
como avent ura ed ito rial q ue supo ne 
e l lanzami ento de una ob ra de t an 
inusuales características, Alvent Comu
nicació buscaba repet ir el éxito que ya 
supuso el espectac ular libro de foto 
grafías aéreas Un paseo por el cielo de 
Petrer (2003). En esta ocasión, las imá
ge nes grabadas po r Juan Miguel Mar
tínez a bordo de su ultral igero, y que 
recogen tamb ién parajes de Elda, Sax, 
Casta lia, Agost y Nove l da, son narra
das, en sus 30 minut os d e duración, 
po r una voz en off que desgra na las 
singularidades de la zona que se 
muest ra -a nuestro ju icio en un tono 
innecesariamente propagandíst ico-. 
Tal vez sea este últ imo el único pero 
q ue enco ntr amos a una obra po r lo 
demás redonda, que ha sabido aunar 
la parte lúd ica y la te ntación al paseo 
que t ransmite con e l importa nt e 
acervo cu ltu ral que encie rra. 

La bu ena acogida que ha rec i
b ido en estos meses que lleva ed i
tado po r parte de p úb lico y crítica 
confirma que Petre r ti ene algo. El lec
to r escépt ico puede co mp robar lo en 
cualquier lib rería de la co marca al pre
cio de 28 euros. 
Luis Humberto Villaplana 

VIDAIMORT 
A PETRER 

Historia dels cementeris 

Feo lcJVl('f lover Mclestre <CoordJ 

VIDA I MORT A PETRER. 
HISTORIA DELS CEMENTERIS 

F.J. Jover Maestre (coord.), «Col
lecció l.'.Almorchó», nº 2, Ajuntament 
de Petrer, 2005, 64 pagines . 

Ala tardo r de l'any 2005, a la sala 
d'expos icions de l Museu Muni 
cipal, es presentare n mate rials 

de is fons arqu eo log ics i etn ografics 
del museu al vo ltant de is rituals i prac
tiques funeraris. Co m a sup leme nt a 
aques t a expos ició es p ubli ca el llibr e 
q ue ara come ntem. No és un cata
leg, és a dir, no és un a rev isió de 
cadascu n de is mate rials exposa ts. És 
un llib re amb 5 arti cles de d ife rents 
auto res sobr e e l t ema exp osat : les 
fo rmes d 'e nt errame nts, les caracte
rístiq ues de les rest es hum anes, els 
mat erials tro bats i llur loca lització al 
nucli urba o al camp de Pet rer. 

El prim er capíto l es de d ica a les 
practi ques fun eraries de les pri me res 
comun itats agraries loca litzades a !'ac
t ual te rme petr erí. Les pr imeres restes 
humanes corresponen a fa 4.500 anys, 
quan es realitzaven a coves i cavitats 
nat ura Is. L' aut or de l capít o l establ eix 
una re lac ió ínti ma entre l'a ugment 
de is assenta ments i l'est ructurac ió del 
pobla ment al llarg de is prim ers per í
odes hist ories i les restes fu nera ries 
t roba des. Cal destacar qu e pel pe rí
ode iber ic la p ract ica de la incineració 
com a rit ual funera ri no ha pe rmés la 
conse rvac ió de restes hum anes, pero 
són e ls imp orta nt s vest ig is arq ui 
t ecto nics i escult orics els qu e assen
yalen els llocs d'ente rraments, com 
és el po u de l Xo rrillo. 
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En un breu segon capíto l e~ pa rla 
de l'epoca romana. Les estruc tu res 
trobades, les restes ossies humanes, 
lloses i restes d'ossos d'anima ls per
meten deduir la realitza ció de ban 
quets fun eraris i la possible existencia 
d'un mauso leu de is latifund istes de 
l'assentament denominat vila Petra ria. 

És prou interessant el capíto l dedi
cat a Bitrir a l' epoca medieval. Els 
autors dediquen unes pagines a l'es
tat de la qüestió sobre els estudis rea
litzats fin s ara sob re l'estruct uració de l 
pob lament musulma i, en concret, 
sobre la xarxa urbana de l barri anda
lusí de Petrer. En aquest context loca
litze n les due s necrópolis islamiq ues 
de l Der rocat i de la Fo ia i altra a l'al
queria de Puc;:a. El ce ment e ri del 
Derrocat, recentment trobat, és el més 
estudiat. Tates les característiques 
ritua ls islam iques conegudes aparei
xe n als sot erraments de l Derrocat: 
« Tots el cadave rs estaven disposats 
en decúbit latera l dret, //eugerament 
flexio nats, amb el rastre orientat al 
sud i no anaven acompanyats d'aixo
var.» ldent iqu es característ iques apa
reixen a les restes de la Fo ia i de Puc;:a, 
la qual cosa destaca la relativa 
importan cia que estaven adquirint els 
assentaments anda lusins. 

A la ba ixa edat mit jana, la pob la
ció petr erin a co ntinu a sent musu l
mana, encara que e ls feuda ls eren 
cristian s. La necrópolis de Puc;:a con
tinua vigent i a la vila de Bitrir l'espai 
ocupat pel ceme nteri musulma és ara 
l' Esplanada, el conegut com a Fos
sar, que continua sent utilitzat fins a les 
primerie s de l seg le XIX, j a en epoca 
de població cristiana -juntamemt amb 
!' interior de l'esg lésia, que n'era espai 
de soterrament pe r a les famí lies cam
pero les de més preemin enc ia als 
seg les XVII i XVIII- . 

Els cementeris actua ls, amb els 
rituals cristians i estructura arqui
tectónica, apa reixe n al segle XIX. El 
darrer capí t o ls es dedica a les dues 
necrópo lis cristianes de Petrer (un de 
1816 i l'a ltre de 1935 - el cementeri 
actual-), amb prou informació i docu
mentació . 

Enguany, quan aques t a revista 
Festa 2006 estiga al carrer, l'equip 
profess iona l del Museu Municipal 
exposara materia ls al vo ltant de la 
sanitat i es presentara un nou llibre 
sob re el tema. Esperem que la inver
sió pressupostaria del departament 
de Cultura de l'Ajuntament munici
pa l es pl antege una mil lora de les ins
tal·lacions exposit ives i museíst iqu es 
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de l nostre Museu Municipa l, per a 
actua litzar- les a les necessitats i co n
d icio ns de la societa t actual. 

Tomas Pérez Medina 

La raó 
de les sequies 

Jorge Brotons 

cdico 1aleaf 

LA RAÓ DE LES SEQUIES 

Jorge Brotons Navarro, Fundació 
Poeta Francisco Mollá Montesinos
Ayu ntament de Petrer, 2006, 48 
pagines. 

H 
e de confessar abans de to t que 
el llibre, la seua lectura, m'ha 
emocionat: són un seguit de ver

sos senzills, no ximpl es, de qui va assu
mint, a poca poc, una identit at plura l 
i, per aquesta raó, rica . El llibre de 
Jorge Broton s és una successió con
templativa, una assumpc ió segu ida, 
un dialeg continu de l'home, que és ell, 
ambla terra , que és aquesta i una altra. 
Si fem un joc etimolog ic arribarien a la 
parado xa de ser un dialeg co nt inu de 
ell amb ell mateix, ésa dir, un monoleg 
perqué home, etimologicament deriva 
de hamo (hominis), el que és humus, és 
a dir pol s, terra, etc. Per aixo recor
dem que som po ls (hamo/humus) i en 
po ls ens co nverti rem, com d iu l'h imne 
universitari: post iocundam iuventu
tem, post mole stam senectutem, nos 
habebit humu s. En qua lsevo l cas, és 
l'home qu i parla amb la seua terra per 
a trabar la seua identitat. 

Petrer en el llibre 
Óbviament, el llibre parla de Petrer; 
pero no par la de Petrer: par la d'un 

Petr er que contínuament dei xes i tra
bes i tornes a deixar i a retrobar i el fas 
tant teu que mai no és teu del tot per
qué la manera que tens de sentir- lo, 
d'estimar-lo, d'avorr ir-lo, és aquesta 
rara manera d e tenir-lo: de viure en 
una p romesa que saps que ma i no 
s'ha de complir. 1 aixo, d'una banda, et 
fa ma lencon iós; pero de l'a ltr a t'a lli
bera i tranqu il ·litza. El Petrer de que 
par la el llib re és un Petrer molt per
sona l i íntim; és un Petre r que perds i 
trabes alhora. És un Petrer promesa, 
esperanc;:a o desig que mai es com 
p lira. Per tant, l'autor no pot ser sinó 
un sefardi ta i Petrer la seua Sefarat. A l 
llegir e l llibr e em recordava e l de 
Muñoz Ma lina: Sefarat. Ouan va eixir 
aquesta nove l·la un am ic em va d ir: 
aq uesta novel·la l'entendrem millar 
e ls que estem fara de l nostre poble. 
1 cree que amb el llibre de Jorg e Bro
tons succeei x alguna cosa semb lant . 
De fet , sense vale r he arribat al títol de 
la novel·la de Muñoz Malina: Sefarat. 

La terra i la paraula 
La raó de les sequ ies te també una 
bona dosi de catarsi personal, de pur i
ficació i salvac ió per la parau la: el vin
cle amb la terra no és suficient. A més 
a més ens fa falta la parau la perqué en 
mig de la terra som com naufrags i 
busquem una tau la on agafar-nos, una 
tau la salvavides, que és la paraul a. De 
fet, el primer que fa e l llibr e és una 
invitació amb una carrega de poeta 
mediterran i, deis grecs antics als valen
cia ns modern s. Un a in vit ació que 
rememora nit s cal ide s d'e stiu, amb 
bona gent i bona conversa i bon vi. 
Perqu é quan Jorge Broton s diu 
«asseure 's a la ta ula del poeta» esta 
provocant la imaginació i la co nversa 
plac ida . 1 un pensa que seu a una tau la 
on es traba Kavafis borratxo de vi i 
putes, i Vinyol i i Estellés fent-se poble 
i el trist Leopardi buscant l'infinit, i 
Papasseit o Barral o Gil de Bied ma i 
t ants poetes arabs i grecs i egipc is i 
romans i napolitan s i catalans i valen
cians i mallorquins, tots al vo ltant de 
la gran taula que és la Mediterr ania. 

La inv itació «asseure 's a la ta ula 
del poeta» és una invitac ió-provocac ió 
perqué a la taula del poeta cap de 
tot: qualsevol paraula, qua lsevol desig, 
qualsevol sensació. A la taula de l 
poeta es pot menjar fins adir prou; es 
pot beure i emborratxar-se fins a tra
bar, com M. Lowry, la sob rietat; i es pot 
vo lar, i cantar i cr idar. O ualsevo l cosa 
humana cap al vo ltant de la tau la de l 
poeta: perqu é, co m va dir el poeta 
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!latí, soc huma i res de «lo» huma m'és 
alie. 

La identitat buscada 
El [lib re és una busca i troballa de la 
identitat. Aquesta apareix al principi 
com un conflicte: una revoltada iden
titat, f ill d'un viatge clement que acaba 
en el Garraf (o en e l Cap i Casal) i ara 
en el Barceloní, en la ciut at de les ciu
tats. Hi ha un confl icte d'identitat, 
aquí, alla. Un so lc de nord a sud (més 
ciar: de sud a nord), pero un so lc de 
tanta terra que te mar i terra seca i 
dura. 1 la primera part del poemes ho 
diu: 

-La meua terra seca i abrupta (U). 
-Penats que són viatge (Dos). 
-Aquí i al/a, érem/en un viatge 

sempre (Tres). 
-Terra seca i abrupta; contrapa

tria (Ouatre). 
-L'ametler . ../per Carnaval (Cinc). 
-¿ Oui pregunta pe/ mar en 

aquesta terra? (Set). 
-La paorosa presencia de la 

memoria, aquí./ / /'alfa sempre furtat. 
1 al final esclata: Jo soc una men

tida/-no em busqueu en altre /loe-/ 
d'haver mort i nascut tantes voltes . ..1/a 
identitat que crema tan lenta/com 
crema e l mar; com la memorial 

1 el poema, l'onze, acaba amb el 
manifest persona l d'assumir la identi
tat: Jo sóc la frontera, la terral que 
sempre espera en altre 1/oc,/la paraula. 

A l fina l, a la taula del poeta, no hi 
ha més patria ni més identitat que la 
paraula. 

-La meua terra és la paraula 
(Dotze) 

1 s'assumeix qui és i com s'és en 
el poema tretze, que és el punt d'in
flexió del [libre: asseure's a la tau/a 
del poeta . ..li estenc la pe// al desert/ 
per cobrir la indissoluble/ voluntat de 
/'herencia. 

El laber int 
La raó de les seq uies, no les raons de 
la sequ ía, és, en aquesta terra or fena 
de sequies i «xorrets» vius, no sois la 
busca de la ident itat, sinó també un 
cam í de cone ixement. La raó de les 
sequ ies es la raó del laberint: la raó 
d'un metode o d'una forma de conei
xement. El laber int, qualsevol labe
rint, des del minotaure fins a la bib lio
teca d' El nom de la rosa, el laber int és 
sempre un camí d'iniciació, d'apre
nentatge, de sav iesa. El laberint 
amaga el coneixement i només qui 
sap el camí del laberint possee ix el 
secret del coneixement. Aquí el labe -
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rint són les sequ ies; el cone ixement 
amagat és precisament la raó de les 
sequies. 1 aquest és el camí: sob re la 
te rra, pero aquat ic; tangible pero ina
prehensible; que és, pero que també 
passa. Millar: que és perqué es passa 
o que s' és mentre es va passant. Són 
el rials de l'aigua d' Espr iu o la feblesa 
de l temps de Machado: «Lo nuestro 
es pasar haciendo cami nos sob re la 
mar.» O si el vo leu en paraules (sem
pre paraules) de Paco Mollá: 

... y vivir es cantar; no importa el 
ceño, 

ignorada canción, siempre igno
rada, 

una canción para llamar al sueño. 

El llibre de Jorge Brotons és, al 
cap i a la fi, un recorregut vital, un 
viatge poetic fet a base d'altres viat
ges no necessariament poetics, fin s a 
trobar o fins a assumir el seu lloc: no 
ha perdut res, ni el pob le ni el pare. 
Ara, en la ciutat, sap ben bé que els té, 
pero d'una manera, que només no 
passa el que no esta viu. 

Per aixo, després de la terra con
cebuda com un naixement sense crei
xement, s'end insa en la pell, que és 
sexe de pell contra pell i pel; de saliva 
contra saliva; que és vida donada, 
criada i crescuda. El solc de la terra és 
ara un sa le de ['amor, de la tendresa, 
de la vida que ha entes fins al punt 
que es permet dir que és «la memo
ria escrita del p laer». 

1 acaba reivind icant l'argila, el 
fang, pera manifestar la seua victor ia. 

1 tot aixo ho manifesta en la nos
tra [lengua, e ll que és d'aquí i viu alla, 
passant per la Font, per Rotgla, les 
Riberes, Valenc ia, el Camp, la Plana i 
l'Ebre i la ciutat de les ciut ats i en tots 
e ls llocs pot demanar un got de vi 
negre sense canviar la [lengua ni fer 
servir cap dicc ionari. 1 diu aquí i ací i 
foraca i aquest i este i so/edat i so/itut 
i no passa res. 

A ra que alguns, per ignorancia o 
pe r mala fe, en qualsevol cas, per 
raons fosques, vo lem trencar la [len
gua, esta bé recordar-ho i demanar en 
veu alta un got de vi negre i saber 
que no passa res: que a Petrer, i a la 
Font de la Figuera, i a Valenc ia, i a 
Castelló i a Tortosa i a Reus i a Vilanova 
i a Barcelona i a Girona i a Mallorca i 
a Andorra et donaran un got de vi i no 
una altr a cosa. 

Acabe: fa temps vaig escriure, no 
sé si algun dia es publicara, com el 
peta l fores. El llibre de Jorge Brotons 
esta p le de peta Is suaus i tendres que 

formen tots plegats una flor formida
ble regada perles seq uies de la sen
sibilit at . Lleg ir- lo és fer-se més huma. 

Francisco de Paula Blasco Gaseó 

64 POEMAS DE AJEDREZ 

Pedro Pérez Vecina. Ayuntamien
tos de Petrer y Elda y Caixapetrer, 
2005, 172 páginas. 

Este libr o, escrito por un buen 
ju gador de aj edrez del club Ruy 
López de Elda, no es sólo, como 

seña la su introducción, «para ajedre
cistas más o menos ini ciados en e l 
juego (. .. ) se trata de un libr o sor
prendente y atrev id o, fruto de una 
profunda y sostenida meditación de 
alguien que se reconoce y reconoce 
en ambos - el aj edrez y la poesía- un 
mismo impul so viv ificador .» 

Un libro sorpr endente po r aludir 
exclus ivamente desde la poes ía al 
juego del ajed rez, por tratarlo con 
una variedad y un rigor esti lísticos inu
suales y por darle un sentido trascen
dente, no exento de una mirada lúdica 
y vanguard ista, desenfadada a veces, 
a los diferentes momentos del juego 
que el libro refleja. Ya el título alude a 
las 64 casillas que tiene un tablero de 
aj edrez, llevando cada poema, ade
más del títu lo, el nombre de una casi
lla y cuyo recorrido respondería a lo 
largo de todo el libro, como tan acer
tadamente señala en el pró logo Joa -
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quín Pérez de Arriaga - insigne perio
dista e historiador del ajedrez- al 
movimiento que «puede hacer un 
caballo saltando en un tablero vacío 
hasta haber recorrido las 64 casillas». 

No escatima empeño Pedro Pérez 
por hacer de cada poema, como lo es 
el tablero de ajedrez, un lugar de 
encuentro : lugar donde autor y lector 
-los jugadores ante el tablero-, nece
sitándose el uno al otro para culminar 
la partida/el texto, se acercan y se 
reconocen mutuamente y donde 
ambos buscan aproximarse a una 
visión abierta, creativa y trascendente 
del tiempo, la vida, la muerte, el 
amor ... esos temas esenciales que 
siempre han preocupado a los poetas . 
Ya escribió Paul Celan que no veía 
«diferencia alguna entre un apretón de 
manos y un poema». Pues bien, si una 
partida de ajedrez empieza y termina 
siempre con un apretón de manos, 
¿qué la diferencia de un poema? No 
en vano el autor abre el libro con unas 
sugerentes palabras del genial cam
peón de ajedrez Bobby Fischer, según 
las cuales «el ajedrez es la vida» y que 
remiten a la clara intención del volu
men por equiparar poesía, vida y aje
drez en un todo único y diverso, ger
minal e ilimitado a un tiempo. 

En fin, concluye la ya citada intro
ducción, «un libro líricamente intenso, 
ingenioso, grave y ligero a un tiempo, 
ameno, estimulante y que desde 
luego disfrutarán los amantes del aje
drez, los amantes de la poesía y quie
nes -desde ambos territorios o en 
ninguno de ellos- sospechen que no 
todo está dicho, que aun queda 
mucho por decir y sean capaces de 
aventurarse en el poderoso debate 
que la imaginación y la razón son 
capaces de mantener ante un tablero 
de ajedrez, ante una página en blanco 
o ante los avatares mas cotidianos de 
nuestra vida». 

Más que sorprendente, más que 
estimulante debió parecerle este poe
mario al original e imaginativo Fer
nando Arrabal -apasionado de la cre
ación escrita y del juego del ajedrez
cuando tras su lectura le respondió 
agradecido al autor con una postal y 
un texto muy personales y atrevidos. 

Rafael Carcelén García 

98 

XI Premi de Poesía 
«Paco Mollá» 2004 

D ¡ 1 ! 

JUAN RAMÓN 

8 A R A T 

XI prentlo de po,,ln 
,J>aeo Molhl•, 21XH 

CONFESIONES DE UN 
SAURIO 

Juan Ramón Barat. Colección Ana
quel poesía, Editorial Aguaclara, Ali
cante, 2005, 64 páginas. 

~rn lA mmA 
¡¡ !!101 A !A 

rn u~r 
A 

SOlER I ALCAIDE 
XJ preml de poesia 
,P:1co Molla, 2004 

H 
QUAN LA FIGUERA ÉS 
ASSOTADA PEL VENT 

Nati Soler i Alcaide. Col-lecció ~ai
g uader, Editorial Aguaclara, Ali
cante, 2005, 72 páginas. 

Veinticinco años después de la 
irrupción en el panorama poé
tico de los por entonces llama

dos poetas posnovísimos -Blanca 
Andreu, Luis García Montero, Ana 
Rossetti, etc.- y a pesar de las inter
mitentes disputas por conquistar y 
mantener la hegemonía desde una u 
otra tendencia, hoy la crítica en gene
ral reconoce como uno de los rasgos 
esenciales de la generación de los 80 
su diversidad de propuestas estéti
cas y su acogimiento a una o varias de 
las múltiples tradiciones disponibles 
en nuestro acervo cultural y literario, 
sin menoscabo de coexistir tranquila
mente con las demás. Esto, que se 
ha podido interpretar como ausencia 
de un liderazgo fuerte y que marcase 
el camino a seguir, ha redundado en 
una lectura de la tradición más amplia 
y abierta y ha permitido que, como 
vasos comunicantes, muchos y 
muchas poetas pudiesen evolucionar 
hacia corrientes prácticamente opues
tas a las de sus inicios . Vemos como, 
por ejemplo, el Carlos Marzal here 
dero de Manuel Machado en sus 
comienzos va asumiendo gradual
mente en sus poemas posteriores un 
tono más meditativo y existencial que 
lo acerca al valenciano Francisco Bri
nes. Prueba fehaciente de esta diver
sidad que se mantiene hasta hoy son 
estos dos libros que en el año 2004 
obtuvieron el XI Premio de Poesía 
«Paco Mollá» : Confesiones de un sau
rio, de Juan Ramón Barat y Ouan la 
figuera és assotada pe/ vent, de Nati 
Soler i Alcaide, ambos nacidos en 
1959 y con una obra amplia y lo bas
tante solvente a sus espaldas como 
para señalar que no estamos ante dos 
poetas noveles sino ante dos escrito
res en plena madurez, poseedores de 
un estilo y una visión muy personales. 

J. R. Barat, poeta conocido y reco
nocido tras la publicación en 2004 de 
El héroe absurdo (Poesía reunida) por 
Hiperión, prosigue en este nuevo poe
mario con las líneas maestras de su 
poesía anterior: un realismo sencillo y 
de tono menor, una marcada narrati
vidad discursiva, escasez de recursos 
grandilocuentes, renuncia expresa de 
todo preciosismo compositivo o la 
tendencia a la confesión musitada en 
sus poemas, no exentos a veces de un 
compromiso ético con el degradado 
entorno en que se mueve o compa 
sivo con el dolorido sentir que a los 
humanos nos atenaza. Dividido en 
cuatro apartados, el primero -»Hoja 
de servicios»- recoge algunos 
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momentos significat ivos de la infancia 
del poeta y que reaparecen como ese 
paraíso perd ido a donde só lo e l 
recuerdo puede reg resar. En esa 
misma línea, aunque con mayor bre
vedad y un tono más sentenc ioso, se 
desenvue lven los poemas de «Colec
ción partic ul ar», en e l apartado 
segundo . Más reflexivo y algo irónico 
es el tono de los poemas de la tercera 
parte, «Se adm iten sugerencias». La 
última, «Latitud cero», acoge y con
cluye las vetas ab iertas en los aparta
dos anteriores co n un poema fina l 
que actúa como síntesis de todo el 
conjunto. Visto en su totalidad, el libro 
tiene altibajos y algunas deudas evi
dentes con Gi l de Biedma o el Ángel 
Gonzá lez de Para que yo me llame 
Ángel González . A lgunos poemas 
acaban resintiéndose de un tono tan 
monocorde y seco; la apuesta, casi 
siempre extrema, por lo más crudo y 
cot idi ano de la realidad, renunciando 
a todo estet icismo, aboca en ocas io
nes al texto a lo prev isible y reiterativo. 
Pero también en muchos momentos 
la mirada, el tono y el esti lo confluyen 
en poemas memorab les por su emo
ción sincera y contenida como «La 
tapia», «La lomb riz», «El anillo», «Cien
cias naturales» o «Lat itud cero», con 
versos llenos de nosta lgia o acepta
ción resignada del paso de l tiempo y 
su erosión y donde e l peso de las 
sombras, seres portadores de lo irre 
cuperable, dan al conjunto un aire de 
prolongada y casi siempre vívida tr is
teza. 

Comp letamente distinto es e l 
poemar io de Nati So ler, Ouan la 
figuera és assotada pe/ vent, repleto 
de un vital ismo que apuesta por lo 
que de imprevisible e incierto hay en 
cada momento de nuestra vida, sin 
dar la espa ld a a cuanto de frági l y 
tantas veces do lo roso emerge con 
esos instantes en nuestra alma. Ancla
dos también en lo cotid iano, sus ver
sos anhe lan trascender lo rut inario 
para vislumbrar eso otro que nos hace 
ser más nosotros m ismos. Para tal 
empeño, en la línea explorada por 
Alejandra Pizárnik, se vale de poemas 
genera lmente breves y un lengua j e 
depurado no exe nt o de imágenes 
donde lo lírico y sensorial es altamente 
signif icativo pa ra dar sentido al con
junto. También div idido en cuatro par
tes, el tono general de l libro es aquí 
más ligero y sostenido que en el de 
Barat; con menos inflexiones. Más 
intensos que extensos, sus poemas 
se componen desde el presupuesto 
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de que menos es más, de que suge
rir vale tanto o más que deci r: Devoro, 
compu lsiva,/ els records,/ per no 
haver-los/ d'afrontar mai més,/ pero 
els records/ tornen a la go la/ com un 
glop de fe/ nos dice en el b reve e 
intenso «Al cap de is anys». Poemas en 
su mayoría que no renuncian a la 
capacidad de maravillarse ante las 
cosas pequeñas, casi siempre inapre
ciables: un f ino hilo que marca los 
lím ites de la tela y sus retales; la 
escoba que barre las hojas que e l 
viento arranca a la higuera, etc . Poe
mas, en f in, que ponen en contacto a 
la escrito ra con la corriente min imalista 
de la poesía española actual o con la 
sens ibilidad y las preocupac iones 
estét icas de por ejemp lo la cata lana 
María Merce Mar~al o la palentina 
Esperanza Ortega. 

Dos libros, pues, que ponen de 
manifiesto la acentuada y madura per
sonalidad de sus creadores y la diver
sidad de tendencias que desde hace 
más de veinte años conviven y se inte
rrelacionan con total naturalidad en 
nuestra poesía más actual. 

Rafael Carcelén García 

UN SIGLO DE MÚSICA. 
UNIÓN MUSICAL DE PETRER 
(1905-2005) 

Mª Carmen Rico Navarro (Coord.). 
Petrer, Unión Musical, 2006, 328 
páginas. 

La voluntad de la Comisión del 
Centenar io de reflejar documen
tada mente la histor ia de la insti

tuc ión supo nía, de ent rada, el enfren
tarse a var ios retos imp o rtantes: uno 
-y el que da sentido al lib ro, desde 
luego- es el de rea lizar un trabajo de 
búsqueda, rescate y organización de 
todos los elementos historicistas que 
constituyen la biografía de la propia 
Unión Musical . Aqu í, Mari Carmen 
Rico Navarro, cronista oficial de Petrer, 
brilla con total autoridad y ha confec
cion ado un pormenorizado reco rrido 
biográfico que inicia co n las noticias 
que se tienen de la primera act ividad 
musical en la localidad, allá por el año 
1627, y que se nutre con el aporte de 
datos consult ados y estudiados en las 
d iversas fuentes arch ivíst icas. Se t rata 
de un trabajo muy ser io y riguroso, 
pero de ágil lectura, que nos co loca, 
al alcance de la mano, la historia cen
tenaria de la institución, y en el que su 
autora ha vo lcado la tenacid ad y la 
pasión a las que ya nos tiene acos
tumbrados. Previo a este trabajo, y 
como ab riendo boca a la b iografía de 
la Unión Musica l, e l libr o incluye la 
aportación de Francisco José Fer
nández Vicedo sobre el «Or igen y 
evoluc ión de las agrupac iones ban
dísticas». 

Otro de los retos a abordar era el 
de conf igurar una cierta «imagen para
lela» a la de la histo ria de la Unión 
Musica l en la que reflejar, de forma 
deta llada y particu larizada, aspectos 
di rectamente relacionados con la vida 
diaria de la Sociedad Musical: quiénes 
han sido sus directores, quiénes sus 
pres identes, cuá les han sido las ub i
caciones de sus sucesivas sedes, etc. 
Y aquí, la Comisión del Centenario 
tuvo la feliz idea y el gesto elegante de 
con fiar la tarea a aq uellas personas 
que, bien por su estrec ha vinculación, 
bien por lazos fami liares, o por un 
adecuado conocimiento del asunto, 
mejor podían rescata r la memoria de 
todos aquellos personajes que, en su 
momento, llevaron las riendas y la 
batuta de la institución. El resultado es 
un ejercicio de obl igado recuerdo y 
homenaje a través de ojos llenos de 
grat itud y sensibilid ad. 

Así, en e l apar t ado dedicado a 
los directores de la banda, además 
de los escritos biográficos de la pro
p ia Mª Carmen Rico sob re diversos 
directores de la primera época, encon
traremos las aportac iones de Santiago 
Alca raz Martínez, que nos p resenta a 
Juan An iorte Aracil, primer director 
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de la banda como institu
ción municipal, así como 
a Santos Carrero Ramírez; 
la de la familia Navarro 
Alemany, que escribe 
sobre su abue lo, Manuel 
Alemany Sevilla, popular
mente conocido como el 
Maleno y de entrañab le 
recuerdo; la de José Mª 
Maestre Rodríguez sobre 
Bartolomé Maestre Reus, 
Bartola; la de Pilar Ruiz 
López-Pozuelo sobre Casi
mi ro Ruiz Lozano; la de 
Elías Bernabé Pérez sobre 
Juan Ángel Amorós y la de 
Francisco Calle j as López 
sobre nuestro actua l direc
tor, José Díaz Barceló. 

Mª Carmen Andréu 
Mollá, nieta de l que fuera 
en 1964 pr imer presidente 
de la Soc iedad Unión 
Musical de Petrer, Adrián 
Mollá, firma la semb lanza 

Mª Carmen Rico, Vicent Brotons, Jesús Ángel Rodríguez y Ramón Silvestre en la presentación 
del libro, el pasado 11 de marzo. 

biográfica de los nueve pres ident es 
que han llevado las riendas de la enti
dad. 

El rigor de l dato y el apunte por
menorizado se hallan también pre
sentes en el trabajo dedicado a las 
Sedes de la Unión Musical, por Elías 
Bernabé, quien también nos na'rra la 
crónica de los actos del Centenario, 
vividos por el autor en su fase de desa
rrollo con el mismo entusiasmo que ha 
volcado en su fase de organización. Y, 
abriendo un paréntesis, es j usto men
cionar aquí que, en su crón ica, Elías se 
queja repetidamente, con amarga 
seren id ad, del escaso eco prestado 
por los medios de comunicación a los 
brillantes resultados obtenidos y, con
secuentemente, a los grandes esfuer 
zos organizativos. 

Otra crón ica, con aires simpáti
cos, es la que Mª Carmen Rico dedica 
a la anual celebrac ión de Santa Ceci
lia, Patrona de la música y de los músi
cos, y en la que no falta, ni el dato bio
gráf ico de la santa, ni el recuerdo al ya 
tradicional ritual del baile de «la 
pelusa» que el elemen to joven de la 
banda (o sea, todos) se ha encargado 
de casi institucionalizar . 

También se hallan presentes en el 
libro interesantes trabajos que hacen 
referencia a aspectos históricos asi
mismo relacionados con la Unión Musi
cal, tales como la histori a de los coros 
de Petrer, a cargo de Mª Paz Martínez 
Rico; la presencia de la mujer en la 
Unión Musical, de Julia Fernández 
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Vicedo; la Reseña histórica de las ban
deras de la Unión Musical, a cargo de 
Conchi Navarro Poveda; el que ded ica 
Xavi Torres al Mestre Samuel; el 
recuerdo a Tisteta el de Canovas, a 
cargo de Pablo Navarro Amat, o el 
dedicado a los 20 años de los progra
mas de actos de la Unión Musical, ela
borado por Patricia Navarro Díaz, cuyos 
trabajos sobre la vida y sociedad de 
Petrer deberían merecer un mayor eco 
y reconocimiento por parte de las ins
tituciones que se hallan capacitadas 
para darlos a conocer. 

La trayectoria biográfica de la 
Unión Musical se complementa con 
una miscelánea de colaborac iones 
en la que se hallan presentes la cró
nica, el recuerdo con tintes de nos
talgia, así como la visión personal de 
lo que supone la Unión Musical para 
sus propios autores. Tales son la rela
ción de los éxitos cosechados por 
nuestra institución, relatados por 
Verónica Morán García; la visión de 
Paqui Reig Aracil sobre Lo que ha 
sido ... y lo que es la Sociedad Unión 
Musical; la felicitación que nuestro 
actual director, José Díaz Barceló, 
dedica a la Unión Musical y, para no 
ser menos, quien ahora les habla, 
rinde su personal contribuc ión con 
unas reflexiones sobre la Unión Musi
cal a salto entre la que actua lm ente 
conocemos y la que influyó nuestras 
infancias de los años 50. Resumiendo, 
se trata de un conjunto colorista y 
ameno de temas abordados en los 

que la fuente histórica y la memoria 
sensible caminan estrechamente uni
dos. 

No tiene sentido que yo siga 
hablando más ni que me extienda en 
pormenorizar y deta llar lo que es el 
libro. Todos tenemos la ínt ima segu
ridad de que su contenido nos inte
resa, de que este libro debe formar 
parte de nuestro patrimonio indivi
dual, ocupando plaza y espacio en 
nuestras bibliotecas, de que todos 
encontraremos en él algún punto refe
rencial o dato especialmente intere 
sante . Lo garant iza la seriedad de los 
planteamientos, la atract iva paleta 
multicolor resultante de las muchas 
manos redactoras, la ampl ia presencia 
de testimonios gráficos y fotográfi
cos, el cuidado diseño en la edición, 
así como la adecuada labor de coor
dinación. Tal y como lo expreso en el 
Preludio del propio libro « ... deb id o a 
esa característica de colaboración plu 
ral, se puede considerar que el libro es 
un homenaje que la soc iedad de 
Petrer -representada en los diversos 
autores y elaboradores de l libro-rinde 
a su Unión Musical como agradeci
miento por haber acompañado, 
durante tantos y tantos años, a todos 
y cada uno de los componentes de 
esta bend ita comunidad de seres que 
es Petrer; a sus ascendientes, a los 
ascendientes de sus ascendientes, 
etc .». 

Jesús Ángel Rodríguez Martín 
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LA MÚSICA POPULAR DE 
PETRER EN DISCOS 
Elías Bernabé Pérez 

La aparición del disco compacto 
al lá por los años ochenta del 
pasado sig lo sign ifi có una de las 

mayores revoluciones j amás registra
das en el mundo del sonido . Tras él 
otros muchos inventos, más sof ist ica
dos, con mayor capacidad y vo lumen 
más reducido, se han ido incorpo
rando al mercado en un muy escaso 
margen de tiempo. 

Sin embargo, el CD es hoy por 
hoy lo más socorrido por todo tipo de 
agrupac iones musicales y artíst icas 
amateurs, por so listas que intentan 
abr irse un camino profesiona l, etc. a 
la hora de plasmar el resultado de sus 
trabajos. Antes que el CD se nos des
cubriese, eran muy escasas las inicia
tivas discográf icas de formaciones 
amateurs . Salvo que éstas gozaran de 
un gran prest igio o un importante res
pa ld o económico. 

En el ámbito de la música popu
lar, resultaba im pensab le hasta hace 
unos ve inte años que las bandas de 
mús ica, orfeones o grupos folclór icos 
pudiesen registrar en disco sus actua
ciones, o encerrarse en un estud io, y 
posteriormente dar las a conocer. Lo 
máx imo que se había logrado hasta 
entonces aquí en Petrer eran filma 
ciones videográficas de uso interno 
y part icu lar, o grabaciones en cinta 
de cassette. Con la llegada del CD, se 
ha registrado una extraord inaria explo
sión sonora, pues rara es la agrupación 
musical, por pequeña que sea su loca
l id ad de origen, que no cuente al 
menos con una grabac ión legalmente 
autor izada . Hecho éste ayudado por 
e l escaso coste económico que e llo 
supone, en comparac ión al de las téc
nicas ya obso letas. 

Otro fenómeno que ha provo
cado e l CD, igua lm ente im portante, 
ha sid o la recuperación que se viene 
produciendo de infinidad de anti
guas grabaciones de todos los est i
los musicales. Muchas de e llas, reco
gidas de las pioneras grabaciones 
en d isco de piedra o de p izarra, 
mediante trabajos de autént ica arte
sanía arqueo lóg ica. Ello, sin duda, 
viene a suponer el descubr imi ento 
de autént icos documentos sonoros, 
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desconocidos para la gran mayoría 
del público. 

En lo concern iente a Petrer, el CD 
también ha supuesto un más que esti
mab le estímu lo para los art istas y 
músicos loca les. Antes de su im p lan
tación, muy pocas ocasiones tuvieron 
nuestras agrupac iones artísticas de 
inmorta lizar alguna de sus actuaciones 
o sentarse en un estud io de graba
ción. Un Concierto de Música Festera 
de la Unión Musical, dirigida por Bar
to lomé Maestre, ofrecido para las fies
tas de Moros y Cristianos de Elda en 
los años ochenta, fue editado en una 
doble cint a de cassette. 

Posteriormente, y cuando el CD ya 
había irru mpido con fuerza en el mer
cado, la Sociedad Musical Virgen del 
Remedio grabó en estud io otras dos 
cintas de cassette, todas de música 
para las f iestas de Moros y Cr istianos 
de Petrer. La primera en 1991, editada 
po r la comparsa de Berberiscos, Petrer 
Berberisco. La segunda, en 1995, co n 
ocasión de las bodas de Oro de la 
comparsa de Labradores, Labradores 
50 años. Otras dos cintas de cassette, 
ya dentro de la era de l CD, ambas con 
carácter benéf ico, fueron registradas 
por el grupo músico -voca l Voces Am i
gas, formado por componentes del 
coro parroqu ial de San Bartolomé. A 
su vez, otro grupo músico-vocal de 
reconocida trayector ia no só lo en 
Petrer, Momento, sorprendió e hizo 
furor con su primer LP, Dos palomas, 
en 1989. Esto era algo que muchos 
petrerenses esperábamos. Como era 
de suponer, e l éxito alcanzado fue 
enor me. Por ello, dos años después, 
registraron un segundo LP Canto a las 
Américas. En 1997 nos br indaron su 
tercer trabajo en estudio, ya en CD, 
Reflejos, incluyendo la canció n «Dos 
palomas». Otro grupo músico-vocal, el 
Trío Costablanca, dedicado preferen 
temente a la canc ión hispanoameri
cana, dejó constanc ia de su exce lente 
calidad interpretativa con la graba 
ción Compromiso en 1999. Tal es la 
d imens ión y las pos ibi lidades que 
ofrece el disco comp acto que hasta los 
alumnos de la clase de música del 
Co legio Púb lico La Fo ia, con su pro-

fesor Xavi Torres al frente, plasmaron 
sus vivencias mus icales en un CD, el 
año 2002, De Petrer al món, edición 
que se agotó en escasos días. 

Manda la música festera 
En lo co ncerniente a la música de 
viento, fue e l año 1996 cuando la 
Unión Musical de Petrer, por un lado, 
y la Colla El Terros por otro, lanzaron 
sus pr im eras grabaciones en CD. La 
de l Terros promovida por e l se ll o 
Saga, dedicado a la música pop ular. 
Su título fue simpl emente El Terrós. En 
él se recogieron un tota l de 19 com
posiciones, desde las célebres «Nanos 
i cegants» y «Dansa de les carasses», 
hasta «La muixeranga» de Algemes í. 

La banda de la Sociedad Unión 
Musical prestó su concurso al Cente
nario de la comparsa de Marinos con 
la grabación Petrer y su música, editada 
por el sello A lberri. A l año sigu iente, 
1996, este mismo sello d iscográf ico 
repitió grabación dedicada a la fiesta 
de Petrer, Petrer en festes, esta vez 
con presencia de la Sociedad Musical 
Virgen del Remedio.La música festera 
siguió siendo el fuerte de las graba
ciones bandísticas y así, en 2002, la 
Unión Musical de Petrer fue elegida 
po r los dirigentes de la UNDEF, con 
motivo de su tercer congreso nacional. 
La banda petre rense fue protagon ista 
de este nuevo trabajo bajo el título 
Música de la Fiesta de Moros y Cris
tianos, realizado por el sello KRB. Fes
ter i Capitá, en 2004, grabac ión pro
movida por la comparsa Terc ios de 
Flandes con ocasión de su 125 aniver
sario y ed itada por el sello A lberri, ha 
sido hasta aho ra la tercera protagon i
zada por la Unión Musical de Petrer 
con contenido exclusivamente festero. 

La Sociedad Musical Virgen de l 
Remedio, tras su Petrer en festes de 
1997, ha plasmado ot ras grabac iones 
de música festera, promovidas po r 
comparsas de las fiestas de Moros y 
Cristianos de Elda, tales como las de 
Contrabandistas y Moros Realistas. 

Un Terros d'Argent 
Alcanza r las bodas de Plata (d'argent) 
de la Co lla de Dol~ainers i Taba leters 
El Terros de Petrer ha sido motivo más 
que justificado para dejar constancia 
de su amp lia trayectoria dentro de la 
música popular. De la que se hacía 
antes, y de la que se compone ahora. 
Y nunca mejo r dicho esto últim o, pues 
dentro de su comp leta programación 
conmemorat iva, El Terros convocó el 
1 Concurs de Compos ic ió per a 
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dol<;:aina i percussió «Vila de Petrer», 
en dos modalidades: concierto y calle. 
Las obras galardonadas con los pre
mios más importantes quedaron regis
tradas en la grabación. 

Da título al doble CD una com
posición dedicada por José Rafael 
Pascual Vilaplana a la colla petrerina 
en tan singular acontecimiento. Otra 
de las grandes particularidades que 
presenta este magnífico trabajo dis
cográfico es la participación en él de 
las dos bandas de música locales, así 
como de una agrupación coral for
mada al efecto. De este modo, el 
emblemático pasodoble «Petrel» del 
Maestro Vi llar se ha registrado en ver
sión para banda y dol<;:aina, con la 
presencia de las voces dando prota
gonismo a la letra creada por Hipólito 
Navarro Villaplana, que constituye el 
oficioso himno de nuestra villa. Exis
tía una anterior versión cantada del 
pasodoble, en la casete Petrer Ber
berisco del año 1991. De igual 
manera, otro pasodoble, «Sueños fes
teros», de enorme aceptación popu 
lar entre todo el mundillo de la fiesta, 
dedicado a la comparsa de Labrado
res por su autor, José Angel Carmona 
Parra, ha quedado inmortalizado. Ya 
se grabó en el casette del cincuen 
tenario de la comparsa de Labrado
res, en 1995, pero ahora se le han 
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añadido la dol<;:aina y los textos can
tados. 

Con todo ello, Un Terros d'Argent 
consta de un CD de música tradicio
nal, interpretado íntégramente por la 
Colla, y de otro dedicado a la fiesta de 
Moros y Cristianos, con presencia de 
las dos bandas de música locales . 
Cada una de ellas, junto a la colla, 
interpreta siete composiciones. 

No podemos olvidar tampoco la 
excelente carpetilla que acompaña a 
la edición. Diez páginas donde se 
recoge una amplia y completa docu
mentación informativa de este mag 
nífico trabajo, ilustrada con fotografías 
que nos permiten conocer los princi
pales protagonistas: los músicos de la 
Colla el Terros. La edición discográfica 
ha contado con el apoyo de la Dipu
tación Provincial de Alicante, dentro 
de su colección «La nostra música», 
siendo registrada por los estudios IMA 
Cooperativa Valenciana. 

Tarde inolvidable fue la del 1 O 
de diciembre de 2005. Un Teatro Cer
vantes abarrotado acogió el con
cierto extraordinario de presentación 
de Un Terros d'Argent, que sirvió a la 
vez para la entrega de premios del 
concurso de composición y la clau 
sura del 25 aniversario de la colla. Y 
lo de extraordinario, en esta ocasión, 
sí lo fue, dada la gran y variada par-

ticipación artística. Aparte la pre
sencia de los componentes de la 
colla, de las dos bandas de música, 
cada una cuando le correspondió, y 
de la co ral, hubo actores que esce
nificaron la suite «Nit de Bruixes», 
grupo de baile y proyección video
gráfica perfectamente trabajados. La 
difusión del álbum ha sido amplia, 
pues aparte de ponerse a la venta el 
mismo día de su presentación en el 
teatro, se distribuyó en librerías y 
quioscos locales . 

Centenario de la Unión Musical 
de Petrer 1905-2005 
Vaya por delante que antes de la pu
blicación del CD del centenario y, al 
margen de sus grabaciones dedica
das a la fiesta, en 2000 el sello LMG 
editó una recopilación de varias de 
sus actuaciones en concurso. En ella 
se recogieron, entre otras, las inter
pretaciones en los certámenes Inter
nacional de Valencia de 2000 y músi
ca festera de Elda de 1999, donde la 
banda obtuvo el primer premio, así 
como el Provincial de 1999, donde 
cosechó el segundo premio. Pen
diente está la aparición de un doble 
CD, del sello RTVE Música, sobre las 
actuaciones de diferentes bandas en 
el Palau de la Música de Valencia, 
dentro del ciclo de Radio Nacional 
de España del año 2005, en el cual in
tervino la Unión Musical de Petrer el 
16 de enero. Dos de sus interpreta 
ciones serán incluidas en el álbum, 
cuya difusión es internacional. 

Pero centrándonos en su último 
trabajo discográfico, dentro de la pro
gramación de su primer centenario, la 
Unión Musical de Petrer quiso inmor
talizar una selección de pasodobles. 
Razón principal: el pasodoble español 
en sus diversas facetas, ha sido el 
género musical más interpretado por 
la banda en sus cien años de vida. En 
esta ocasión, no se pretendió plas
mar una grabación de música festera 
al uso. Así, en este disco encontra
mos pasodobles de zarzuela, de con
cierto, regionales, foguerers y falle
ros, toreros, flamencos o simplemente 
de pasacalles. 

Junto a obras compuestas para el 
propio centenario, se intentó reco 
ger algunas de carácter emblemático 
para la Unión Musical, por ser las más 
interpretadas tiempo atrás, cuando 
en sus pasacalles de días de fiesta y 
previos a las procesiones la banda 
iba precedida por casi todos los niños 
del pueblo . No se pudo lograr este 
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obj et ivo en su totalid ad, d ado e l de 
fi ciente estad o del mat erial (partitu
ras), tod a vez que la graba ción t enía 
fecha de caducid ad y no admití a es
pera. Aún así, se consigu ió recop ilar 
una mag nífi ca muest ra de pasodo
bl es, no só lo de dif erentes estil os, si
no de muy diversas épocas. Por ej em
pl o, el más anti g uo «El t amb o r de 
g ranad eros» d at a de 1894, mi entr as 
que «Hipó lito Navarro » y «Unió n Mu 
sica l de Petr er Prim er Ce nte nario» 
han sid o co mpue stos en 2005. 

Los equipos técni cos de Estudi os 
Sacramento registrar on la gr abación, 
en el Teatro Cervantes de Petrer, entre 
la ta rde y noc he d el viernes 18 y la 
mañana de l sábado 19 de nov iembr e 
de 2005. La edi ción co rrió t amb ién a 
cargo de la Dip ut ación Prov incial de 
A licante de nt ro de su colecc ión Nues
tra M úsica. 

No se pusieron di scos a la venta. 
En la asambl ea ge neral de la Sociedad 
Uni ó n Mu sica l de l 31 de marzo d e 
2006 se o bsequ ió co n un o a cad a 
soc io asiste nte, aunqu e e l co ncierto 
de present ació n del di sco fu e el act o 
de menor asistencia de púb lico y más 
fr ío de todos cuantos co nfo rmaro n el 
prog rama del Cent enario de la Unió n 
Mu sical. Se ce lebr ó al med iod ía d el 
d o mi ngo 29 d e ene ro en e l Teat ro 
Ce rvant es, co n un Petr er enm arcado 

L as pasadas fiestas de Mo
ros y Cristianos vinieron pre
cedidas de un regalo musi

cal en forma de remezcla del pa
sodoble Petrel, el himno oficial 
de la fiesta con música del Ma
estro Vi llar y letra de Hipólito Na
varro, a cargo de l cantante local 
A lej andro Cana Is, impulsor de la 
idea y festero perteneciente a la 
Fila Templaris, que encontró apo
yo en las concejalías de Fiestas y 
Cu ltura, además de la Unión de 
Festejos y Ca ixapetrer, entre 
otros patrocinadores. El sema
nario El Carrerfue el vehículo pa
ra la distribución de la mayor par
te de los 3.000 ejemplares edita
dos, como detalle con sus lecto
res, de un CD con dos cortes: el 
remix de l pasodoble con la voz 

po r la nieve qu e t odav ía cubr ía sus 
mon t añas tr as hab ern os v isit ado 
incluso en el casco urba no dur ante 
t oda la mañ ana de l sábado. Posible
ment e, ese 29 de enero fu e el d ía más 
fr ío de tod o el invierno, y sólo invitaba 

VERSIÓN MODERNIZADA 
DEL PASODOBLE PETREL 

·2 
ºº ) 

a salir de casa el atr acti vo de subir 
hast a Catí u ot ros lug ares de la p ro
vincia para di sfru ta r de l espectácu lo 
de la nieve, t an infrecuente por aq uí, 
y que est a vez co incid ió en un f in d e 
seman a. 

tura musical festera . Otra cues
tión es si, pasada la novedad, el 
proyecto ha calado lo suf icien
te como para asentarse en el 
repertorio de la marcha noctur
na festera, es dec ir, si ha sido 
acertada la versión -lo que po
dría animar a hacer lo mismo 
en ot ros pueb los festeros-, te 
niendo en cuenta la dificultad 
de aunar algo tan tradicional y 
tan ant iguo como es un paso
dob le -en este caso, además, 
con sus connotaciones de him
no-, con la ace leración un tan
to estresante y frívola de las má
qu inas. En los dos casos es im
portante no pasarse con e l 
bombo. El tiempo dirá si este 
mix ha sido adecuado y si sur
girá algún dj que vue lva a re

de Alejandro y otra instrumental para el karaoke y el des
me lene personal de garganta . 

No cabe duda de las intenciones de esta graba
ción, pensada para an imar las noches de juerga en el 
cuarte lillo y abrir de paso variantes innovadoras en la cul-

mezclarlo, independientemente de que más de un afi
cionado a la música de banda en general, y al pasodo
ble en particu lar, haya puesto el grito en el cie lo al oir el 
resultado. 
dj moro 
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Gabriel Payá: 
apuntes para un 
centenario 
Eladio González Jover 

E 
I pasado año, justo en este mes de octubre, en el que 
Pet rer ce lebra sus fi est as mayores, se cump lía un 
centen ario que no quisiéramos pasara desaperci

b ido como tantos otro s. Cien años de la muerte de un ilus
tre hijo de esta villa, de uno de los hombres clave en el desa
rrol lo, prosperidad y modernización de este pueb lo, iniciado 
allá en los albo res del sig lo XX. Es nuestro anhelo co n 
este artículo rend ir tribut o a la memoria de aquel que 
fuera gra n propietario, político, recordado alcalde, pre ce
dente de los promotores urbanistas de hoy, visionar io y 
benefacto r de esta pobl ación D. Gabriel Payá y Payá, cuyo 
generoso co razón dejó de lat ir un 23 de octubre del año 
1905. 

Era Gabrie l Payá petrerense de pura cepa, nacido en 
el año 1831. Fue hijo de D. Antonio Payá y Cortés y de Dª 
Micalela Payá y nieto por línea pate rna de D. Gabr iel Payá 
y Pérez, t odos hijos d e Petrer , nac idos durante el sig lo 
XVIII, cuyos nombres y haciendas aparecen inscr itos en 
los libros de l Padrón y Giradora de l Arc hivo Mun icipa l. 

Es muy probable que desce ndi ese a su vez de aque l 
En Joan Payá, alcaide de l cast illo de Pet rer, que según 
reseña el presbíte ro D. Conrado Poved a, aquel 4 de octu
bre de 1609, en e l que fuer on expu lsado s los morisco s de 
esta villa, no quedaron en Pet rer más que siete familias «las 
del alcaide del Castillo Joan Payá, cristianos de inmemo
rial, los que siempre lo gobernaron, guardándo lo de sde el 
año de la conqu ista de l rey D. Jaime ». Mas no toca ahor a 
indaga r en sus ancestro s, sino sucintam ente t razar un bos
quejo de la vid a de este hombre al que en sus días pop u
larmente se apodó, cur iosamente, «el moro» aún siendo 
crist iano viej o co mo ante s se dijo, pues era esto en la 
época entendido como aquel que vivía desahogadamente 
y gozaba de una gran rent a y patrimon io. 

Casó D. Gabrie l Payá co n Dª Mª Jo sefa Payá y Bev iá, 
en el año 1860 y fruto de este matrimonio nacieron siete 
hijos; dos fa llecid o en la infancia, Genoveva y José, y otros 
cinco: Mª Josefa, Anto nia María, Do lores, Gabr iel y Luis, que 
perpetuarían su estirpe hast a nuestros d ías. 

El có lera de l año 1886 se llevó a su esposa y D. Gabr iel 
cont rajo seg und as nupcias con otra seño ra que casual-

104 

Gabriel Payá Payá (1831-1905). 

mente se llamaba igu al que la primera: Dª Mª Josefa Payá 
y Amat, si bien, esta vez no hubo sucesión . 

Sabemos por su testamento que recibida la herencia 
de sus padres puso a la venta las tierras y b ienes hereda
dos, reinvirtiendo el capital obtenido en la adquisición de 
otras fin cas que consideraba más productivas. 

En e l año 1865 realiza su primer a incursión indu stria l 
levantando una fábrica de aguardient es y anisados, que más 
tarde heredaría su hijo Gabriel. 

A pr inc ip ios de l sig lo XX, la acred itada pu bl icac ión 
nac io nal La Ilustr ac ión ca lificaba en un artículo a esta 
empresa y def inía a su propietar io entre otros elog ios: 
como «prestigi o y honra de la industria naciona l». 
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La calle Gabriel Payá fue inaugurada el 15 de diciembre de 1900 . La imagen corresponde al año 1935 y está to mada a la 
hora de la salida de l trabajo. 

Destacó Gabriel Payá como gran cosechero de vinos, 
prop ietar io de dos hornos cerám icos y de una cantera, pero 
sobre todo, fue un gran propietario de fincas. Sus t ierras 
se extendían por todas las partidas rurales de este término 
municipal: el Guirney, l'Almadrava, L'Almafrá, Les Pedreres, 
etc ... También en Elda y Nove lda aparecen fincas registradas 
a su nombre. En el inventar io de sus bienes extraído de su 
testamento, redactado en 1905, su patr imonio en f incas rús
ticas estaba valorado en 350.000 pesetas, y si contamos las 
propiedades urbanas y capita l en metál ico quizá rondara 
el mil lón de las antiguas pesetas. ¿Cuánto supondría hoy 
esta cifra? 

Gabr ie l Payá pasó a la historia como el alcalde que 
introdujo mejoras en el alumbrado, sumin istro de agua, ed i
ficios públ icos como el Teatro o el Casino, etc ... Pero su 
gran obra y, sobre todo, la que perpetuaría su memor ia fue 
la cal le de su nombre ed ificada y trazada sobre tierras de 
su propiedad, que terminaba en otra de sus f incas del 
Girney, donde hoy se alza el centro comercia l «El Moro», 
que recuerda su apodo popu lar y donde estuvo la famosa 
ba lsa de igua l nombre. 

Según una recopilación de artículos periodísticos debi
dos a Patricia Navarro Díaz y Mª Carmen Rico Navarro, que 
pronto aparece rán en un libro ti t ulado Historias de carne y 
papel, el per iódico El Liberal de A licante se hace eco de la 
inaugurac ión de esta cal le de su propiedad, la pr imera vía 
moderna de Petrer, que marcará la vida social y comerc ial 
así como el crec imiento y desarrollo de la ciudad durante 
todo el sig lo XX. En ella edif icó nuevas casas, cinco de las 
cuales regaló a cada uno de sus hijos, junto con 40.000 rea
les de oro y plata el día de sus respectivas bodas. En ella 
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edificó el Teatro Cervantes, que pos t er iormente heredaría 
su hija Do lores. En esta vía, según el mencionado art ícu lo, 
se co locó una p laca con su nombre en ricos mármo les, de 
la que desconocemos su paradero, y para ta l evento se cele
bró una gran fiesta con banquetes, reparto de habanos y 
de lico res, asistencia de autor idades civiles y rel igiosas, 
vuelo de globos aerostáticos, bandas de mús ica y reparto 
de pan, carne y socorros en metá lico para los pobres. 

El pueblo entero aclamaba entus iasmado a D. Gabrie l 
Payá, llegando hasta nuestros días un poema de aque l 
momento : 

Honor merece el marino; 
que descubre ignotas tierras 
honor el bravo caudillo 
por sus victorias guerreras; 
pero más honor merece 
quien con amor y nobleza 
distribuye entre los pobres 
sus dádivas con largueza : 
que la caridad sublime 
fue siempre virtud excelsa, 
la más preciada de todas, 
la más noble, 
la primera. 
Por esto el pueblo te aclama 
y te bendice, Gabriel, 
ofreciéndote orgulloso 
el más honroso laurel 
al declararte hijo ilustre 
del siempre heroico Petrel. 
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L ------AIUO POLlTICO Y DE . INTER
0

ESES .MAT~RIALES 
DEL PAIITIOO . USERAL O~ ESTA PROVIN'.;IA eR8Áb10 
Propietario: D. ENRlllUE ARROYO '( . R0D816UEZ 

ALICANTE: · MARTES 18 DE ·olCIEMBRE OE 1900 

CARTA DE PETREL 
15 l)lcie.ieire de 1!>0,0. 

Seiór Director de Et. LnaUI.. 
líay nllor mio 1 dlltiag-aido amigo: De 1111· 

111CMO nnladerameo&e lmporta11te J •1011 , po-
011 ele m:ioillrieto k• graod.- pre1Ugio1 del 
pertido liberal. ea M&e· pueblo. TOJ i dar 
c,ieotái loe lectorea d• Et. Lasa.u.. Beanido1 
eoaú:4 · tllllooisi. local 1 Iu má, aalleotes 
per,oaalldadea de ~u :agTtSp.'lclón polllioa. i 
la ana. de la tarJe de e9te dl:a, ea el domicilio 
dol preaideolo D. Gabriel P:ayi 1 p,.1&. coa ol 
objeto do aole:naiur la loaoguracióo de la 
calle do állo nombro. de ao propied:id, coa 
sai1tencia de oatridas co1ui1ioaM do los de
mu pulidos. do! l[oalcipio, coo su pre:tidea
te el popular aica!Jo D. Victor Pootl Castillo, 1 
doro perroqalal 1 ,ellore.i jaecN do Ia1troc- ,. 
cióo- J ::ifanicI¡,al, el · Sr. ~ylt. obsoqaló i los 
JoTitad()j coa uo e,pléodiJo /JillCA, eo el qoe 

hobo Terdadero derrocha de putu, d11leet, U
cor99 y ba bao·oe. 

Poeo de,paél, 14 comilin, i !& qne ae anió 
el paoblo ea masa, dirigiÓ:le il. la. calle de (}a
~ Pqa coa el objeto de deecabrir 101 már
molea qoe ea gr:indM earacta:cs osteutaa el 
nornbr,, d'J naeatro simpático jd .! político. 
Iou:ento loe el eotu•iaamo de lo• concurren~ 

tea 1 &'randlo:1a. la ov1cló11 tr!bata11a por el 
pa_eblo de Petrel al diepeoaador de taatoa be- · 
ae.tlcloa. D~lio11te1 Tina aL Sr. P.ayá ,atlan 
de loe coraa,,oe• J brotaba o de labio• de mal
titad de pobr11o1 qae acabal>a.n de 1er 10COrri
dos por el aator de eatoa teatejoi, coa racione• 
de pan 1 caroe 1 coa socorro. ea molállr.o • . ,,.. 

. llientraa tanto, la . tndiciooal ·damhÍa 
acompadaba del tamboril. animaba con 101 

·Tibr1ute, acordet tao conmoTedor erpectacalo. 
lotloldad de globo! aeroetátlcos ae elen

ban ea el eapacio, celebrindo,e también ca
rrera• 1 Jae¡p>a de cuoall.a, huta q11e ¡a aoo
checido, la comitiu M ditlgió a.l Circulo 
lihetal . •itaado ea b pina da &lamaoc:s. 
do u.lo ae celebró un . b:inqaete de ochenta ca
bi11rto,. airviéodoee ,aculllatoa y bieu condi
meat:i.do-t m•ujarea, rociado• coa lo• mejores 
vi 001, del pais. 

A.1 dnalinr la comida pronanciároaae elo
cueotet brindia ea. ho11or del aadtrióa ha
ciendo re1altar aua carita:lvoe Hotlmie:to. 1 
el carillo lnme1110 _q11e protea. . al pueblo de 
Petrel. · · 

. Uno de loe comeasalea brindó ea Terso. 
. De 111 io1pirada improTincióa aólo padl
moa tomar lo 1i¡rulente: 

Ho ·oor merece.,¡ maria o 
qi:aedeacubre lgootu Uerraa; 
booor el brno eaadlllo 

· por ,aa victnrlu guerrera,; 
pero mi4 honor mereco. 
quien con amn• y nnhl...-
41ainb0Je ea\re lo• pobre. · 
isaa dÁdin• coa iar¡rueaa: 
qae la caridad 11ab!lm11 
faé tiemr N rirtud excelsa, 
la más preciada de to<lu, 
la más oobl", la prlrnel':l. 
Por 6.to el paeblo l8 adama 
y te bcadice, ·O.1.brlel. . 
_o{reciéodote orgulloso 
el mu honro.o laurel 
al declararta bijo> ilaAlto 
del aiempre beróiCll P~trel. 

El Sr. P:,,yá, coo aenlid:ia fra~e!, d!ó lu gra
claa i todoc por la1 demo.lr:icioo,i1 de cariilo 
qae le prodigab-,a, m&aif~taado qoe 111 ma
yor anhelo oatrib4 en la pro,periJad • 1 ea
gr.indeci111iento del pueblo que le vió nacer. 

Eau. herm~ a.esta. dejar& gntialmoe ~ 
~erdoe eo el coruóll . de_ tndoa 101. hijo& dAl · 

pacblo de Petrel. 

Artículo de El Liberal referente a la inauguración de la calle, el 18 de diciembre de 1900 . 
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La generosidad de Gabr iel Payá queda plasmada en 
este acto, pero fueron muchos ot ros los que rec ibi eron su 
ayuda económ ica; tanto pa rti cu lares, como inst ituc io nes 
púb licas. Un muy querido y sabio amigo mío, tras enseñarle 
el viejo art ícu lo de pre nsa citado, me comentaba con g ran 
agudeza: «Te das cuenta qué España, en la que sob re 
todo se valoraban los banquetes y e l reparto de pan y 
carne a los pobres como un gran acontec imiento» . Esta acti
tud de Gabriel Payá hoy nos parece pat erna lista, propia de 
aque lla nación hambrienta, atrasada y caciqu il en la que 
vivió. Y así era. D. Gabriel fue e l caciqu e de l Partido Libe
ral en Petrer y aprobada la ley de l Sufr ag io Universa l Mas
cu lino, deb ía ganarse el voto de las clases más desfavo
recidas. 

A pr incipios de la década de los noventa, tuvimos 
ocasió n de salud ar a un centenar io anc iano de esta pobla
ción, no pudiendo contener la curiosidad de pregu nt arle: 

-¿Conoc ió usted al tío Moro? 
-¿Se refiere usted a D. Gabriel .. . ?, ¿al alcald e?, dijo 

el anciano. 
-C laro que lo conocí, era yo m uy j ove n pero lo 

recuerdo bien. 
- ¿Y era bueno?, pregunté . 
-Era buenís imo . Cuando había e lecc iones, a la Plac;:a 

de Dalt traían dos corderos y un tonel de vino de su bodega 
y lo repartían entre el pueblo, y claro está, siempre 
ganaba .. . 

Ambos sonreímos, pero a continuación, el anc iano 
añadió: D. Gabriel era un caba llero. 

A diferencia de otros cac iqu es rura les, él sí demostró 
que no sólo era su propio interés el que le movía, sino que 
sinceramente le preocupaba el b ienesta r de su pueblo. 

Sabemos que donó una importante cant id ad para las 
obras de l alta r mayor de la ig lesia de San Bartolomé, en la 
cua l se co locó una p laca con su nombre y e l reconoci
miento como «padre de los pobres». Desaparecida, pro
bablemente, durante la Guerra Civi l. 

El prop io Ayuntam iento, recibió préstamos personales, 
como aque l para la amp liación y adecentamiento de la 
carretera de Nove lda . Préstamo que j amás fue cobrado . 

D. Gabriel Payá fue un po líti co. Pronto se signi fi có 
identificándose con las ideas liberales y declarándose con 
trario al absolut ismo. Sabemos de un intento de asesi
nato que sufrió po r parte de una part ida de car listas, sal
vando su vida de una forma un tanto rocambolesca 
(Gonzá lez Jover, 1990). 

Su evolución política debió seguir los pasos de la de 
su jefe de fil as, D. Práxedes Mateo Sagasta, fundador del 
Partido Libera l Din ástico, como alternativa política al Par
tido Conservador de Cánovas. Ambos partidos dominarían 
la situ ación polít ica durante todo e l pe riodo de la Restau
ración. D. Gabriel Payá fue el jefe del Partido Liberal Dinás
tico de Petrer, sector más conservador del ala lib eral, hasta 
el día de su muerte. 

Desde la restauración de la mona rquía borbónica en 
la pe rsona de D. A lfonso XII, en e l año 1875, siempre 
ocupó cargos municipales: concejal, teniente de alcalde y 
alca ld e en var ias ocas iones . Obtuvo la presidencia del 
municipio por última vez el primero de enero de 1902, 
cuando co ntaba 71 años de edad, tres años antes de su 
fa llec imi ento. Según el profesor Salvador Pavía (1993): «D. 
Gabriel Payá fu e el último destello de una estirpe q ue 
representaba el poder económico y po líti co de la bur
gues ía terrateniente». 
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Copia de la escritura testamentaria de Gabriel Payá Payá. 
{22-10-1906). 

En la década de los noventa del sig lo XIX, el sistema 
del turnismo político instaurado por Cánovas y Sagasta 
comenzará a hacer aguas. La crisis se agudizará más co n 
el fraccionamiento interno del Partido Libera l. Estas luchas 
intestinas t endrán su refl ejo en Petre r. La prensa nacional 
recog ía la noticia sigu iente: «En la histor ia de l Sufrag io Uni
versal de España, no se ha dado el caso de haberse anu
lado la cuarta elección de un Ayuntamiento y éste es el caso 
excepc iona l que ofrece Petre l». Corría el año 1892, presi 
día el gob ierno municipal D. Mat ías Bernabé, del Partido 
Conservador, y era t eniente de alcalde D. Gabriel Payá, del 
Partido Libe ral. Se procedía a la e lecc ión de este último 
cargo y en e l preciso instante en el que D. Gabriel se dis
ponía a entrar en el salón de plenos, una bala disparada por 
un revólver pasó rozando su cabeza. Los periódicos ali
cantinos se co ntr ad icen en los sucesos con un mar de art í
cu los. No se sabe si el disparo se prod ujo desde el int er ior 
o el exter ior del edificio municipal. El juez Francisco Pont i 
ordena cer rar las p uertas, e incongrue ntemente, hace 
detener al propio agredido como autor de los d isparos. Los 
artícu los se sucede n con diferentes versiones segú n la 
tende ncia política de los redac to res. Es la prensa co nser
vadora la que defiende a ultranza a D. Gabriel Payá, cali
ficando de bochornosa la conducta del ju ez, desacredi
tando con ence ndid os epít et os a la opos ición de la que e l 
mag istrado fo rma parte. Este grupo opositor era el lib eral, 
segregado de l partido y alejado ya del propio Sagasta. A 
nuestro parecer, fu e un intento fa llid o de asesinato cont ra 
Gabriel Payá por parte de un esbirro pagado por los opo 
sitores, para así terminar con la conv ivencia libe ral-con
servado ra, clásica de la Restauración, y de esta manera 
obtener el contro l por parte de aque l g rup o que ya no 

107 

m 

w 

)> 

z 

(") 

m 

"' 



V> 

m 

a, 

,... 

)> 

z 

(") 

m 

V> 

Fachada original del Teatro Cervantes construido por 
Gabriel Payá en la calle que lleva su nombre a finales del s. 
XIX. 

representaba sólo los intereses de las burguesía terrate
niente. 

Cánovas sería asesinado. Sagasta presidiría dos veces 
más el gobierno, hasta el año 1902, en el que abandona
ría el poder, muriendo pocos meses después. 

Como ya comentamos, Payá volvería a ser alcalde en 
ese mismo año 1902; sería un último estertor de una época 
que terminaba con el fin de una raza, la de los terrate 
nientes, que dejaría paso a otra, la de la burguesía indus
trial y las profesiones liberales. La clase proletaria no ten 
dría representación parlamentaria hasta el año 1912, 
consiguiendo el Partido Socialista Obrero Español su pri
mer escaño y acta de diputado a nombre de su fundador 
Pablo Iglesias. 

Dejando atrás estos luctuosos hechos citados, D. 
Gabriel pasó sus últimos días, contando con el respeto, 
cariño y admiración de sus convecinos y presidiendo el par
tido en Petrer hasta su fin. Vio crecer a sus nietos, alcan
zando incluso a conocer algún bisnieto. Se sentía orgulloso 
de su familia. Sólo su hijo Luis le daría algún que otro que
bradero de cabeza. Quizá, para poner sordina a sus desa
tinos, Luis Payá abandonó Petrer, instalándose en Orán, en 
el entonces Protectorado hispano-francés de Marruecos, 
donde la fortuna le sonrió. Allí adquiriría grandes exten
siones de tierra que convirtió en regadíos para el cultivo hor
tofrutícola, obteniendo la concesión para surtir de dicho 
productos a todo el ejército colonial español . Dicha finca 
se llamaba «el Rincón del Melic» y fue visitada por el pro
pio rey D. Alfonso XIII, al que Luis Payá tuvo ocasión de aga
sajar y mostrar las explotaciones agrícolas. En el Protec 
torado conoció y trabó amistad con varios generales 
africanistas y con un entonces joven comandante del cual 
todos los periódicos se hacían eco de sus hazañas, lla
mado Francisco Franco. Quizá algún día escribamos un artí
culo sobre este interesante personaje petrerense. Pero 
ésa será otra historia. 
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Volvamos ahora a D. Gabriel Payá, retirado en la paz 
de su hogar. Recluido en la quietud de su despacho, repa
saba y ordenaba viejas cartas de Sagasta, de Francos 
Rodríguez, de Castelar ... Aquel hombre de carácter enér
gico y fuerte personalidad, pero de corazón hidalgo y 
bondadoso, intuía próximo el fin de sus días. Era momento 
de hacer testamento, dejar en orden sus asuntos perso
nales, enmendar algún que otro pecado, poniéndose en 
paz con Dios. El 23 de octubre de ese mismo año moría a 
consecuencia de una gastroenteritis infecciosa, habiendo 
alcanzado a vivir cinco años de aquel nuevo siglo XX. El 
Ayuntamiento de Petrer, informado del deceso, se expre
saba en los siguientes términos tras nombrar una comisión 
de pésame: «El fallecimiento de D. Gabriel Payá y Payá ha 
causado el más profundo sentimiento por ser el finado, per
sona de relevantes prendas personales que enaltecían su 
carácter. Gran patriota, ciudadano honrado, amante de 
los pobres y del pueblo en general, al que durante las 
diferentes veces que desempeñó el cargo de alcalde, le 
consagró toda su atención y actividad. Haciendo mejoras 
importantes que inmortalizaron su nombre y desenvol
viendo una administración municipal, digna de que la imi
ten sus sucesores». 

Cien años han transcurrido desde su muerte . Su calle 
aún lleva su nombre. Y su memoria es conservada con 
orgullo, no sólo por nosotros, sus descendientes, sino por 
estudiosos locales y escritores varios. Permanece aún en la 
memoria de los más viejos que cuentan sus anécdotas a los 
más jóvenes. ¿Será esta la inmortalidad a la que se refiere 
el texto del pleno municipal? 

Dejemos que sea él, D. Gabriel Payá y Payá, el que des
pida estos breves apuntes de su centenario con una de las 
frases que pronunció, el día de la inauguración de su calle: 
«Queridos amigos y convecinos: mi mayor anhelo siempre 
estribó en la prosperidad y engrandecimiento del pueblo 
que me vio nacer». 
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La huella de 
Dámaso Navarro 
Vicente Poveda López 

E
n el seno del Club de la Juventud se decidió en el 
último trimestre de 1967, y con la intención de que 
fuera incluido en los presupuestos del siguiente año, 

constitu ir un grupo arqueo lóg ico, siendo su princ ipal impul
sor Dámaso Navarro Guillén (1946-1978), voca l de la nueva 
directiva presidida por Francisco Cano Cantero, elegida el 
21 de mayo de 1967. Las inquietudes cu ltur ales y lite rarias 
de Dámaso Navarro tamb ién proporcionaron que dirigiese 
e l boletín del club, editándose el primer número el 23 de 
diciembre de 1966. Además promovió la formación del 
Grupo de Teatro de la Juventud. 

Aunque ya había colaborado en otra publicación local 
de carácter mensual con el nombre de Villa, impresa entre 
1959 y 1965 por la sección del Au la Menor de la OJE. 
(Organización Juvenil Española), su incorporación al equipo 
redactor aconteció en los dos últimos años de impresión. 
Con el tiempo, el equipo se convertiría en el Circulo Juve
nil Vi lla de la OJE. Durante los años 1966 y 1967, en una 
sociedad bajo el auspicio del franquismo, Dámaso asume 
la responsabilidad de luchar por la democracia, la libertad 
y la justicia socia l a través del Circulo Cu ltural, integrándose 
en un movimiento más compromet id o como era la Juven
tud Obrera Cató lica. También es signi fic at iva su tarea de 
ámb ito comarca l en la organización del Frente Obrero 
Unido, que intr odujo las primeras normativas liber ales sin
dicalistas. 

El Grup Arqueologic. Como amante de la natura
leza, Dámaso Navarro conocía el término municipal. Las asi
duas excursiones por los parajes petrerenses estaban 
influenciadas por el carisma personal de su padre, Dámaso 
Navarro Navarro, afi liado a la Sociedad de Cazadores «La 
Unión», pero particularmente porque era soc io del CEP 
(Centro Excursionista de Petrer) desde 1958. Las habitua
les excurs iones con su padre despertaron el interés por los 
restos arqueológ icos que a flor de tierra hallaba, de ahí que 
tuviera el propósito de formar una agrupac ión dedicada a 
la prospección de yac imi entos. El grupo se componía de 
varios j óvenes vincu lados a la cultura pertenecientes al 
Club de la Juventud y asociados al Centro Excursion ista 
desde 1965, de los cua les citamos a Francisco Bernabeu 
Ganga «Paco el gafas» y a Santiago Poveda Rico «el paja
rillo». Otros ingresaron en el CEP en 1968 como José Pla
nelles Payá y José María Vicedo Verdú «el lagartijo», miem-
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bro del Grupo de Espeleología; en 1972 se dio de alta Boni
facio Navarro Poveda. 

Els Castellarets. El 22 de marzo de 1968 ex isten refe
rencias de que ya efectuaban excavac ion es en la parte 
alta del monte Els Castellarets, con una altitud de 875-890 
metros sobre el nivel del mar. Durante cuatro meses, cada 
domingo, cargados de ilusión se desplazaban cam inando 
dos o tres horas hasta alcanzar la zona del yacimiento. A 
sus espa ld as también acarreaban la mochila con las vian
das, embut iéndo la con el pico y la pala, y apoyando en el 
hombro algún que otro legón . Huelga decir que resultaba 
incómodo transportar el garbillo de metro y medio de 
largo, el cua l era llevado por riguroso turno, pero ocasio-
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Pioneros del grupo arqueológico y algunos nuevos 
miembros de la OJE que colaboraban con el grupo. 

naba algún pequeño disgusto, ya que siempre había 
alguien que intentaba eludir su carga . La cata fue acome
tida en forma de L, obteniendo abundante material de frag
mentos cerámicos de pasta gris estampillada con motivos 
de rosetas, un conjunto de ánforas tardías del tipo Dres
sel 26. La cronología aportada recientemente sitúa el asen
tamiento tardo-romano en los siglos IV-V d.C. Es digno 
mencionar las reuniones que organizaban los sábados por 
la noche en la pequeña biblioteca de la Unión Musical, ubi
cada en la segunda planta. Cada semana uno del grupo 
desarrollaba un trabajo sobre las técnicas de arqueología, 
las distintas culturas de los repobladores de Petrer y de los 
topónimos de la demarcación municipal. La iniciativa era 
de Dámaso, que se preocupaba de localizar los docu
mentos para debatirlos, les incitaba y transmitía los temas 
a estudiar, ya que se rebelaba a la incultura. 

Mostra Arqueologica. El Boletín del Club de la Juven 
tud de fecha 8 de mayo de 1968 reproduce una caricatura 
con un «adiós con el corazón», a consecuencia de que 
Dámaso Navarro, días más tarde, el 22 de mayo, se incor
poraba al servicio militar. De la dirección del grupo arque
ológico se responsabiliza Francisco Bernabeu. Por media
ción del padre de Dámaso colabora Juan José Navarro 
Beltrán que, por su entusiasmo, les hizo entrega de un 

exvoto de bronce ibérico que había hallado en una de sus 
frecuentes salidas al campo. Ese año efectuaron una pri
mera exposición de los objetos, coordinado por Santiago 
Poveda, que con escasos medios y precarias condiciones 
lo acondicionaron en el local de la O J E. Una mesa de ping
pong se utilizó de expositor. El Boletín nos facilita la 
siguiente información: ... son un grupo reducido, este hecho 
ha sido demostrado en su reciente exposición de pocas pie
zas para exhibir. Sin embargo, en esta primera muestra inter
viene Michael J. Walker, estudiante de arqueología en The 
Oueen 's Collage, de Oxford, que simpatiza con el Grupo 
Arqueológico y con un nuevo miembro, Luis García Soria, 
socio del Centro Excursionista. Michael residía en Murcia, 
interesándose por algunos yacimientos de Petrer y de 
Elda. Denuncia a la agrupación eldense por las excava
ciones dañinas efectuadas, según su escrito dirigido a uno 
del grupo petrerense y remitido desde Inglaterra el 25 de 
junio de 1969: Quizás has oído que di un golpe fuerte a la 
gente del CE E de E/da cuando conté al Inspector Gene
ral de Excavaciones el asunto escandaloso de El Monastil 
¡Pues espero que no haya sido demasiado porque quiero 
ver su colección otra vez el mes que viene! 

En el año 1969 organizan una segunda muestra de 
restos arqueológicos en la sede del Centro Excursionista 
ubicada en la calle Prim, los días 5, 6 y 7 de octubre. El Bole
tín del Club de la Juventud recoge el significativo aconte
cimiento: ... Además de restos arqueológicos de impor
tancia, también se exhibirán las secciones de fósiles y 
minerales, así como una importante colección de libros anti
guos. Además, el salón estará decorado con dibujos alu
sivos a las épocas a que pertenece lo expuesto. 

Creix el Grup Arqueologic. En el Centro Excursionista 
almacenaban los materiales con la esperanza de que algún 
día se crease el Museo Arqueológico Municipal. Dámaso 
se había licenciado de la milicia y el grupo, con renovadas 
ilusiones, relanza una nueva experiencia arqueológica. 
Encandiló a un grupo de jóvenes procedentes de la OJE 
para que colaborasen, de los cuales citamos a Vicent Nava
rro «el Dele», Joan Caries Villaplana, Joan Josep «Pina», 
José García «Ripoll», Antonio Planelles, Héctor Bernabé, 
Luis Miguel Moll, Vicente Mataix, José Luis González, 
Armando Tortosa, José Enrique Llorente y Héctor Navarro . 
En aquella época los de la OJE y los del Grupo Arqueo
lógico tenían un punto de encuentro, la pla<;a de Baix, 

A la izquierda, la cova del Vicari. A la derecha, trabajando en su acondicionamiento. De izquierda a derecha, Dámaso 
Navarro, Juan Bautista Pérez «Batiste» y Santiago Poveda «pajarillo». 
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Fragmen tos de las yesería s árabes encontrad as en el yacimiento de Puc;a en 1973. 

desde donde partían con las herramientas hacia el paraje 
acordado, y según nos dice Francisco Bernabeu: Els man
dos de la O . J. E. nos obligaven, més bé insinuaven, que 
teníen que anar a la missa del diumenge, de les 7 del 
matí, i una vegada acabat, podriem anar-mos tots junts 
d 'excusió a la muntanya. Los sábados por la tarde empe
zaron a reunirse en el Club de la Juventud o en el Centro 
Excursionista para analizar, entre otros temas, la expedic ión 
arqueo lógica de l sigu iente día o la adquisición de mate
rial arqueo lóg ico. El encargado de levantar acta so lía ser 
Antonio Bernabé Navarro «el Nano», en unas hoj as reci
clables sonrosadas con el membrete de l Centro Excursio
nista. Durante un par de años estuvieron redactándose, 
pero lamentab lemente no hemos podido acceder a la 
información de esos documentos. El arqueó logo ingles 
Michael J. Walker estuvo excavando en d istintos lugares de 
la provincia de Murcia y de Valenc ia, según los escritos diri
gidos a miembros de la agrupac ión arqueológica, comu
nicándo les que algunos f ines de semana podría venir a 
Petrer con la inte nción de visitar una vez más Cat í-Forada, 
ya que su zona arqueo lóg ica le fascinaba, y po r la noche 
pernoctaría en el local (sede de l Centro Excurs ionista). Las 
dos últimas cartas que se poseen están fechadas el 29 
marzo y 1 O de julio de 1971 y, curiosamente, se enc uentran 
redac tadas en valenc iano y remit idas desde la University 
New Bui ldings, Departament of Anatomy, de Edimburgo, 
Escocia. Una nueva j unta d irectiva del Centro Excursio
nista de Petrer fue eleg ida el 21 de octubre de 1972. Como 
voca l de arqueología figura Francisco Bernabeu Ganga. 

La cova del Vicari. El 9 de sept iembre de 1972 Dámaso 
contrae matrimon io con su novia de siempre, Práxedes Ber
nabé Pérez. Ella colaboraría en repetidas ocasiones con el 
grupo arqueológico. Él continuaría con sus mú ltiples face
tas. En 1973 formaría parte de la redacc ión de l folleto pro
pagandístico Tribuna Popular, que en un principio se impri
mía dentro del casco urbano, aunque por med idas de 
seguridad se trasladaron a la cova del Vicari, enclavada en 

F E S T A 2 O O 6 

Foto de la boda de Dámaso con Práxedes . 1972 

Les Ventetes cerca de El Racó del Xo lí. La casa-cueva, pro
p iedad del Estado, se encontraba dete riorada po r el paso 
de los años. Desalo j aro n a sus moradores, que eran unos 
respetab les y enormes ratones . Cada fin de semana, la 
mayoría del grupo arqueo lógico, junto con Juan Bautista 
Pérez y Anton io Bernabé, hicieron de albañi les y carp interos. 
Un viejo citroen dos caballos sirvió para el transporte de los 
mater iales. La cueva d isponía de un respiradero que daba 
a la ramb la en su parte superior. Los cazadores y excur
sionistas que pasaban por allí jamás sospecharon que 
detrás de l habitácu lo de la cueva existía una especie de 
«zulo» reforzado con hierro y cemento donde guardaban 
el rudimenta rio apa rato conoc ido como «Viet namita». Una 
nueva pub licac ión clandest ina como med io de propa
ganda e informac ión de los trabajadores aparece entre 
enero y noviembre de 1974 con el t itulo de Unidad Obrera. 
El periód ico constaba de seis hojas redactadas po r ambos 
lados, con una tirada de 200 ejemp lares. El pr ime r número 
se editó en A licante, aunque la mayoría fueron impresos en 
la cava del Vicari. 
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Presentación de la revista de poesía Po/en. 197 5 

Unos niños contemplan el mosaico romano aparecido en las 
excavaciones de Villa Petraria.1975. 

Exposición de material arqueológico en la comparsa de 
Labradores . Aparecen Dámaso y Antoñita Payá. 1975-76. 
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La Vall de Puc;a. La vital idad era prima ria en las cua li
dades del joven grupo arq ueo lógico, porque ig ual un fin 
de semana hacían de alb añi les que se dedicaban a las 
artes gráficas con la impre sión manual co n un cliché, tinta 
y un rodi llo reproduciendo una hoj a tras ot ra, o se iban de 
excursión al campo. Pu<;:a es un valle que se encuentra en 
una encruci j ada de cam inos. Fue visitado en repetid as 
ocasiones por el grupo durante el año 1973. El yacimien t o 
arqueológico ocupa una exte nsión en torno a tres kiló
metros cuad rados, aunque se des conoce su extensión por 
estar parte del valle abancalado. Entre los desniveles del 
terr eno se podía reconocer el suelo de las antiguas vivien
das, restos de muros, piedras labradas con surcos y en el 
interior de un pequeño pozo había restos humano s. En esta 
zona, a consecuencia de las labore s con el arado, apare
cieron en la misma superficie los célebres fragmentos de 
yese rías árabe s decoradas con motivos octógonos. Este 
imp ortante hallazgo co incid ió con la necesidad de real izar 
catas o sondeos para recoger inform ación del lugar y trans
cribirlo en una Carta Arqueológica Muni cipal como patri
moni o cultura l e histórico del pu eb lo. El cro nista Josep 
Montesinos, en sus redacciones del año 1791, citaba el lugar 
como una zona de poblamiento antiguo, segú n reprod u
cimos: ... en la partida llamada de Pusa, contiene junta
mente cimientos y pisos que excede la memoria de los 
hombre s, cuya planificación denota haber sido pueblo o 
aldea muy antigua con otras señales que allí mismo se 
han hallado , como son piedras de molino aceytero del 
diámetro de cómo tres palmos y medio y dos de grueso ... 

Polen. En el primer trimestre de 1975 se publi có cada 
mes una revista de con tenido poético con el titulo de 
Polen, editada por el Club de la Juventud, con una tirada 
mensual de 300 ejemplares. Dám aso, con su apo rtació n 
entusiasta, so licitaba las distintas colaboraciones poéti
cas. Las portadas fueron co nfeccionad as por la Imprenta 
Tortosa y la contrap ortada de la primera publicación reseña 
que «co labora: Librería Demos », La impr esión de más de 
30 hoj as de cada estampació n estuvo realizada por la mul
ticopi sta del colegio Reyes Católicos y coordinado por 
Joan Josep Castillo Pina. Con un contenido de senc illez 
poética pero con un liri smo legítim o, entre otros, cit amos 
a Francisco Mollá, Libertad Broton s, Maestre Montesinos, 
Bonifacio Navarro , que utilizaba el seudónimo «Bonmatí», 
y Dámaso Navarro. La afi ción de Dámaso por la poesía se 
rem onta a su juventud, en particular cuando cursaba estu
dios de bachiller en la academia de Juan Madrona lbáñez. 
Con la llegada del buen tiempo se iban de excursión a los 
campos de Petrer y de Elda y, como si se tratara de una asig
natura de arqueolog ía y de naturaleza, pasaban la tarde. 
A principios de 1968, Dám aso afianza el sent imient o poé
tico a través de un cursillo de reda cción organizado por el 
Centro Cultural en la Caja de Crédito, impartido igual
mente por el insigne poeta Juan Madrona. A continuación 
reprodu cim os uno de los poemas de Dámaso ed itad o en 
la revista Polen en febrero de 197 5: 

Cuando en mis oídos dejan de resonar 
los ecos de las máquinas ... 
vue lvo en mí. 

Cuando paladeo el aire 
puro y sin disolvente s ... 
vuelvo en mí. 
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Cuando mis ojos puedan mirar 
libres a la lejanía ... 
vuelvo en mí. 

Cuando el alma relaja sus músculos 
vue lvo en mí. 

Y cuando vuelvo en mí 
os miro y os veo, 
y siento una gran alegría 
de conoceros una vez más. 

Villa Petraria. Un día de lluvia densa, el 11 de sep
tie mbre de 1975, en p leno casco urbano y en la apert ura 
de una nueva calle, la de Const itución, lindante al Ayun
tami ento, se ejecutaba n obras de alcanta rillado. De forma 
fortuita, se encontró un mosa ico romano de notables pro
porc iones, pertenec iente a una villa romana . La excavac ión 
fue realizada por José María Soler García, director del 
Museo Arqueo lógico Municipal de Villena, a cuyo cargo 
tenía unos alb añi les puestos por el cons isto rio. El Grupo 
Arqueo lóg ico colaboraría en el levantamiento del mosaico. 
Enrique Llobregat Conesa, d irecto r del Museo Arqueo ló
g ico Provincial de Al icante, redactó un cert ificado de la pros
pecc ión, que denominó Villa Petraria, apoyándose en la 
evo lución filológica de l nombre de Petrer: Petraria-Bitrir
Petrer. El Sr. Llobregat organ izó curs illos de arqueo logía a 
los grupos de Petrer y de Elda. La localización de l mosaico 
cons igue vigo rizar las ilusiones del grupo arqu eo lógico, ya 
que varios de sus componentes se habían dado de baja. 
Entre las nuevas incorporaciones se enco ntr aban Hip ó lit o 
Navarro Vil laplana «Guitarra», Javier Montesinos Villa
p lana, Juan Pérez Amat «el lobo», José Luis Pascual, Josefa 
Vicedo Amorós, María Ánge les Campello, Antonio Espinosa 
Ruiz (espec ializado en la actua lidad en arqueo logía sub
marina), Urb ano Serrano V ill ap lana y Co nch i Navar ro 
Poveda (actualmente ambos licenciados en Geografía e His
toria) y Anton ia Payá Maestre, que ya era miembro del 
grupo. Durante las fiestas de la Mare de Déu de l Remei de 
1975 y 197 6 organ izaron sendas expos iciones arqueo lóg i
cas en la pla<;:a de Dalt, en el local de la comparsa de 
Labradores. 

Caprala. Las salidas al campo se incrementaron de 
forma considerab le. En una de las excursiones al va lle de 
Capra la, a los pies de l'Alt de la Creu (altitud 610-615 
metros), a escasos metros de la rambla y en el margen dere
cho ex ist ía un promontorio, que hoy se encuentra llano. 
Dámaso nos relata los hallazgos realizados por el Grupo 
Arqueo lóg ico: 

... estaba faenando un agricultor y hallaron cinco ánfo
ras romanas ... Junto a ellas diversas piezas de adobe for
maban una pileta y más allá un sillar de piedra de grandes 
proporciones. Por el suelo gran cantidad de cerámica, 
destacando una de característ icas roja de muy buena cali
dad, que responde a la clase llamada terra sigillata, del tipo 
super-gállica de importación romana, fechado aproxima
damente sobre el siglo I a.C. Recogidos los fragmentos 
podíamos ver improntas, figuras como la de unos faunos ... 
Por entre los poros de la tierra se vislumbraba ... el pueblo 
Ibérico ... Siguiendo la revelación de las cerámicas halladas, 
pudimos observar un fragmento de cerámica ática de 
color negro, correspondiente al siglo IV antes de nuestra 
era romana ... Además se encontró una cuenta de collar de 
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Boni y Dámaso en la playa , 

Joan Navarro, hijo 
de Dámaso y 
Práxedes, nacido en 
marzo de 1978. 

Foto de familia en la que aparece Dámaso con sus padres, 
su mujer y el gato . Su hermano Héctor está detrás de la 
cámara. 
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Edificio de la Plac;a de Baix donde se ubicaba la antigua biblioteca y que ahora alberga el Museo Arqueológico y Etnológico 
Dámaso Navarro. A la derecha, el mismo edificio en 1935 cuando era el Dispensario de Higiene. 

pasta vítrea, de color verdoso que figura una naranja tallada 
a mano , objeto éste característico de la época /bérico 
púnica ... muchísimos fragmentos de sílex y numerosas las
cas esparcidas por el lugar nos hacen pensar en otro pobla
miento mucho más anterior que pudiera acercarse al 
Bronce, de una edad aproximada de 1500 a 2000 años 
a.C. (Dámaso: 1976, 50). El Centro Excu rsio nista de Elda 
adqu irió cuatro de las cinco ánfo ras para su colección 
(ánforas del tipo Dresse l 2-4), aunque finalmente se que
daron con las cinco piezas. 

La Casa del Roig. En e l siguie nte trabajo, Dámaso 
Navarro nos descubre uno de sus amo res, que sin duda 
alguna era Petrer, a la vez que nos detal la las recientes exca
vaciones en los solares del Banco Popular, a una profun
didad aprox imada de dos metros y medio, rea lizadas por 
e l Grupo Arqueológico en la Casa de l Roig, ubicada en la 
pared mediera co n e l Ayunt am iento y ce rca de do nde 
apa reció e l mosa ico romano : ... Para hacer algo import ante 
y desinteresado por un pueblo, es necesario sent ir por 
ese pueblo un gran amor: Para e llo es necesario que en sus 
tierras existan algunas especiales cualidades que sirvan para 
unir más a los lugareños, como son la lengua, las costum
bres, la cultura ... su historia. Otro de los encuentros de gran 
importancia fue la extracción de una moneda de cobre. Esta 
moneda es como el certificado fehaciente de la fecha 
exacta de los restos hallados. Y no so lamente en e l lugar 
de excavación sino también de l mosaico romano. Por una 
cara de la moneda se veía e l busto de l emperador Cons
tant ino, y una inscripción algo borrosa decía: D. N. Cons
tan-tiuns Prauc ... Esta moneda pertenece crono lógica 
mente al siglo 111 d.C. ( ... ) enumeramos brevemente algunos 
de los hallazgos que puedan sentar las bases para un 
hipotético diagnóstico de lo que fue el lugar: vidrio p lano 
de co lor azulado, perteneciente al parecer a alguna ven
tana. Una tese/la procedente, al parecer, de algún mosaico. 
Extraños ladrillos circulares, d ispuestos en forma de pila, 
posiblemente correspondiente a alguna co lumn a. Frag
mentos cerám icos del tipo sigi llata. Cue llos de ánfora. 
Doble asa perteneciente a una ánfora. Gran cantidad de 
cáscaras de caraco les de gran tamaño. Dos grandes moli
nos de p iedra con sus cana les. Restos de huesos al pare
cer humanos ... (Dámaso :1976, 35-36). 

Alt del Perrió . En el siguiente relato, Dámaso Nava
rro nos desve la los nuevos hallazgos loca lizados en la ori
lla izquierda de la ramb la de Puc;:a, (altitud 640-650 metros), 
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frente al co nocido Molí la Reixa, describié nd onos una ant i
gua civilizació n y, geográficamente, como debe ría ex istir 
entre ellos una conex ión y organ ización tribal: ... Inertes, bajo 
tierra, han aparecido una y otra vez los únicos testimonios 
fehacientes del paso del hombre y su cu ltura de la época 
del Bronce: molinos de piedra de distintos tamaños, mar 
tillos y percutores, hojas de Sílex dentadas, que, engarza
das conven ientem ente en una madera, eran utilizadas 
como hoz, fragmentos y partes comp le tas de cerám ica 
lisa de co lor negruzco, algún fragmento de hueso. Hemos 
podido ver los cim ientos y e l p iso de barro de las cabañas 
que utilizaban ( ... ) Es curioso observar que cas i todos los 
yacimientos de la época descubiertos en nuestro término: 
Altos de l Chorret de /'Almadraba, Mirabuenos, Ginebre, 
Caste llarets, Catí, Casa Serranos , tienen ent re si una rela
ción geográfica, es decir, están situados en una zona muy 
determinada que co incide con el paso natural hacia el 
mar desde nuestro valle, además de esto cada uno de los 
citados poblados tienen una com uni cac ión visual ... 
(Dámaso: 1977, 11-12). 

La cova del mut de Cafisos. El Grupo Arqueológico 
d isponía de una estancia en la p lanta baja de la Biblioteca 
Municipal, ubicada en la p lac;:a de Baix, con depós ito de los 
ob jetos hallados. La insuficiencia de espac io hace q ue 
Dámaso so licite en repetidas ocasiones a l Ayuntamiento 
una sede en cond iciones. Consigue que aprueben en e l 
p leno ordina rio la cesión de /a cova del mut de Cafisos, 
situada en las faldas del cas tillo y orien tada al nort e, que 
incluía una subve nción eco nóm ica para su habitabilid ad . 
Según parece, las co ndiciones de la cava del muteran limi
tadas y, sin pe rdid a de tiempo, gestio na insistentemente 
y cons igue que ese mismo año de 1977 el grupo dispusiera 
de sede social en la ca lle Cura Bartolomé Muñoz, depen
denc ias que habían sido utilizadas por la Cruz Roja. 

Castell de Petrer. Una de las últ imas apo rtaciones 
literarias de Dámaso es debida a la limpieza efectuada 
para la reco nstr uc ción de l casti llo (altitud 519 metros). 
Aparec ieron una cantidad de tiestos árabes, uten silios de 
hierro y molinos de piedra, entre ot ras piezas. Veamos 
seguidamente la labor desarrollada por el grupo: ... se 
halló un trozo de piedra de mármol de unos 16 cm. de largo 
por 9 cm. de ancho . Por una cara se veían claras muestras 
de haber sido trabajada , apreciándose las arrugas de un 
vest ido , más propio de una túnica . Siendo la parte del 
cuerpo representada, la de l hombro derecho y aprecián-
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dose algo del cuello de una 
figura humana. Por la otra cara 
se observaba que se trataba 
de una lápida destinada a su 
colocación en alg una pared, 
ya que su superficie estaba 
picada para su más fácil adhe
rencia ... (Dámaso :1978, 23). 
Referente al hallazgo de la p ie
dra de mármo l b lanco romana, 
es el cronista Josep Montesi
nos quien nos hace la sigu iente 
ac laración co n fecha 16 de 
agosto de 1791: ... Su antigüe
dad puede discern irse por 
algunas lapidas con sus efigies 
que había colocadas por el 
ruedo de una ventana de la 
primera habitación alta de la 
nombrada torre, que de algu
nas no se sabe donde paran y 
otras permanecen al presente, 
que son tres, sobre lo cual se 
hallan muchos testigos que las 
han visto co locadas en aque l 
sitio; y después arrancadas, se 
han baxado y guardado por 
particulares .. 

Grup Arqueologic «Dá
maso Navarro». Una de las 
ilusiones compart id as por 
Dámaso y Práxedes la vieron 
colmada el de marzo de 1978 
con el nacimiento de su hijo 
Joan Navarro Berna bé. En su 
animoso pensamiento estaba 
ded icarle más tiempo a la fami
lia y a su rec ién nacido retoño, 
y concluir los estudios de Geo
grafía e Historia . El Club de la 
Juventud cesa en sus d iversas 
actividades desapareciendo en 
1978; con ante lación lo hizo la 
OJE . No obsta nte, el Grupo 
Arqueo lógico sigui ó como 
organ izac ión ind ependiente 
co laborando en las fiestas de 
octubre de 1979 con una 
muestra monográfica de alfa
rería de cac harros de barro, 

Vistas parciales de las secciones arqueológica y etnológica del Museo. 

que todav ía habían sido torneados en las décadas ante
riores por los alfareros de Petrer. Sin embargo, ese año no 
se presentaban acompañados, como era hab itu al, por 
Dámaso, ya que en el verano de 1978 le sorprend ió la 
fata lidad de un virus y le diagnosticaron la enfer medad de 
Gillain Barret, paralizándosele casi todo e l cuerpo. La 
enfermedad tr uncó su ilusionada juventud el 20 de d iciem
bre de 1978. Los compañeros del grupo quisieron ren
d irle un homenaje por lo que él tanto se identificaba como 
eran las muestras arqueo lóg icas. Igua lmente, acordaron 
camb iar su denominación por Grup Arqueo log ic «Dámaso 
Navarro». El poeta Francisco Mo llá le ded icaría estos ver-
sos: 
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Dámaso vino a esta casa 
con su juventud radiante, 
con sus ojos de alborada, 
y con su sonrisa de ángel ... 

El cielo de su sonrisa 
quedó flotando en el aire 
como el vuelo de un jilguero 
que hace el sol reverberante, 
y queda luego en el alma 
como gloria de saudade .. 

115 

V\ 

m 

,... 

► 

z 

n 

m 

V\ 



m 

o, 

)> 

z 

n 

m 

V, 

1 Mostra Etnografica i de Costums de Petrer. El 
Grup Arqueo logic «Dámaso Navarro», imp ulsado por 
Vicent Navarro y Javier Montesinos, colaboró en la enorme 
labor de recopilar piezas, contactando con 80 personas, de 
las cua les dej aron o hicieron donac ión de 513 utensilios e 
instrumentos expuestos. La Mostra tenía una superf icie 
de 450 metro s cuadrados, dividida en dos lugares. Uno, en 
los bajos del Ayuntamiento, con las piezas de mayor dimen
sión y de peso. El otro lugar, en la segunda planta de la 
Unión de Festejos, con una expos ición de centenares de 
piezas, ordenadas y cata logadas. La aflu enc ia de públi co 
estuvo en alrededor de 3.000 personas durante el mes de 
junio de 1983. Se concertaron visitas organizadas a profe
sores y alumn os del Col·legi Públic La Foia . 

Carrer Dámaso Navarro . Algunas asociaciones cultu 
rales de la loca lid ad aspiraban a que Dámaso, ante su di la
tada trayectoria , fuera recordado por las generaciones veni
deras. La redacción de un informe, el 14 de febrero de 
1989, facilitaría su cometido. El esfuerzo se vio recompen
sado favorablemente con la confirmación de l acuerdo muni
cipal del pleno ordinario de l 27 de abri l de 1989 con la aper
tura de un a nue va vía, entre la aven id a que une la de 
Salinet as y la Bassa Perico y bordea el parque 9 d'Octubre: 
El que Petrer dedique una calle a la memoria de Dámaso 
Navarro . Demócrata convencido, promotor de varios colec
tivos por la recuperación histórica y cultural de Petrer. El Grup 
Arqueo logic se reunía per iód icamente y uno de los pro
yectos que se esforzaron en poner en marcha y sobre el que 
intentar on hacer un borrador -incluso Hip ó lito Navarro 
«Guitarra» quiso colaborar para darle forma leg al, sin 
embargo no hubo un respaldo mayoritario y por lo tanto no 
prosperó - fue la constituc ión de un patrimonio adscrit o a 
una obr a arqueo lógica y cultural, en un acto de mortis 
causa, el cua l hubiera sido la Fundación Dámaso Navarro. 

Museu Municipal. Uno de los propósitos que Dámaso 
siempr e anhelaba era dispon er de un recinto apropiado 
para que las piezas arqueo lóg icas fueran conocidas por el 
público. En este sentido, se esforzó en gran manera y, si no 
pudo verlo realizado en vid a, sí que se logró el Museu 
Municipal, actua lment e instalado en la antigua Biblioteca 
Municipal de la Plai;:a de Baix. Fue inaugurado el 2 de 
ju lio de 1999 co n el de scubrimiento de una placa en la 
fachada, incluyendo los museos: el etnológico, que ha 
contado con el apoyo de Vicent Navarro i Tomas, y para la 
parte arqueo lógica la Sala Dámaso Navarro, con la co la
boración del Grup Arqueologic «Dámaso Navarro ». Este 
ed ificio aco moda un bu en número de piezas localizadas y 
restauradas de época ibérica, romana e islámica. 

El 11 de septiembre de 2002 se rubri ca un escrito, con 
nueve firmas, dirigido al Sr. A lcalde del Excmo. Ayunta 
miento de Petrer. El documento empieza de esta manera : 

Por la presente le comunicamos que el Grupo Arque 
ológ ico «Dámaso Navarro» ha quedado disuelto por el 
acuerdo mayoritario de sus componentes. El grupo nació 
hace más de treinta años con el propósito de alcanzar 
unos objetivos amplios y ambiciosos, hoy podemos afirmar 
que gran parte de ellos se han conseguido o están en 
cam ino de solución. 

Con fe cha 2 de octubre de 2002, el alcalde José Anto 
nio Hid algo López remit e una carta a los citados firmantes, 
de la cual hacemos el siguiente fragmento: He recibido, no 
sin tristeza , vuestra decisión de disolver el Grupo Arque-
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ológico «Dámaso Navarro», que tanto ha aportado a la his
toria de nuestro pueblo . Son muchos los años que habéis 
estado trabajando para conocer nuestros orígenes, los 
orígenes de Petrer, y lo mucho que habéis luchado para que 
todo este trabajo fue se reconocido, y que las gentes de 
Petrer fue se n también partícipes y conocieran y se intere 
saran por nuestra historia ... 

Sabemos que nadie es imprescindible, pero de la 
misma manera sabemos que nadie es irrepetible. Las cua
lidades de Dámaso fueron inconfundi b les: la cu ltur a, la 
historia, la naturaleza, la poesía y la lib ertad eran su meri 
toria esenc ia. Una de las mayo res y mejores aportac io nes 
de aquel grupo de jóvenes petrerens es concerniente al 
legado arqueo lógi co es que debemos forzosamente acu
dir a ellas cuando carecemos de los documentos. Y en otras 
ocasiones, aunque dispongamos de los manuscrit os, igual
mente debemos echar mano para exp licar o confirmar lo 
que nos quieren decir . Por mediación de los yacim ientos 
prospe ctados y por la aportación literaria que ha marcado 
la trayectoria y la personalidad carismática de su autor, 
hemo s localizado la huella de Dámas o Navarro. 

Agra"iment a Mª Carmen Rico, Patricia Navarro, Antoñ ita 
Payá, Paco Bernabeu, Boni Navarro, Juan R. Montesinos, 
Héctor Navarro y al Centro Excurs ion ista de Petrer por las 
facilidades recibidas en el presente tr abajo. 
Fuente oral: entrevista en marzo de 2006 a Francisco Ber
nabeu Ganga. 
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Aurita González: 
semblanza de una 
mujer admirable 
Carmen Martínez Villaescusa 
Paco Martínez Navarro 

Se nos ha invitado a participar en la revista Festa de 
Petrer con la finalidad de hacer una semblanza de una 
mujer a la que nosotros conocimos de cerca y que 

mucha gente de Petrer igualmente conoc ió. Se trata de 
Áurea González González, para todo el mundo más cono
cid a como Aurita. 

¿Por qué hemos aceptado esta invitac ión? Fund a
mentalmente por tres razones. Una, por am istad hacia 
Aur it a, cuyo recuerdo queremos que permanezca lo más 
vivo posib le. Otra, porque nos consta que fue una persona 
muy cercana a bastante gente de Petrer, razón, entre 
otras, por la que la Asociac ión petrerense Tiempos de 
Mujer, ha presentado ante el Ayuntamiento, a través 
de la concejalía de Igualdad de Género, una peti-
ción para que se estudie la pos ibilid ad de dedi
car una ca lle, plaza o lugar representativo a la 
persona de Aurita. El tercer motivo se basa en 
el hecho de que pensamos y creemos que 
el esti lo de vid a que Aurita llevó, las act itu-
des y valores que ella vivió, nos pa recen 
que siguen siendo útiles y necesarios para 
un mundo que só lo va lora el interés per
sona l, la rentabilidad económ ica, el con-
sumo desenfrenado y que hace de l mer
cado,y no de la dignidad de la persona, 
va lor máximo que fue para Aurita, e l eje 
sobre el que gira todo.Tres facetas que
remos destacar de su personalidad y de 
su vid a. 

Su disponibilidad y 
generosidad para con los 
otros 
Desde el primer momento que la 
conocimos descubrimos que Aurita 
vivía en función de los demás, en 
continua act itud de generosidad. 
Nacida en A lb a de Tormes (Sala
manca), la mayor de d iez hermanos, 
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Aurita, 
en los 
primeros 
tiempos 
de su 
llegada a 
Elda. 
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Aurita con niñas saharahuis acogidas en Petrer. 

vivió en una finca de la que su padre era administrador. No 
tuvo oportunidad de ir a la escuela durante su infancia 
debido a la co laboración que tuvo que prestar a su madre 
para el cuidado de familia tan numerosa; no obstante, 
debido al afán de superac ión que tenía, una vez situada su 
residencia en Salamanca, combinó trabajo y estudios . 
Llegó a Elda en 1966 para vivir y compartir su vida en el 
barrio más pobre, la Tafalera, trasladándose más tarde al 
de San Francisco de Sales, donde participó, entre otras 
cosas, en las comunidades cristianas de la Parroquia. Per
tenecía a un Instituto de Misioneras Secu lares. 

Aurita fue una persona comp letamente entregada a la 
promoción de los barrios en los que vivía, los antes citados 
la Tafalera y San Francisco, y dedicada al desarrollo de 
sus gentes, estando en todo momento disponible para 
atender a los que se acercaban a e lla; su casa siempre se 
encontraba abierta a los demás. Su vida ha sido un ejem
plo de coherencia con los va lores de la lucha por la justi
cia y el compromiso con los más pobres y marginados. 
Siempre se la veía disponible (a pesar de su limitación 
física a causa de una enfermedad que tuvo) con quien la 
necesitara: familiares, amigos, personas de etnia gitana, dro
gadictos, alcohó licos, presos, inmigrant es, colaborac ión con 
la ayuda al pueblo saharauí, etc. Donde se la llamaba al lí 
estaba y, donde había un problema que resolver o una 
necesidad que atender, al lí se la encontraba. 

Su vida ha sido una fuente de generosidad hasta el final, 
pues, aún después de su muerte, quiso que su cuerpo, una 
vez sin vida, sirviera como motivo de aprendizaje e inves
tigación para los nuevos médicos, y por el lo lo donó a la 
Facu ltad de Medicina de Salamanca. Esa generosidad se 
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manifestaba en su austeridad de vid a -nunca tuvo nin
guna propiedad ni casa en posesión-y en la capacidad de 
compartir su sue ld o de trabajadora, cuando estaba en 
activo, y más tarde su pensión de jubilada, con quien lo 
necesitara. Muchos petrerenses podrán afirmar con noso 
tros que Aurita fue una mujer sumamente disponible y 
generosa. 

Su compromiso con la causa obrera y con los 
derechos de los más pobres 
Aurita fue una persona que se identificó y se comprome
tió con la causa obrera desde la fe cristiana que la animaba. 
Hay datos y testimonios de su vida que lo atest iguan y 
corroboran. Como recuerdo, señalamos estos: optó por vivir 
en barrios obreros -La Tafalera y San Francisco de Sales-, 
trabajó de aparadora en una fábrica de guantes de golf ubi
cada en Elda y, posteriormente, en San Vicente; fue deci
siva en la gestación de los primeros sindicatos libr es; par
ticipó activamente en le huelga del 77, más conocida como 
Movimiento Asambleario; colaboró de forma activa y con 
espír itu crítico en sindicatos como USO o Comisiones 
Obreras, en los que su principal objetivo fue e l que el sin
dicalismo promoviera la formación de la clase obrera. Asi
mismo, se debe recordar que ella formó parte, dentro de 
la Igle sia, de los movimientos de la Acción Católica dedi
cados y dirigidos a la promoción y evangelización de los 
trabajadores, como la HOA C o la JOC. Un testimonio de 
esta dedicación suya a la causa obrera fue el reconoci
miento con un minuto de silencio que, con motivo de su 
fallecimiento, se le hizo en la manifestación del Primero de 
Mayo, a petición de los dos sindi catos convocantes, UGT 
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y CC.OO. Aurita fue una persona que tenía conc iencia de 
clase obrera. Su est ilo de vida, senci llo y austero, a im agen 
del «Jesús Obrero» en el que e lla creía, atestigua y ev i
dencia la existencia en su vida de l idea l obre ro. 

Po r otro lado, su vida fue una ded icación a la lucha y 
defensa de los derechos de los más pobres, y existen, en 
ese sent ido, pluralidad de testimonios que lo at esti guan. 
Seleccionamos dos a título de muestreo. Uno, el de Susana 
T. Esteve, que aparece en el periódico El Comarcal, el 2 
de mayo de 2003, y en el que d ice que en Aurita «destacó, 
po r encima de todo, su gran fe que, le llevó a compro
meterse con los más pobres en aras a conseguir mayor j us
t icia socia l». Otro es e l de la asociación petrerense, antes 
nombrada, Ti empos de Mujer, en el que, en el cit ado 
escrito, dirigido a la concejal ía de Igua ld ad de Género 
sol icitando del Ayuntam iento la ded icación de una cal le o 
plaza con su nombre, se lee lo siguiente: «Aurita fue una 
mu j er compromet ida con los marginados, entregada a 
todas las causas sociales, luchadora tenaz, trabajadora 
incansable, dedicada a los demás ... ». 

Ot ras causas relacionadas con el mundo de los mar
g inados o con los problemas de los pobres o más necesi
tados - caso de la población g itana, su presenc ia act ivísima 
en las asociaciones ded icadas a la prevención de drogo
dependencias o en la de A lcohólicos Rehabilitados, su 
interés por los presos y por los inmi grantes o su acogida 
a los saharauis, su impulso de l «Comerc io Justo», su trabajo 
incansab le por los empob rec id os del Tercer Mundo en la 
Plataforma del 0'7%, entre ot ras- también encontraron en 
e lla acog ida y dedicación p lena. 

Unas frases que resumen esa faceta de Aurita en pro 
del mundo de los pobres se pueden encontra r, tanto en el 
per iódico ya citado El Comarcal (2 de mayo de 2003 ), en 
cuya pág ina 19 se lee el siguiente encabezam iento: «Muere 
Aur ita, una luchadora por los derechos de los más pobres», 
como en la revista Noticias Obreras (1-15/2003, pág.4) en 
un artícu lo que lleva por títu lo «La semil la que dio fruto», 
en el que se afirma: «Ella -se refie re a Aur ita- cuestionó las 
causas profundas de las situ aciones de los pobres desde 
la raíz y buscó toda la vida la justicia social que def iende 
el Evange lio». 

Su estímulo a la utopía 
Au rit a fue una mujer que creyó en un futuro utópico, capaz 
de trasce nd er las injusticias e inhum anidades que encierra 
el presente. A lgo parecido a ese lema que ella acog ió e hizo 
suyo: «Otro mundo es pos ible» - nombre que, por otro lado, 
alude a una plataforma de la que formó parte y que sigue 
trabajando en la actua lid ad en pro de ese mismo ideal - . 
En base a esa conv icc ión, Aur it a asumió su vida como un 
compromiso en la búsqueda de la utop ía. 

¿Cúa l es esa utopía por la que ella luchó? Desde el 
punto de vista de la fe cristiana, motor fundamental de su 
vid a y acción, su utopía se podría sintet izar en dos testi
monios que vienen en el Evangel io: «Fel ices los pobres por
que de ellos es el Reino de los cielos» y aque l otro: «Lo que 
hiciereis a uno de éstos, los últimos y ma rginados, a m í me 
lo hacé is». Ella quería una fe liberadora de la injusticia y de 
la opres ión y luchaba por una Ig lesia comprometida, no con 
los ricos y poderosos, sino con los pobres y olvidados. 
Como ciud adana, su utopía, ejemp larizada con su testi
monio y manifestada en bastantes escritos y cartas envia
das a la prensa, era la de constru ir una ciud ad que fuera 
capaz de acoger a las personas y colect ivos más 
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Últimos días de Aurita en Salamanca, en el verano de 2002. 

necesitados -pobres, gitanos, drogadictos, inmigrantes -
y, con ta l fin, demandaba de las aut or id ades municipales 
políticas socia les ju stas y adecuadas a la sat isfacción de los 
derechos de tales grupos y de los barr ios más marginados. 
Como trabajadora, su id ea l utópico se orientaba a la d ig
nificación del mundo del trabajo, lo que para ella suponía 
una ex ig encia de formac ión de los trabajadores y trabaja
do ras, por un lado, y el reconoc imi ento pleno de sus dere
chos, por otro. Siempre entend ió y vivió el traba jo como 
una fo rma de realización de la persona y no como una mer
cancía sujeta a las leyes del mercado. 

Como miembro de este mundo, su utopía era la rea
lización de otro donde la justicia hiciera pos ib le que todos 
los seres humanos pud iesen viv ir libr e y dignamente. Un 
mundo en el que la riqueza y la opu lencia de una minoría 
no se construyera sobre la miseria y explotac ión de la 
mayoría; un mundo en el que los b ienes estuv ieran repar
tidos entre todos y no monopolizados por unos pocos. Para 
la consecuc ión de ta l utopía se valió de un instrumento 
vá lid o y eficaz, la so lidar id ad, entend id a y vivida no só lo 
como benef icencia -a lgo que ella practicaba-, sino, básica 
y fundamentalmente, como ex igencia de unas estructuras 
ju stas que hicieran posible y viab le el desarrollo de todas 
las pe rsonas y de todos los pueb los. 

Queremos term inar esta semblanza exter ior izando 
nuestro sentim iento de grat itud con estas pa labras: «Gra
cias, Aurita, gracias porque la vida te puso en nuestro 
camino. Siempre vivirás en nuestros corazones». 
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La Residencia 
para mayores de 
La Molineta 
Julia Rico Díaz 

E 
I envejecimiento crece, ha tenido una proyección 
increíble en los últimos años, pasando los mayores de 
constituir el 7% de la población en 1950 al 16% en 

2002. La esperanza de vida es cada vez mayor, lo que 
implica que las situaciones de dependencia se den con 
mayor asiduidad. La esperanza de vida para los hombres 
se sitúa en 75 años y para las mujeres en 82, y hay que tener 
en cuenta que el 10% de la vida es previsible que transcurra 
con algún grado de incapacidad. 

Al incremento del envejecimiento debemos añadir el 
cambio socio-cultural y, especialmente, la incorporación de 
la mujer al mundo laboral. Actualmente, la tasa media de 
actividad en mujeres de entre 40 y 60 años alcanza el 40%, 
y la previsión es que en el 2025 sea del 72%. 

Esta realidad que afecta a nuestro país se da también 
en nuestra población y comarca, siendo necesaria la pro
visión de recursos para poder atender la demanda. En 
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este contexto, inicia su actividad La Residencia de 3ª Edad 
La Molineta. 

El comienzo 
La primera vez que fuimos a la Direc ción Territorial de Bie
nestar Social para la puesta en marcha de la Residencia La 
Molineta, la Jefa de Área de 3ª Edad nos hizo esta afir
mación: «Por fin, ya es una realidad, todavía no estaban las 
competencias de Bienestar Social transferidas a la Gene
ralitat Valenciana y ya venia D. Antonio Payá, con la idea de 
que su pueblo tuviese una residencia para sus mayores». 
Y es que durante aproximadamente dieciséis años, D. 
Antonio intentó abrir muchas puertas: Generalitat, Minis 
terios, Ayuntamiento ... pero la respuesta siempre fue 
negativa. 

Fue ya durante el año 1996, que se constituye la Aso
ciación Pro residencia para mayores La Molineta, con inten -

F E S T A 2 O O 6 



D. Antonio le muestra la habi tación a Ximo Herrero, el 
primer residente que tuvo La Molineta. 

ción de constru irla por suscripc ión popular. Pronto, la aso
ciación se d io cuenta de que esto no era pos ible, vol
viendo a llamar a las puertas de la Admin istración, encon 
trando entonces una respuesta positiva por parte de la 
Generalitat, que aceptó financiar el proyecto . En mayo de 
1999, Eduardo Zap lana, como presidente de la Genera li
tat, co locó la pr im era piedra, y la inauguró el 18 de octu
bre de 2003. 

La Residencia se puso en funcionamiento en sep
t iembre de 2003 y el día 15 del mismo mes ingresaba el pri
mer usuar io, Xim o Herrero. Desde entonces, hasta abr il de 
2006, han sido atend idas en este centro un tota l de 117 
usuarios de la Residencia y 20 usuarios del Centro de día. 

Perfil del usuario 
Los estud ios que se han realizado sobre la dependencia de 
los mayores en nuestro pa ís nos dicen que casi tres de cada 
diez mujeres mayores se encuentran en situac ión de depen 
dencia; sólo uno de cada cinco hombres. Otro dato signi
f icativo es la edad de las personas usuar ias de un centro 
residenc ial. Las personas de 75 y más años presentan unas 
tasas de dependenc ia que dupl ican las de la pob lación 
entre 65 y 74 años. La edad avanzada es uno de los facto 
res determinantes más fuertes de encontrarse en una situa 
ción de dependencia. 

El estado civil también es determinante para la depen
dencia, ya que mientras entre los casados la dependencia 
se sitúa en el 21%, entre los viudos esta situación alcanza 
el 38%. El usuario de l centro residencial es mayoritariamente 
aque l que pertenece a la llamada 4º edad, es decir los 
mayores de 85 años. Este grupo de edad es de gran peso 
en el mundo residencial. De esta manera, el 73% de los 
usuarios de nuestro centro se encuentran entre los 80 y los 
95 años con un 70% de mujeres y un 30% de hombres. Por 
lo que respecta al estado civi l, la realidad de nuestro país 
se repite también en nuestro centro, donde conv iven 8 per
sonas solteras, 37 viudas, 3 separadas y 11 casadas. De entre 
los casados, en el centro residen 4 parejas. 

En cuanto a la procedencia de nuestros usuarios, en el 
graf ico co rrespond iente podemos apreciar la evo lución 
que se va produc iendo desde la fecha de apertura de la 
Residencia hasta e l 1º cuatr im estre de 2006. Así, vemos 
cómo desde los in icios la pob lación atend ida ha sido 
mayoritariamente de Petrer, aumentando ésta desde un 
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52% hasta un 60%. Esto es deb id o a que en el momento 
en que se pone en marc ha la Residencia, y una vez aten
didas las petic iones de ingreso de nuestra pob lación, era 
necesario cubrir el mayor número de p lazas para que el cen
tro pudiese mantener los costes de funcionamiento. 

La ocupación total se alcanzo en abr il de 2004, 
hab iendo atend id o hasta ese momento un tota l de 73 
usuarios. Actualmente y desde hace 2 años, la residenc ia 
esta funcionando al 100% de su capac idad, contando con 
una lista de espera de 20 pe rsonas. A medida que se van 
quedando plazas vacantes son cub iertas, en pr im er lugar, 
por los socios, en segu nd o lugar, por las so licitudes de vec i
nos de nuest ra pob lación, y por último, por vec inos de otras 
poblaciones. Como requisito para e l ing reso es necesario 
haber cump lid o los 65 años y no padecer enfermedad 
infecto -contag iosa o menta l (exceptuando las demencias). 
Excepciona lmente podrán ingresar menores de 65 años, si 
son depend ientes y/o si ingresan junto con un fam ili ar 
mayor de 65 años. 

La financiación de una p laza en la residencia puede ser 
de dos maneras: privada, donde el usuario cubre e l 100% 
del coste de la plaza, o concertada dentro de l prog rama 
de Bono Residenc ia de la Conse llería de Bienestar Socia l. 
La mayor parte de las p lazas de nuestra residencia son con
certadas. 

La convocatoria de Bono Residencia es anua l, inicián 
dose el plazo todos los años en ene ro, pud iendo so licitarse 
hasta julio. Estas solic itudes se pueden tramitar desde la 
conceja lía de Servic ios Soc iales y en nuestro prop io cen 
tro siempre que el demandante de la ayuda esté ingresado 
en el centro . Para la concesió n de la ayuda se valora por 
una parte los ingresos del demandante y por otra los de 
los hijos, fijando según la situac ión económica de cada 
usuario la cant idad a aportar por el mismo, por sus fami
liares y por la administración, hasta cubrir e l coste tota l de 
la p laza. 

Centro de Día 
Los requ isitos de ingreso para el Centro de Día son los mis
mos que para los usuarios de la Residencia. Este recurso 
en camb io es desconocido en la pob lac ión, siendo int e
resante para aquellas fam ili as que no desean el interna
miento de la persona mayor dependiente, pero que les es 
difíci l, por su dependencia, asistirlo en el dom icil io durante 
el día . El funcionamiento de l Centro de Día es de lunes a 
viernes y cuenta con los mismos serv icios que la residen 
cia: médico, enfermería, rehabilitación, an imac ión soc io
cultura l, estimu lación cognitiva, pensión comp leta e higiene 
persona l, con la diferencia de que vue lven a casa por la 
noche y durante los f ines de sema na. El usuario de Cen
tro de Día es recogido en su dom icili o a la hora estab le
cida en un veh ícu lo adaptado, y se le lleva a casa por la 
noche. 

En el año 2005, se convocaron po r pr im era vez ayudas 
para el Centro de Día: e l Bono Centro de Día. El procedi 
miento es el mismo que en el caso de Bono Residencia, no 
teniendo en cuenta en este caso los ingresos de los fam i
liares. Se convocan todos los años en enero . 

El futuro 
El futuro de nuestra Residencia esta garant izado con la 
máxima ocupación, pues la lista de espera de demanda de 
plazas se sitúa en alrededor de 20 so licit udes act ivas, que 
se mantienen durante todo el año. No obstante, para que 
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Participantes del taller de manualidades organizado con 
motivo del día de la familia. 
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el centro fuese completo seria necesaria una ampliación o 
creación de una unidad de demencias y/o alzheimer, lo que 
permitiría disminuir costes (muchos gastos son comunes) 
y prestar una atención más especializada a las personas que 
presenten esas patologías. En este sentido, a mediados de 
junio de este año, la Consellería de Bienestar Social ha apro
bado la subvención para la construcción de un módulo de 
Alzheimer y demencias degenerativas con 50 plazas. Estas 
obras están programadas para cuatro años. 

Por otro lado, el Centro de Día ha sufrido un incremento 
muy importante en cuanto a demanda desde enero de 
2006, pasando de atender a 3 usuarios en 2005 a atender 
en el primer cuatrimestre de este año a 14. El futuro de La 
Molineta pasa por la consolidación de este servicio hasta 
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ahora desconocido, en el que contamos con 
un total de 20 p lazas. Su oc upac ión va a ser 
determinante en el funcionam iento de nues
t ro ce nt ro . 

Para term inar, tamb ién quiero resa ltar 
que en un momento en que la crisis del cal
zado y marroqu iner ía esta afectando tanto a 
la comarca, la p uesta en marcha de la Resi
dencia no sólo ha supuesto un lugar donde 
atender a nuest ros mayores, sino tamb ién la 
creación de un tota l de 40 puestos de trabajo, 
de los cua les el 83% son indef inidos, 10% 
interinos y 7% tempo rales, apostando desde 
la asociación po r la conso lidación y por ofre
cer un emp leo estab le y seguro para nues
tros trabajado res. 

La opinión de algunos residentes 
En el ta ller de prensa comenté a nuestros 
residentes que les iba a hacer unas fotos 
para este art ículo y que me gustaría que 
comentaran alguna exper ienc ia de su estan
cia en nuestro centro. Y estas fueron sus res
puestas: 

Residentes participando en los juegos deportivos en el jard ín. 

Luisa Pont : Vine asustada y estoy mejor 
de lo que podía imaginar. Aquí, desde el 
primer día, me recibieron con mucho cariño, 
cariño que no me esperaba. Las compañe
ras son muy amables, yo voy en silla de rue 
das, me traen y me llevan donde quiero: son 
los pies que no tengo. 

Matilde Carreño: Recomendaría la Moli
neta, Veo que es una residencia con mucha 
forma lidad y profes ionales encantadores . 
Vine muy amargada por un problema fami
liar y aquí encontré mucho apoyo. 

Eloy Crespo : Hasta la comida está 
buena (y muestra su barriga riendo). 

Maria Rico: Antes estaba en casa sola y 
agobiada y le dije a mi hija que no quería 
estar así, que quería vivir en la Molineta. Y no 

Participantes en el taller de prensa . 

me arrepiento de nada. Vine a gusto y contenta y sigo así 
¿ Qué más puedo pedir? 

Leonor Maestre: Entré para un mes, el de vacaciones 
que le di a la muje r que me cuidaba en casa, y cuando pasó 
el mes y vinieron a por mí dije: yo me quedo. Desde enton
ces estoy aquí y me quedaré hasta e l final. 

Libertad Brotons: Me gustaría estar aquí para siem
pre. 

Lola Guer ra: Nosotros (su marido Ángel y ella) nos que
damos en la calle. Ver que lo tenía todo y quedarme sin 
nada fue muy duro (lágrimas en los ojos). Aquí estamos muy 
contentos, ésta es ahora nuestra casa. Aquí me han aten
dido como poca gente lo ha hecho. Gente más cercana a 
nosotros no nos han tratado como debían y aquí lo han 
hecho (dej a de hab lar por que se emociona y llo ra). 

Remed ios Maestre : Vine por que yo quise, estaba 
enferma y en casa no podía estar so la. Estoy muy contenta 
con las personas con las que vivo, mis compañeras, y tam
bién con los trabajadores que nos sirven estupendamente. 
De la comida qué decir, me he puesto gorda. Demasiado 
bien. 

Puri Martínez : Cuando entré me di cuenta de que 
tengo compañeras con mucho corazón. 
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Paquita Espín: Soy de Valencia pero por una se rie de 
circunstancias llegué aquí. Creyeron que iba a estar muy 
poco tiempo pero ahora no me tiran de aquí ni a escoba
zos . Mi fam ilia qu iere que vue lva a Valencia, aunque yo le 
digo que aquí es toy m uy bien y no me voy Tenemos un per
sona l de servicio fabu loso, empeza ndo por las cocineras, 
limpieza ... y siguiendo con las auxi liares, enfermeras y 
profesoras. Y qué decir de la jefa y de mis compañeras ... 

Juan Gracia: Vine para estar unos días y afortunada
mente pude estar unas semanas. Pero por desgracia me 
tengo que ir. 

Ángeles Payá: Hace ya nueve meses que estoy en La 
Molineta; visitas, además de las de mi hija y su pareja, no 
recibo nunca, pero no me hace falta, con los que somos 
aquí me sobra. Destaca ría el trato y el cariño, especia lmente 
de algunas trabajado ras, que son muy cariñosas y gracias 
a ellas he aprend ido a dar cariño a las perso nas que lo nece
sitan. Cuando alguien llora, yo me acerco y le regalo una 
sonrisa, un abrazo, unas palabras, ... Y e llos me lo devue l
ven dejando de llorar y devolviéndome la sonrisa. Oué que
réis que os diga, esto me llena de alegría. Por eso digo: 
¿Cómo voy a ec har de menos recibir visitas? Como ya he 
dicho, con los que somos aquí me sobra. 
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Uso del lenguaje 
no discriminatorio 
Pura Díaz Vera 
Ilustraciones de Tana Espinosa 

E
! lenguaje, a las mujeres, como dice Elena Simón, nos 
forma y nos conforma. El uso del lenguaje dice mucho 
de la soc iedad, nos informa del nivel cultural y tam

bién de la integración de las mujeres en el ámbito público 
y en el pr ivado. Es frecuente encontrarnos con lugares 
comunes, por todos y todas aceptados y que reproducimos 
sin darnos cuenta de que estamos contribuyendo a que los 
usos sexistas se mantengan, cuando en la actua lidad no 
tiene mucho sentido . 

La concejalía de Igualdad de Género, de la que actua l
mente soy representante, está realizando una campaña de 
concienciación socia l del tema de la igua ldad en nuestro 
municipio. Puesto que el lenguaje es lo primero con lo que 
contamos, hemos creído conveniente trabajarlo en todos 
los aspectos, el primero en la propia corporac ión munici
pa l, y después en todas las dependencias del Ayunta
miento. Y ya que desde la prop ia corporación existe un 
comprom iso de todos los grupos po líticos de promocio
nar la igua ldad ent re mujeres y hombres, reflejado en 
p leno municipal empezamos por aquí . Aunque las refe
rencias que usemos se refieran al castellano, también estos 
consejos y usos lingüísticos se referirán al valenciano, ya que 
la norma lización de la term ino logía es una parte de la nor
malización lingüíst ica. 

El principal objet ivo es el uso de l lenguaje no d iscri
minator io. La lengua es un reflejo de la realidad social de 
un tiempo y un espac io determ inados en la que se mues
tra nuestra visión de l mundo. La manera en q ue ut il izamos 
esta lengua para percibir y nombrar la realidad cond iciona 
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nuestro pensam iento y determ ina nuestra cosmov isión. 
La lengua es también un instrumento que puede contribuir 
a cambiar esa real idad soc ial. 

Tenemos que incidir sobre la lengua consigu iendo un 
dob le efecto: mod if icando las estructuras y las unidades lin
güísticas para hacerlas más neutras, y tomando conciencia 
de las diversas formas en que se muestra la d iscriminac ión 
soc ial para así poder actuar en consecuenc ia. Los conte
nidos que el lenguaje transm ite en relación al género, a la 
raza, a la re ligión ... refuerzan prejuic ios y estereotipos 
heredados. 

Uno de los casos más comunes es el sexismo en el que 
se afirma el papel tradiciona l asignado históricamente a las 
mujeres y que la distingue con un tratamiento diferen
ciado y normalmente peyorativo respecto a los hombres: 
Sin ir más lejos, un hombre púb lico es el que cump le con 
su representación socia l como ciudadano, una mujer 
púb lica es una prostituta . 

En el uso de las valorac iones el tema es más pe liagudo, 
se uti lizan los gen ita les, y en este sentido las mujeres vol
vemos a salir peor paradas; así, todo lo bueno es cojonudo, 
y todo lo ma lo es un coñazo. Ésta es la expres ión más vu l
gar de l uso discr iminatorio de la lengua y, sin embargo, no 
tenemos inconveniente en perpetuarla. ¡Ya va siendo hora 
de tomar medidas en este sentido!, aunque nos parezca 
una broma, este uso responde a una real idad aceptada 
como norma l. 

En la formación de los femeninos también existen 
esos estereot ipos, hasta el punto de que muchas mujeres 
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se niegan a utilizarlos para evitar esa connotación negativa. 
Por ejemplo, el femenino de poeta es poetisa (así se lla
maban las primeras mujeres que se atrevieron a escribir 
poemas, actividad contraria al orden establecido), pues 
muchas de estas mujeres han preferido llamarse poetas . 
Otro caso muy extendido es el de los femeninos: médica, 
alcaldesa, jueza, abogada ... que antiguamente designaban 
a las mujeres consortes de los hombres que ocupaban 
esos cargos, porque era impensable que pudieran ellas ocu
parlos; actualmente es frecuente encontrar a muchas muje
res que se nombran concejal, juez, abogado, médico ... cre
yendo que así evitan esa connotación negativa, y no se dan 
cuenta que es mucho más peligroso perpetuar un len
guaje arcaico. En valenciano sucede lo mismo con la ter
minación -essa, por asociación a mestressa, poetessa, 
advocatessa (existe la forma advocada), jutgessa ... son 
sustituidos por la de metge, la jutge ... 

Cuando el fenómeno sucede al revés, es decir, cuando 
es el hombre el que se adapta a la nueva realidad, no 
existe ningún problema en formar el género masculino 
sobre el femenino ya existente; por ejemplo: modisto, 
enfermero, azafato (que fuerza o incumple la formación de 
palabras de la propia lengua. A veces, se sustituye por otras 
equivalentes como auxiliar de vuelo). Sin embargo, en las 
mujeres no sucede ni de la misma forma ni con la misma 
rapidez. 

Por todo ello, creo que debemos reivindicar el uso de 
los femeninos en las instituciones públicas, admitidos por 
la RAE, que pasamos a enumerar: alcaldesa, concejala, 
técnica, inspectora, administrativa, abogada, jueza (ésta es 
la única que la RAE admite «la juez», aunque dice que es 
más correcto utilizar jueza), médica (no es necesario decir 
doctora, doctora es el femenino de doctor, el femenino de 
médico es médica). 

En algunos casos sí es preciso utilizar el artículo para 
diferenciar el género de la persona que ocupa el cargo; por 
ejemplo: el policía, la policía. Nunca debemos utilizar, 
puesto que la RAE no lo admite, determinantes femeninos 
con nombres masculinos, así no sólo no utilizamos el género 
femenino, sino que además infringimos las normas de la pro
pia lengua; no es correcto utilizar expresiones tan habitua 
les como la técnico, la concejal. .. En valenciano, alcalde es 
igual para masculino que femenino, el femenino de metge 
es metgessa y de jutge, jutgessa; de regidor, regidora. 

En los textos orales y escritos, las manifestaciones más 
visibles e inmediatas han sido los usos de expresiones 
que duplican el género; indicación de las formas masculi
nas y femeninas sin abreviar: profesores y profesoras, com
pañeros y compañeras ... incluso con lo mal llamado dis
criminación positiva, es decir, el uso del femenino en primer 
lugar: ciudadanas y ciudadanos, concejalas y concejales, 
cuando ese sería el orden alfabético. O la repetición del artí
culo si el nombre tiene la misma forma para los dos géne
ros: las y los oficiales; en valenciano les i e/s alumnes. Este 
uso ya va siendo habitual, aunque todavía muchas perso -
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nas se empecinan en que el masculino incluye a los dos 
sexos. Pero si una lengua no tiene un término específico 
para nombrar en plural a los dos géneros, si el masculino 
sirve para los dos, el femenino también. Oue pasaría si dijé
ramos sólo señoras, ciudadanas, concejalas ... seguro que 
habría muchos hombres que no lo aceptarían y que hasta 
lo verían de mal gusto. Otra posibilidad es usar el plural 
democrático, es decir, si el número de mujeres es superior 
al de hombres se habla en femenino, si el número de hom
bres es mayor, se habla en masculino. 

Con la palabra señora sí existe un uso discriminatorio, 
puesto que señora significa que está casada y señorita 
que está soltera. Esta diferenciación no existe en el uso mas
culino, en el que únicamente se dice señor, independien
temente del estado civil (existe la palabra señorito, pero 
para indicar cierta condición social). Volvemos a otro uso 
discriminatorio del lenguaje. Proponemos que no se use 
el término señorita, que se use señora, independiente
mente del estado civil. En el lenguaje escrito aparecen 
las formas abreviadas o combinadas: señor/a; niña/o ... o 
incuso se utiliza arroba@. 

Una propuesta es el uso de colectivos que hacen el dis
curso menos lento; por ejemplo, en lugar de decir los 
hombres, las personas o los seres humanos (en valenciano 
persona, ésser huma), el profesorado, el alumnado, la ciu
dadanía; en lugar de concejales y concejalas, corporación 
municipal ... 

Debemos encaminarnos hacia una regularización del 
género y a una feminización mediante el uso de desinen
cias regulares aceptadas, porque no hay ninguna restric
ción lingüística que impida esa feminización, esa restricción 
es siempre sociológica. Tenemos que superar las reticen
cias sobre la feminización de profesiones y actividades 
consideradas masculinas y acostumbrarnos a la existencia 
de ingenieras (enginyeres), notarias (notaries), embajado
ras (ambaixadores), etc. 

A veces, se ofrece resistencia técnica a la feminización 
alegando razones como la ambigüedad que puedan pro
ducir palabras como mecánica, técnica, crítica, música ... al 
referirse a profesiones, y se propone mantener los térmi 
nos como invariables. El mismo fenómeno de ambigüedad 
ocurre con masculinos como costurero, o escorxador en 
valenciano, y nos argumentan que por el contexto se 
suprime la ambigüedad; para el uso del femenino el con
texto también suprime la ambigüedad . 

El uso de un lenguaje no sexista y no discriminatorio 
debe ser un compromiso en la sensibilización social de la 
igualdad de género. Desde la concejalía y desde otros 
colectivos de mujeres, aludiendo al compromiso adquirido 
por esta corporación municipal, proponemos que se tenga 
en cuenta desde ahora y que los femeninos aparezcan 
cada vez más, tanto en los y las componentes de la cor
poración como en las trabajadoras y trabajadores del 
Ayuntamiento de Petrer, como en el resto de la ciudada 
nía. Os lo agradeceríamos mucho. 
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Los niños vendrán acompañados 

Almodovar y sus chicas 

/ Los Directores y sus mujeres 

'CHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO 
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Datos preliminares 
sobre la flora algal de 
la Cava l'Aigua 
J se nton· Beltrán Hernández 

t ia Dolores Asencio Martínez 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA APLICADA (BOTÁNICA) DE LA 

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 

Las cuevas representan 
un tipo de ambiente 
muy poco propicio 

para e l desarrollo de los 
organismos vegetales. El 
déficit de agua y la escasa 
iluminación son dos de los 
princ ipa les prob lemas que 
deben resolver las plantas 
adaptadas a vivir en estas 
condiciones. Un tercer pro
blema es el aporte de 
nutrientes, au nqu e este 
puede ser so lventado, en 
parte, por la frecuente visita 
de numerosos animales que 
utilizan las cuevas como 
refugio. 

Los vegeta les que 
dom inan en estos hábitats 
tan inhóspitos pertenecen 
fundamentalmente al grupo 
de las Cianofíceas o Ciano
bacterias o Cianoprocario
tas (ASENCIO 1997). Se 
trata de organismos muy 

FIGURA 1. Cova l'Aigua. 

antiguos que en su larga historia han desarro llado un 
número muy elevado de adaptac iones que les permiten 
sobrev ivir y desarrollarse donde ningún otro organ ismo 
puede hacerlo. 

Si nos centramos en la Cova l'Aigua comprobamos que 
las diferentes cond iciones microambientales permiten el 
asentamiento de distintas comunidades algales (BELTRÁN
HERNÁNDEZ 2006). 

La Cova l'Aigua está situada a 740 m. sobre el nivel de l 
mar en la Sierra de Caprala, dentro del término municipal 
de Petrer en A licante (figura 1 ). Este enclave, con orien
tac ión sur, posee unas dimensiones que varían entre 4 y 9 
m. de profundidad, 12 m. de anchura y 3 m. de altura. 

La natura leza geológica de l terreno permite la forma
ción de fisuras por las que en tiempo húmedo percola 

128 

agua. Estas localizaciones suelen estar ocupadas por cés
pedes de briófitos y algas (figura 2) que tienden a ace le
rar el depós ito de carbonatos faci litando la formac ión de 
tobas (GOLUB IC y col. 1981 ). En la fase fina l del proceso 
se pueden llegar a impl antar helechos como el culantr illo. 

El carácter relativamente poroso de las rocas es apro
vechado también por las algas para penetrar en su int erior 
y vivir de forma endolítica (figura 3) ensanchando las fisu
ras que, de modo natural, se producen en estas calizas con 
un efecto destructor y erosivo (FRIEDMANN y OCAMPO
FRIEDMANN 1984). 

Entre las algas se observan espec ies filamentosas 
(figura 4) y coco id es (figura 5) con vainas mucilaginosas 
p igmentadas que les protegen de la radiación so lar y al 
mismo tiempo actúan como reservor io de agua (figura 
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FIGURA 2. El desarrollo algal recubre las rocas junto a 
algunos briófitos y helechos. 

FIGURA 3. Crecimiento algal endolítico puesto de 
manifiesto tras el desprendimiento de un fragmento rocoso 
de la pared. 

FIGURA 4. Algas filamentosas al microscopio óptico. 

6). Además, presentan unas células denominadas hetero
citos, especializadas en la fijación de nitrógeno atmosfé
rico, que les conceden una gran independencia en cuanto 
a la disponibilidad de nutrientes. 

Es muy probable que estas algas sólo mantengan la 
actividad que les permite crecer y desarrollarse durante un 
escaso período del ciclo anual, permaneciendo gran parte 
del año en criptobiosis. 
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FIGURA S. Algas cocoides al microscopio óptico. 

FIGURA 6. Algas cocoides con vainas coloreadas al 
microscopio óptico. 

La escasa diferenciación y la enorme variabilidad mor
fológica de la mayoría de las algas aerofíticas hacen prác
ticamente imposible su estudio e identificación sin la 
obtención de cultivos puros (CHANTANACHAT y BOLO 
1962). 
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· Petrer 1936: 
las quin tas de 
la Guerra 
Boni Navarro Poveda 

Hace ahora diez años, siendo Juez de 
Paz de Petrer D. Helios Al iaga Pina 
(d.e .p .), muy amablemente, como 

era su costumbre, me br ind ó todas las 
faci lid ades para buscar unos datos que 
precisaba en el archivo del juzgado. 
Tal vez por azar o por la buena orga
nización y clasificación de los legajos, 
pude estudia r el co nt enido de var ios 
documentos of iciales y la informa ción 
que guardaba acerca de muchos jóve
nes de Petrer que habían sido movili
zados por su qu inta y esperaban su 
inm ed iata incorporación en el Ejército 
Popular de la República. Se trataba de 
las quintas comp rendid as entre los años 
1936 y 1941, ambos inclusive, y e l motivo 
de su singularidad se encuentra en que los 
jóvenes que cumplían veinte años eran movi 
lizados para incorpor arse al ejército. Tres años 
después, una vez termin ada la guerra civi l, estos 
mismos jóvenes, de nuevo serán llamados a filas 
para cumplir el servicio milit ar obligatorio durante otros 
tres años. 

Los listados de quintas que hemos estudiado contie
nen, muchas veces, anotaciones dobles: las primeras están 
realizadas por la Junta de Clasificac ión Republicana; años 
más tarde, el estado nuevo franquista encuentra parte de l 
trabajo ya elaborado, además de una información de pri
mera mano sobre la filiación política de los jóvenes y su con
dición, seg ún los casos, de milicianos o vo luntari os en el 
ejército de la República. 

Hay que sub rayar que la información está incompleta 
y que no todos los nombres que figuran en las listas tienen 
anotaciones de destin o provisional, filiación o paradero tem
poral. Cerca de un cincuenta por ciento del total contiene, 
solamente, el nombre y lugar de nacimiento, bie n porque 
quedaron exclu idos de l servic io, porque padecían alguna 
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Bandera 
de la 83 

Brigada 
Mixta Primer 

Batallón, conservada 
por la familia de José Espí. 

enfermedad o defecto físico o por estar destinados a cuer
pos aux iliares o policiales de la retaguardia. También hay 
listados de prófugos, que son aque llos que no se presen 
taron o del que se desconoce su paradero. Por t anto, la 
información oficia l en cuest ión es incompleta; sin embargo, 
nos ofrece una muestra o modelo significativo en el ámbito 
local y nos ayuda a conocer mejor un proceso histórico irre
petible de doble movilización: la primera en defensa de la 
lega lidad democrática republicana y la segunda por dic
tado de un gobierno impuesto por la fuerza de las armas 
y al que muchos de estos so ldados habían comba ti do. 
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Homenaje de Petrer a sus republicanos, acto que tuvo lugar en el Centro Cultural el mes de abril del año pasado. 

Algunos de los listados franquistas contienen una cla
sificación reservada de los mozos de cada quinta, donde se 
indica qué jóvenes eran considerados adictos, indiferentes 
o desafectos al nuevo régimen; también, su destino a los 
batallones de trabajo y su condic ión de prófugos y exil ia
dos . Toda esta información, desordenada y en ocasiones ile
gible, elaborada hace setenta años por republicanos y fran
quistas y reelaborada hoy, sólo en parte, nos dan la 
oportunidad de nombrar, recordar y homenajear, uno por 
uno, a todos aque llos jóvenes que se vieron inmersos en la 
hoguera de od io y venganzas, desencadenada y alimentada 
por un sector de mi lit ares y civ iles que suplantaron al 
gobierno legítimo a través de un golpe de estado que se 
convirtió en una guerra civil y una larga dictadura militar. 

A pesar de haber transcurrido casi tres generaciones, 
las preguntas a la historia surgen espontáneamente por 
parte de hijos y nietos de aquellos veteranos republicanos . 
Durante cuarenta años só lo hubo una e indiscutible «his
toria y verdad», la de los vencedores. La dictadura franquista 
prohibió la expresión y difusión de todo cuanto no se 
adaptara a su versión de los hechos. La escuela, la iglesia 
y los medios de comunicación reproducían la propaganda 

del poder y el exilio, la cárcel o la muerte figuraban como 
posible destino de los antifranquistas que luchaban por res
tablecer un estado de derecho. Actualmente, las cosas 
están cambiando, el Congreso de los Diputados en e l 
2002 condenó, mayoritariamente, el Régimen Franqu ista ., 
también el Consejo de Europa, y muy pronto será aprobada 
en e l Congreso de los Diputados una Ley ·sobre la Memo 
ria Histórica que restablecerá la verdad de los hechos, 
además de reconocer los derechos legítimos de los que se 
vieron ultrajados por la Dictadura. 

Han pasado setenta años desde el comienzo de la 
guerra y, sin embargo, su memoria se mantiene viva en una 
buena parte de la sociedad española. Quedan muy pocos 
supervivientes de aquel la cont ienda fratricida y en esca
sos años no habrán test igos vivos que nos ofrezcan su 
memoria y su visión de los hechos. Cándido Jover, abue lo 
nonagenario de la Quinta del 37, «lleva cuentas» de los que 
quedan. Su particular lista se acorta y empequeñece 
cuando borra mentalmente a uno de sus compañeros 
cuando le acompaña en «su último viaje» camino del 
cementerio. «Quedamos siete», exclama para adentro 
con resignación. 

Carteles con diferentes mensajes para incitar al alistamiento en el bando republicano. 
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Soldados y voluntarios en el frente de Madrid. De izquierda a derecha, plantados: Bonifacio Navarro, de la quinta del 37 y 
Manolo «el Mahonés»; sentados : Francisco Bernabeu «Francisquet », de la quinta del 41, un marroquí maestro de escuela 
alistado en el ejército republicano , y Juan Poveda «Bola». 

Del golpe de estado a la guerra civil 
En febrero de 1936, con la victoria en las elecciones de l 
Frente Popular, los partidos de derechas, representante s 
de los intere ses de las clases acomodadas, oligarquía 
terraten iente y fin anciera que junto al clero ve ían ame
nazados sus intereses y pr ivileg ios por las reformas leg is
lati vas llevadas a cabo por el Gobierno de la Repúbli ca, 
inten t aron, nuevamente, un levantamiento mi lit ar para 
restab lece «la paz y el orden», y así impedir las transfor
maciones, las reformas y los avances socia les de l 
Gobierno de la República . 

De sde oct ubre de 1934, se respiraba un amb iente 
tenso, se sucedían las huelg as y los desórdenes se exa
geraban, muchas veces , por los partidos de la derecha . 
Hitler y Mus so lin i habían llegado al poder en sus países 
y era evidente que representaban una amenaza real para 
los gobiernos democ ráticos de Europa. El totalitari smo 
y el fascismo iban en ascenso y con taban con las simpa
tías y e l apoyo de la mayoría de las derechas españolas 
desde la Confede ración de Derecha s Autónomas CEDA, 
liderada por Gil Robles, hasta de la Falange Española de 
José Antonio Primo de Rivera, además de otros partidos 
menores. 

La noticia de un levantamiento mi litar encabezado 
por los genera les Sanjurjo, Mola y Franco era de dominio 
público el 18 de ju lio de 1936. Los partidos repub licanos 
y los sindicatos obre ros que conformaban el gobierno de l 
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Frente Popular en nuestro pueblo, en poco tiempo, frus
traron los posibles apoyos al golpe de estado, ya que 
detuvieron a las per sonas sospechosas de conspirar y apo
yar co n armas a los militar es sub levados. 

<<. .. En Petrer existía un grupo fu erte de personas afi
liadas a partidos contrarios al Frente Popu lar (. .. ) sobre 
ellos, espec ialmente, se ejer ció vigil ancia ( ... ) tenían reu
niones en el juzgado mun icipa l, en e l cuartel de la Guar
dia Civi l y estaban conectados con grupos rebeldes de 
A lcoy, Monóvar, Elda y otros de la Vega Baja», escr ibe Sal
vador Pavía en su libro Petrer: Los años decisivos 1923- 1939. 
pág. 149. El 18 de julio de 1936, una vez conocido el levan
tamiento mi litar, escribe el histo riado r Sánchez Recio, en 
su libro Guerra Civil y franquismo. Pág. 39 « ... en Petrer per
sonas civiles se armaron y prepararon para salir a las órde
nes de l sarge nto de la Guardia Civi l, Arcadio García Sán
chez, para apoderarse del pueb lo y adher irse a la rebelión» . 

Los regimientos militares de Alicante y Alcoy, subor 
dinados al Cuarte l General de Valenc ia, no decid ieron su 
apoyo al régimen hasta pasados unos días después de l alza
miento. Esto fue motivado por la divis ión interna de los 
mando s y la act itud de apoyo a los golpistas que mante
nían una parte importante de los oficia les. El golpe militar 
supuso la desapar ición de los organismos y aparatos del 
Estado : po licía, jueces, diputaciones, ayuntamientos ... 
Ante la duda de lea ltades, el Gobierno legítimo decidió 
licenci ar a las tropa s en las que los of iciales se habían 
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colocado frente a la legalidad republicana o cuya postura 
no estaba clara. Los soldados del reemplazo de 1934 y 1935 
fueron licenciados prematuramente y volv ieron a sus hoga
res a la espera de una nueva movilización. 

Los milicianos por la libertad 
Durante los primeros días del go lpe de estado, las orga
nizaciones po lít icas y sindicales, en pueblos pequeños 
como Petrer, es evid ente que estarían a la espera de noti
cias y directrices de los com ités superiores para tomar 
decisiones. El día 20 de julio, temiendo que la rebelión se 
extendiera a A l mansa y Vi llena, el diputado Vicente Sol de 
Alicante organ izó una co lumn a de voluntar ios en la que, por 
prim era vez, participaron milicianos de Petrer junto con 
otros de la comarca. En pocos días, consigu ieron la cap i
tulación de los cuarte les de A lmansa y de A lbacete. 

El Gobernador Civ il Valdés Casas, una vez contro lada 
la situación militar en nuestra provincia, con fecha 27 de 
ju lio, remite un bando a todos los alcaldes y, ent re otras dis
posiciones, dice « ... que las milicias estén atentas exclusi
vamente a recibir órdenes, absteniéndose de practicar 
detenciones ni reg istros sin el contro l de la auto ridad ( ... ) 
Los alcald es se servirán remitir a este gobierno un estado 
de las organizaciones que const ituyan milicias ( ... ) queda 
prohibido llevar armas por la calle no estando en actos de 
servicio( .. ) se recomienda que el Frente Popular reprima los 
desmanes y actos de p ill aje que puedan cometerse». 
(Costa Vida l Fernando. Vi/lena durante la Guerra Civil. Al i
cante. 1998). 

Los partidos y sindicatos habían orga 
nizado un comité de milicias con el come
t ido de reclutar vo luntar ios para luchar 
en el frente. La prensa publicaba a 
diario llamam ientos a enro larse en 
los batallones de milicianos orga
nizados por las centra les sind i
cales UGT y CNT. Los frentes de 
guerra de Madrid y Aragón fue-
ron e l destino de la mayoría 
de los milic ianos de nuestro 
pueblo. Se aprovecha el 
paso de cam iones por la 
carretera nacional o su 
parada en Santa Bárbara, 
para subir en e ll os y 
tras ladarse al batallón o 
compañía que había 
orga nizado su pa rt ido 
o sind icato. Sin ninguna 
prepa rac ión militar, la 
mayoría de e ll os sin 
arm as, esperaban con 
impac iencia su oportu
nidad pa ra recoger el 
fúsil de l compañero que 
caía muerto o herido en 
combate. También era fre
cuente, entre los más j óvenes, 
incorporarse al frente de com-
bate aprovecha ndo la parada nocturna 
de los cam iones. Su fam ilia sabía 

cianos de Petrer han llegado a Madrid. El día sigu iente, se 
integran en el Batallón Octubre 11 que ha organizado las 
Juventudes Socia listas Unifi cadas (JSU). Su objetivo es 
defender la sierra de Guadarrama. Manda el batallón Fer
nando de Rosa, que paga rá con su vida su valent ía. Vicente 
Mollá Montesinos, protagonista en primera persona de 
aque llos hechos, escribió en el semanario El Carrer de 
septiembre 1990: « ... Aque l puñado de jóvenes, tan j óve
nes que la mayoría no sabía lo que era un fusil constit uyó 
ínteg ramente la compañía de Petrel( ... ) rememorar tan her
moso sacrificio espontáneamente ofrec ido, es lo menos que 
podemos hacer para exa ltar la inm o lación de unos seres 
humanos que dieron lo más precioso de sus vidas en nom
bre de unos ideales de justicia y de lib ertad» . Manuel 
Tagüeña, en su libr o Testimonio de dos Guerras, pág . 130, 
escrib e: « ... nuestro Batallón Octubre nº 11 seg uía rec i
biendo muchos voluntar ios, la mayoría eran jóvenes soc ia
listas no sólo de la capita l, sino de provincias. Espec ialmente 
hab ían llegado muchos de Alicante: de Petrel, Torrevie j a, 
Elda ... Los alicant inos eran unos maravillosos so ld ados 
que se lanzaban al ataque con una algarab ía de gr itos, 
levantando sobre ellos los fusiles al estilo de los moros, ofre
ciendo un espectácu lo ino lvidable cuando llameaban en las 
laderas, entre los pinos, los múltiples co lores de las man
tas que llevaban en bando lera ... ». 

En el periódico del frente Octubre nº 23 de 9 de sep
tiembre de 1936, encontramos una cita que habla de nues
tros milicianos, defensores de la libertad: « ... después de una 

lucha dura, nuestras milicias log raron reconquistar 
la Lagun illa (sector de la sierra de Guadarrama), 

me rece citarse el bravo comportam iento 
de la 8ª compañía compuesta por mili

cianos de A licant e, que al grito de 
'Visea Petrel' pusieron en fuga al ene

migo ... » 
Es evid ente que los enfren

tamientos en la sierra no siempre 
acababan bien. Los días 15 y 16 

de sept iembre de 1936, los 
combates en Cabeza Lijar de 
la Sierra de Guadarrama llena
ron de tristeza y lut o a fami lias 
de Petrer. Vicente Aracil, j oven 

dirigente de la CNT, Francisco 
Beltrán, soc ialista, Bonifacio 

Mollá, junto con ot ros com
pañeros como Ramón 
Reig Rico, Juli o Maestre 
Maestre, José Maria 
Maestre Caste lló, Ventura 
Micó dejaron su vida, 
como ot ros petrelenses, 
defendiendo sus idea les 
de justicia y lib ertad. 
Entre los heridos, cabe 

citar a Miguel Máñez Mon
tes inos, ascend ido más tarde 

a teniente, o los que fueron 
dados por muertos o desaparec i-

de él una vez llegado a su des
tino. 

El 27 de julio, lunes, los mili -

dos, como fue el caso de nuestra ejem
plar miliciana Remedios Jover 
Cánovas «La Casera». (Festa 97. 
«Mujeres de Petrer en la 11 Repú-

José María Navarro Poveda, de la quinta del 38, 
teniente del Ejército Popular. Fue herido de 

gravedad en el frente de Teruel. blica y la Guerra Civ il»). 
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Faustino Gregorio Francés, de la quinta del 39, miliciano de 
la 30 Brigada. Sirvió a las órdenes de la teniente Remedios 
«La Casera» en el sector de Guadarrama, en el Escorial. 

Menos conocidas son las vicisitudes de los milicia
nos anarcosindicalistas de Petrer. Un buen número de 
ellos se enroló en la Columna de Hierro, organizada en 
Valencia con la finalidad de defender el frente de Teruel 
e impedir el avance de los rebeldes hacia el Mediterráneo. 
Para los libertarios valencianos, la Columna de Hierro 
representaba la fuerza de choque por excelencia. Sus 
objetivos eran ganar la guerra y hacer la revolución al 
mismo tiempo . Una revolución que levantaría una nueva 
sociedad en los pueblos y territorios liberados de los 
rebeldes. Sus figuras carismáticas fueron, sin duda, José 
y Pedro Pellicer, José Segarra y Rafael Martí, de Alcoy, apo
dado Pancho Villa, todos ellos militantes de la CNT-FAI. 
Convertida en la 83 Brigada Mixta con la militarización obli 
gatoria, de nuestro pueblo formaron parte de esta 
columna: José Espí, José María Navarro, Adrián Torre
grosa, José Amorós, Vicente Rodríguez, Higinio Santos, 
Rogelio Poveda ... 

La disciplina para los militantes confederales tenía 
una connotación negativa, era para ellos sinónimo de 
militarismo y de falta de libertad para pensar y decidir por 
sí mismo. En el pueblo de Mora de Rubielos (Teruel ), 
durante una asamblea general fue proclamado el comu
nismo libertario y quedó anulado el dinero : 
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« ... luchamos para derrotar al fascismo. Pero no 
luchamos, que se nos entienda bien, para conservar 
una República, ni para instaurar un nuevo régimen 
estatal. Luchamos para realizar la Revolución SOCIAL. 
Marchamos hacia la anarquía. Por eso, ahora y des
pués, defenderemos todo lo que nos sirva para vivir 
con más libertad, para romper los yugos que nos opri-

men ... ». ( Mainar Cabanes, Eladi. De Milicians a soldats. 
pág. 71 Valencia, 1998). 

Sin embargo, en la zona centro, las milicias confede 
rales de la CNT tenían un conjunto de reglas en las que 
se resaltaba la importancia de la disciplina. La unidad con 
mayor número de milicianos fue la columna del Rosal, 
que contaba con 835 hombres en el mes de agosto: « ... Los 
anarquistas buscaban un sistema lo más democrático 
posible aunque en sus milicias resultaba evidente la con
tradicción entre la teoría y la práctica. En el frente de Ara 
gón se dieron con más agudeza. Los hombres regresaban 
a Barcelona los fines de semana, discutían las órdenes o 
se negaban a fortificar las posiciones». (Alpert Michael. El 
ejército republicano en la guerra civil. Pág . 55. 1989, 
Madrid). 

El modelo miliciano de hacer la guerra había servido 
para estabilizar la situación en los primeros meses, pero 
había demostrado su incapacidad de detener las colum
nas africanas en marcha hacia Madrid. En su conjunto, 
las milicias se desbandaban con facilidad porque no esta
ban sujetas a una disciplina militar, como los soldados 
que tenían enfrente, e influía en su ánimo el temor a que 
los moros y legionarios fusilaran a los prisioneros. (Alpert). 
El altísimo valor de los milicianos se demostró insuficiente 
para combatir días y días a un enemigo disciplinado con 
un mando único bien armado. 

Una de las principales tareas del Gobierno era con 
seguir un mayor control de las milicias venciendo la opo
sición de la CNT a la militarización. Por otro lado, era 
notorio que algunos de sus componentes se dedicaban a 
actuar como fuerzas policíacas sin control gubernamental 
contribuyendo a alterar el orden público y a poner trabas 
al esfuerzo bélico. Las primeras medidas de normalización 
se publicaron en octubre de 1936. Los milicianos se agru
parían en unidades de combate llamadas batallones; los 
anarquistas las denominarían columnas con nombres revo
lucionarios. El ministerio ordenó que desaparecieran tales 
nombres y que cada unidad estuviera identificada por un 
número de Brigada Mixta. A partir de entonces, fue la bri
gada la unidad básica del Ejercito Popular hasta el término 
de la guerra. A la 30 Brigada fueron destinados muchos de 
los petrerenses voluntarios del Batallón Octubre 11. Las ciu
dades cercanas de Vi llena y Alcoy, como también Albacete, 
fueron sedes de los campamentos de formación de las seis 
primeras brigadas mixtas. 

Por último, conviene aclarar que la edad mínima para 
ingresar en el Ejército Popular era de veinte años y la 
máxima de treinta y cinco. El uso del saludo y la unifor
midad en el vestido se impuso a pesar de las reticencias 
anarquistas. Las milicias militarizadas tenían derecho al ran
cho y a diez pesetas al día de paga. En octubre de 1936, 
se estima que había cerca de 90.000 milicianos en la zona 
controlada por la República, pero con un déficit conside 
rable de cuadros y oficiales con conocimientos de tácticas 
y estrategia militar. En junio de 1937, la militarización era 
una realidad, la formación militar avanzaba por pura nece
sidad, había llegado gran cantidad de armas y un ejército 
de medio millón de soldados de reemplazo estaba dis
puesto para hacer frente a los sublevados. Veinte reem
plazos estaban movilizados a mitad de 1938, la quinta 
del 22, llamada «del sac» por su mochila , y la del 41, cono 
cida por la del «biberón» debido la juventud de los movi 
lizados. 
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Cuatro amigos que antes de la guerra querían ser carteros . De izquierda a derecha : Álvaro Navarro, de la quinta del 38, que 
pasó por la cárcel; Vicente Mollá, de la quinta del 37, que acabó en el exilio; Miguel Máñez, de la quinta del 38, muerto en 
el exilio; y Boni Navarro, de la qu inta del 37, que fue a parar al batallón de trabajadores . 
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LA QUINTA DEL 36 

APELLIDOS DESTINOS 

/ ACTA 

MUERTO 

DESAPARECIDO 

PRÓFUGO 

VOLUNTARIO 

ENCARCELADO 11 • 

1 JUAN RAMÓN AMADOR FERRÁNDIZ PETRER PRÓFUGO 
2 JUAN AMAT NAVARRO PETRER 
3 TOMÁS AMAT PAYÁ PETRER Alicante 
4 ÁNGEL ANDREU MAESTRE PETRER 
5 FULGENCIO ANGOSTO MARfN Cartagena 
6 ALBERTO BERNABÉ PAYÁ PETRER 96 BRIGADA 
7 VICENTE BERNABÉ POVEDA PETRER 111 BRIGADA 
8 JUAN BROTÓN$ SANTOS Monforte Cid Alicante 
9 ISIDORO CREMADES SOLER Orihuel a 
10 JOAQU ÍN DÍAZ FRANCÉS PETRER Hospital Valencia 
11 TEODORO DÍEZ SABUCO Orán 
12 ALFONSO ESCANDELL GALIANO Ben(Málaga) 
13 SALUSTIANO ESPÍ REIG PETRER FUSILADO Alicante 
14 PASCUAL ESTEVE SÁNCHIZ PETRER 111 BRIGADA 
15 ENRIQUE GARCÍAAMA T PETRER 
16 JOSÉ GARCÍA NAVARRO PETRER 
17 RAFAEL GUERRA POVEDA PETRER 30 BRIGADADA SI 
18 FRANCISCO IBÁÑEZ PELLÍN Novelda 
19 ISMAEL JOSÉ PASTOR Agost 
20 JUAN JUAN MONTESINOS PETRER 
21 VICENTE MACIÁ PAYÁ PETRER PRÓFUGO 
22 RAMÓN MAESTRE MAESTRE PETRER 
23 ANTONIO MAESTRE POVEDA PETRER 111 BRIGADA 
24 ENRIQUE MAESTRE PLANELLES PETRER SI 
25 CONSTANTINO MÁÑ EZ POVEDA PETRER PRÓFUGO 
26 FRANC ISCO MARTÍNEZ MARTINEZ PETRER 
27 JUAN MARTÍNEZ SÁNCHEZ PETRER 
28 DANIEL MOLTÓ PÉREZ PETRER PRÓFUGO-EX! LIO 
29 JOSÉ NAVARRO GÓMEZ Alcudia (Balear) 

30 JUVENTINO NAVARRO JIMÉNEZ PETRER 111 BRIGADA 
31 TOMÁS NAVARRO MOLTÓ PETRER 

32 DION ISIO NAVARRO RICO PETRER 
33 ANTO NIO ORTUÑO FÉRRIS Caudete 42 DIVISION Hospita l Valencia SI 
34 RICARDO PAYÁ VILLAPLANA PETRER 111 BRIGADA 
35 ANTONIO PINA MARTÍNEZ Agost 
36 ERNESTO POVEDA BROTÓN$ PETRER 
37 JOSÉ MARÍA POVEDA VERDÚ PETRER 

38 RAFAEL REIG GONZÁ LEZ PETRER 
39 RAMÓN REIG RICO PETRER 30 BRIGADA Guadarrama 
40 PEDRO REQUENA GARCÍA Caudete 
41 JOSÉ MARÍA RICOAMA T PETRER 
42 JOAQ UÍN ROMÁN BERNABEU PETRER DEFENSA GASES SI 
43 TOMÁS ROMÁN PAYÁ Agost 
44 LUIS SANCHIZ RICO PETRER 17 BRIGADA 
45 LUIS SANJUAN NAVARRO PETRER 
46 PEDRO SILVESTRE BERENGUER Monovar 
47 PEDRO SOLER CREMADES Alcoy 10 BRIGADA 
48 FERNANDO TORTOSA VIDAL PETRER 
49 JOSÉ TORREGROSA PASCUAL PETRER 39 BRIGADA SI 
50 MARCELINO VERA RICO PETRER 
51 FRANCISCO PASCUAL MICÓ PETRER 111 BRIGADA 
52 HELIODORO VICEDO AZORÍN PETRER CUERPO TRENES 

54 SILVESTRE RICO MICÓ PETRER QUINTA 35 FUSILADO Alicante 

Movilizados en octubre-noviembre de 1936 por la República y en febrero-marzo de 1940 por el Franquismo . De los 
cincuenta mozos, son calificados útiles para el ejército 37 jóvenes, todos ellos nacidos en el año 1915 . Ramón Maestre 
Maestre es considerado no apto ya que « . .. padece del corazón lo cual se ha probado en este acto ». La madre del soldado 
Ramón Reig Rico, voluntario de la 30 Brigada Mixta , 3 Batallón , 2 Div. 4ª Cia., recibe una carta comunicando la muerte de 
su hijo en el frente de El Escorial y la entrega de 315 ptas. que «el soldado muerto llevaba encima». 
El listado franquista de 1940 señala como desafectos a: Rafael Guerra , Antonio y Enrique Maestre, Joaquín Román y José 
Torregrosa, y se les destina, temporalmente, a Batallones Disciplinarios de Trabajo . Son fusilados en la cárcel de Alicante 
Silvestre Rico Micó y Salustiano Espí Reig. 

136 F E S T A 2 O O 6 



APELLIDOS 

1 MANUEL ABAD PÉREZ 
2 SANTIAGO AMAT MAESTRE 
3 FRANCISCO ANTÓN CHORRO 
4 FRANCISCO ANTÓN RIPOLL 
5 JOSÉ BELTRÁN MO NTESINOS 
6 PEDRO BLASCO SAMPER 
7 LUIS BROTÓNS MAESTRE 
8 VICENTE CANALS GUILL 
9 JOSÉ CASTELLÓ ANTÓN 
10 JOSÉ CASTELLÓ MOLTÓ 
11 EVARISTO FALCÓ MALLEBRERA 
12 JOSE MARÍA GARCÍA MÁÑEZ 
13 CAYETANO IBAÑEZ PELLÍN 
14 CÁND IDO JOVER GUIJARRO 
15 TOMÁS LEAL AMAT 
16 ANTON IO LEAL PÉREZ 
17 MARCIAL MAESTRE ESCOLANO 
18 CARLOS MAESTRE GARCÍA 
19 JUAN MAESTRE MAESTRE 
20 SERAFÍN MAESTRE POVEDA 
21 JOSÉ MARIA MAESTRE VILLAPLANA 
22 JUAN MILLÁ JUAN 
23 ANTON IO MOLL ALCARAZ 
24 VICENTE MO LLÁ MONTESINOS 
25 ENRIQUE MONTESINOS BELTRÁN 
26 ELISEO MONTESINOS GARCÍA 
27 DANIEL MONTESINOS NAVARRO 
28 BONIFACIO NAVARRO BERNABEU 
29 ANTO NIO NAVARRO CALDERÓN 
30 JOSÉ MARÍA NAVARRO TORTOSA 
31 FRANCISCO ORTUÑO RUBIO 
32 CONSTANTINO PASCUAL PAYÁ 
33 ELÍAS PAYÁ BROTÓNS 
34 JUAN PAYÁ JUAN 
35 JOSÉ MARÍA PAYÁ SABUCO 
36 JOSÉ PÉREZ GUILLÉN 
37 SATURNINO PÉREZ MATAMOROS 
38 JUAN BTA. PLANELLES BELTRÁN 
39 JUAN BTA. PLAN ELLES JOVER 
40 JOSÉ POVEDA ARACIL 
41 CARMELO POVEDA BROTÓNS 
42 JUAN BTA. POVEDA LEAL 
43 ANDRÉS POVEDA RICO 
44 JAIME POVEDA VERDÚ 
45 VICENTE PIOUERES VALLS 
46 JUAN BTA. RICO BELTRÁN 
47 SAMUEL ROMÁN DIAZ 
48 LUIS ROMÁN PASCUAL 
49 JOSÉ SÁNCHEZ ROMERO 
50 JUAN BTA. SANTOS JOVER 
51 HIGINIO SANTOS POVEDA 
52 VICENTE VERDÚ BELTRÁN 
54 JOSÉ MARÍA VERDÚ BROTÓNS 
55 ORLANDO VERDÚ PAYÁ 
56 JOSÉ VICEDO VICEDO 
57 FRANCISCO VILLAPLANA MARTÍNEZ 

LA QUINTA DEL 37 

• • 

Monforte 
PETRER 
Agost 
Agost 
PETRER 
PETRER 
PETRER 
Castalia 
Agost 
PETRER 
Alicante 
PETRER 
PETRER 
Agost 
PETRER 
Castalia 
Novelda 
PETRER 
PETRER 
PETRER 
PETRER 
PETRER 
PETRER 
Brasil 
PETRER 
PETRER 
PETRER 
PETRER 
PETRER 
PETRER 
Yecla 
PETRER 
PETRER 
PETRER 
PETRER 
Castalia 
PETRER 
PETRER 
PETRER 
PETRER 
PETRER 
PETRER 
PETRER 
PETRER 
Novelda 
PETRER 
PETRER 
PETRER 
Salinas 
PETRER 
PETRER 
PETRER 
PETRER 
PETRER 
Agost 
PETRER 

DESTINOS 

/ ACTA 

GUARDIA ASALTO 

30 BRIGADA 
DESAPARECIDO 
EJERC. FRANCO 
30 BRIGADA 

30 BRIGADA 

209 BRIGADA 

30 BRIG-OCT 

30 BRIGA-OCT 

MUERTO 
DESAPARECIDO 

PRÓFUGO 

PRÓFUGO 

DESAPARECIDO 

EXILIO 
MUERTO-FUSILADO 

DESAPARECIDO 

PRÓFUGO 

30 BRIGADA. OCT DESAPARECIDO 

DURRUTI- 7° A 

30 BRIGADA-OCT 

VOLUNTARIO 

ENCARCELADO 

VOLUNTARIO 

VOLUNTARIO 

VOLUNTARIO 

VOLUNTARIO 

Voluntario-A licante 

VOLUNTARIO 

VOLUNTARIO 

VOLUNTARIO 

VOLUNTARIO 

■ • SI 

SI 

SI 

SI 
SI 

SI 
SI 

SI 

SI 

SI 

La Quinta del 37 fue movilizada en el mes de mayo/junio de 1937 y de nuevo en abril de 1940 . La junta de clasificación, 
formada por los miembros del Consejo Local: Gonzalo Beltrán, Luis Amat, Pascual González y Tomás Tortosa, dio por útiles a 
27 mozos sobre un total de 45 nacidos en 1916 . Se encontraban ya el frente como voluntarios José Castelló, Manuel Abad, 
José María García, Constantino Pascual, Bonifacio Navarro, Vicente Piqueres, José Sánchez, Higinio Santos y José Maria 
Verdú . 
Según el listado constitucional, 14 mozos estaban afiliados a la CNT, 12 a UGT y uno a las JSU. Murieron en el frente de 
guerra Elías Payá Brotóns , José Castelló Moltó y Enrique Montesinos Beltrán . Fue dado por desaparecido Juan Bta. Poveda 
Leal y pudo escapar hacia el exilio, a bordo del Stambrook, Vicente Mollá Montesinos . Doce de los quintados pasaron a 
batallones de trabajo ; más tarde, se incorporaron a su destino en el ejército franquista . 
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APELLIDOS 

JOAQUÍN AMAT BERNABEU 

2 BARTOLOMÉ AMAT MONT ESINOS 

3 JOSÉ AMAT PAYA 

4 RAFAEL AMAT POVEDA 

5 BARTOLOMÉ BELTRÁN PLANELLES 

6 JULIO BENEYTO AMORÓS 

7 SERAFÍN BROTÓNS VERDÚ 

8 VICENTE CANTÓ ALCARAZ 

9 CONSTANTINO CARRILLO MAESTRE 

10 ANDRÉS CASANOVA PINA 

11 ALFREDO DÍAZ BROTÓNS 

12 GONZALO DÍAZ RICO 

13 BENIGNO DÍEZ SIERRA 

14 JOSÉ FERRÁNDIZ PÉREZ 

15 JUAN BTA. JOVER SÁNCHEZ 

16 JOSÉ MAESTRE POVEDA 

17 JOSÉ MAESTRE POVEDA 

18 MIGUEL MÁÑEZ MONTESINOS 

19 JOSE MARTÍNEZ MARTfNEZ 

20 JUAN JOSÉ MARTÍNEZ MIRA 

21 JOSÉ MOLTÓ VILLAPLANA 

22 RAFAEL MORANT BROTÓNS 

23 RAFAEL NAVARRO GARCÍA 

24 ALVARO NAVARRO GIMÉNEZ 

25 ANDRÉS NAVARRO MAESTRE 

26 LUIS PAYÁ BELTRÁN 

27 JOSÉ PAYÁ BERNABÉ 

28 ANTONIO PAYÁ JUAN 

29 JUAN PALAO MORA 

30 ANTON IO PLANELLES REIG 

31 JOSÉ PONS BERNABEU 

32 FRANCISCO RICO BERNABEU 

33 RAFAEL RODRÍGUEZ GUILABERT 

34 FRANCISCO SANDOVAL RUIZ 

35 ENRIQUE SELVAAMAT 

41 CARLOS TORTOSA CARRIÓN 

42 JOSÉ TORTOSA VICEDO 

43 SEVERINO TORREGROSA PASCUAL 

44 NICOLÁS VICEDO GUIJARRO 

45 JUAN VILLAPLANA BENEIT 

46 FRANCISCO VILLAPLANA PAYA 

47 JUAN BTA. VILLAPLANA PAYÁ 

48 HELIOS VILLAPLANA PLANELLES 

49 JULIO MAESTRE MAESTRE 

50 JOSE MARÍA MAESTRE CASTELLÓ 

LA QUINTA DEL 38 

PETRER 

PETRER 

PETRER 

PETRER 

PETRER 

Novelda 

Madrid 

PETRER 

PETRER 

Agost 

PETRER 

PETRER 

San Fernando 

PETRER 

PETRER 

PETRER 

PETRER 

PETRER 

Caudete 

Tibi 

Sax 

PETRER 

Rabat 

PETRER 

PETRER 

PETRER 

PETRER 

PETRER 

Yecla 

PETRER 

Agost 

PETRER 

PETRER 

PETRER 

PETRER 

PETRER 

Francia 

PETRER 

Agost 

PETRER 

PETRER 

PETRER 

PETRER 

PETRER 

PETRER 

DESTINOS 

/ ACTA 

30 BRIGADA 

219 BRIGADA 

30 BRIGADA 

71 BRIGADA 

AVIACIÓN 

219 BRIGADA) 

30 Brigada 

FCA. DE ARMAS 

20 CUERPO 

5ª DIVISION 

Déposito EM 

219 BRIGADA 

Aviación 

219 BRIGADA 

206 BRIGADA 

Transmisiones 

AMETRALLADOR 

219 BRIGADA 

Falta lista 

Falta Lista 

MUERTO 

DESAPARECIDO 

PRÓFUGO 

FRENTE TERUEL 

PRÓFUGO 

FRENTE ESCORIAL 

FRENTE TERUEL 

EXILIADO BOMBARDEO 

PRÓFUGO 

FRENTE LEVANTE 

PRÓFUGO 

DESAFECTO 

FRENTE ESCORIAL 

F. GUADARRAMA 

VOLUNTARIO 

ENCARCELADO 

Elche 

Desafecto 

Monovar 

Dos Hermanas 

Alicante 

■ • 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

La Quinta de 38 fue movilizada en octubre de 1937 y agosto de 1941. De una lista de 49 jóvenes, 28 de ellos fueron dados 
por útiles en el listado de la República y sólo 21 en la franquista . La causa puede encontrarse en que cuatro de ellos ya se 
habían incorporado al ejército franquista : Juan B. Villaplana Payá, Gonzalo Díaz Rico, Antonio Payá Juan y Enrique Selva. 
Mur ieron en los frentes de Teruel y El Escorial defendiendo la República : Rafael Rodríguez Guilabert, Julio Maestre 

Maestre , Constantino Brotóns Verdú, José Fernández Pérez y José Ma ría Maestre Castelló. Cuatro de ellos fueron 
encarcelados, como puede comprobarse en los listados, y otros ocho son considerados prófugos ya que al final de la guerra 
muchos soldados marcharon al exilio atravesando la frontera francesa. Algunos de ellos no regresarían jamás como fue el 
caso de Miguel Máñez Montesinos, muerto durante un bomba rdeo en la II Guerra Mundial. 
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LA QUINTA DEL 39 

APELLIDOS DESTINOS 

/ ACTA 

MUERTO 

DESAPARECIDO 

PRÓFUGO 

VOLUNTARIO 

ENCARCELADO ■ • 
1 LUIS A LCARAZ POVEDA 

2 RAFAEL ALBERT PÉREZ 

3 JOSÉ ALBERT SEGURA 

4 HIPÓLITO AMAT BELTRÁN 

5 LUIS AMORÓS PÉREZ 

6 JOSÉ BELDA PERNIS 

7 MIGUEL BELLOD REIG 

8 AN TON IO BELTRÁN MAESTRE 

9 JUAN BROTÓNS CERDA 

10 VENANCIO DONAT REUS 

11 JUAN ESTEVAN GIL 

12 FRANCISCO FERRIS SORIANO 

13 GABR IEL FRAILE MARTÍNEZ 

14 FAUSTINIO FRANCÉS GIMÉNEZ 

15 JOSÉ GARCÍA GARCÍA 

16 RAFAEL GARC ÍA PAYÁ 

17 FRANCISCO GARCÍA VERDÚ 

18 JOSÉ G IRONÉS PAYÁ 

19 GABRIEL GONZÁLEZ BENEIT 

20 JOSÉ JOVER AMAT 

21 BALTASAR JOVER IBORRA 

22 JOAQUÍN MAESTRE ESCOLANO 

23 JOSÉ MARÍA MAESTRE POVEDA 

24 JOSÉ MÁÑEZ VERDÚ 

25 JOSÉ NAVARRO MA ESTRE 

26 ELOY NAVARRO SENTENERO 

27 JOSÉ NAVARRO VERDÚ 

28 FLORENCIO PAYÁGARCÍA 

29 LUIS PÉREZ MARTÍNEZ 

30 PASCUAL POVEDA POVEDA 

31 JOSÉ PUJOL GARCÍA 

32 FRANC ISCO PLA BELTRÁN 

33 ANTONIO REIG RICO 

34 JOSE MARÍA REOUENA GARCÍA 

35 ANTON IO RICO BELTRÁN 

36 ANTONIO RICO JUAN 

37 JUAN BTA. SANCHIZ RICO 

38 RECAREDO SEVA PASCUAL 

39 ANTON IO SIRVENT TEROL 

40 VICE NTE TORTOSA GARCÍA 

41 BARTOLOMÉ VILLAPLANA ROMÁN 

42 RUPERTO MOLINA LÓPEZ 

43 JOSÉ MARÍA TORREGROSA SAMPER 

44 FRANC ISCO MORANT AGULLÓ 

45 JULIO TORTOSA POVEDA 

PETRER 

Pinoso 

Pinoso 144 BRIGADA 

PETRER 

PETRER 118 BRIGADA 

Monforte Cid 

PETRER Alistado en Elda 

PETRER 30 BRIGADA 

PETRER 30 BRIGADA 

PETRER 

Sax 

PETRER 

PETRER Alistado en Albacete 

PETRER 30 BRIGADA 

PETRER 

PETRER 

A lgueñ a 

PETRER Blindados 

PETRER 30 BRIGADA 

PETRER 

PETRER 

PETRER 120 BRIGADA 

PETRER Ejército Franquista 

PETRER 120 BRIGADA 

Sax 144 BRIGADA 

No velda 144 BRIGADA 

PETRER 

PETRER Transmisiones 

PETRER 

PETRER 

PETRER Ejército Franqu ista 

PETRER 

Caudete 

PETRER 30 Brigada 

Or án Transmisiones 

PETRER Ejército Franquista 

PETRER 

Monforte Cid 

PETRER 

PETRER 

Jumi lla 

Novelda 118 BRIGADA 

¿? 

PETRER Tribunal Popular 

F.Levante 

Exilio-Prófugo 

DESAPARECID 

PRÓFUGO 

PRÓFUGO 

Frente Ebro-Des 

Exilio-Francia 

Desaparecido 

DESAPARECIDO 

FUSILADO-Rep. 

VOL UNTARIO 

VOLUNTARIO 

Voluntario-Monóvar 

Monovar 

VOLUNTAR IO 

Lesaca C. Concentración 

Rente ría 

A licante VOLUNTARIO 

SI 

SI 

SI 

SI 

C. Concentración SI 

SI 

La Quinta del 39 fue movilizada en noviembre de 1937 y en sept iembre de 1941. Son 34 los mozos útiles pa ra ser soldados 
y 23 en el segundo llamamiento a filas. Julio Tortosa Poveda había sido fusilado en octubre de 1936. Juzgado por el 
Tribunal Popular de Alicante, fue condenado a muerte por conspirar y dar apoyo al golpe de estado del 18 de Julio. 
También murieron en el frente de esta quinta: Luis Alcaraz Poveda, Antonio Sirvent Terol y José Jover Amat. Fue dado por 
desaparecido Bartolomé Villaplana Román. 
José Maria Maestre Poveda, José Pujol García y Juan Bta . Sanchiz Rico se incorporaron al ejército fra nquista antes de ser 
movilizados. Venancio Donat Reus, Juan Esteban Gil y Antonio Rico Beltrán, acabada la guerra, fuer on encarcelados . Entre 
los voluntarios en la 30 Brigada Mixta se encuentran: Faustino Francés Jiménez, Juan Brotóns Cerdá, Antonio Beltrán 
Maestre y Gabriel González Beneit. También Luis Amorós Pérez fue voluntario, aunque en otra unidad . 
Existe una anotación franquista acerca de los antecedentes de la lista de este reemplazo que resulta curiosa. Dice que hay: 4 
socialistas, 1 sindicalista, 1 de la FAI, 1 comunista, 2 de derechas, 3 falangistas, 15 de izqu ierda y 12 se ignora. 
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LA QUINTA DEL 40 

APELLIDOS 

1 JUAN BTA. AMA T MAESTRE 

2 JUAN BTA. AMAT MONTESINOS 

3 JOSÉ ARACI L MAESTRE 

4 GABRIEL BERNABEU SERRANO 

5 JOSÉ MARÍA BERTOMEU BERNABÉ 

6 FRANCISCO BROTÓNS GARCÍA 

7 ANTONIO CASANOVA PINA 

8 FRANC ISCO CERDÁ GARCÍA 

9 ERNESTO CORTÉS PAYÁ 

10 PASCUAL DÍAZAMA T 

11 EMILIO DOMENEC H MÁÑ EZ 

12 LORENZO FERNÁNDEZ POVEDA 

13 BERNARDO GARCÍA NAVARRO 

14 JESÚS GARCÍA PALAZÓN 

15 MANUEL GIMÉNEZ BERNAB EU 

16 LUIS GÓMEZ SÁNCHEZ 

17 ANDRÉS HERNÁNDEZ TOMÁS 

18 MARCIAL LEALAMAT 

19 VICENTE MAESTRE POVEDA 

20 SANT IAGO MÁÑEZ SÁNCHEZ 

21 JOSÉ MARTÍNEZ M IRA 

22 JUAN MO NTESINOS GARCÍA 

23 FLORIAN NAVA LÓN POVEDA 

24 PABLO NAVARRO DÍAZ 

25 JOSÉ NAVARRO NAVARRO 

26 JUAN MONTESI NO MAESTRE 

27 ANTONIO NAVARRO PAYÁ 

28 RAMÓN NAVARRO TORTOSA 

29 JUAN BTA. PASCUAL PAYÁ 

30 ANTON IO PAYÁ PAYÁ 

31 JOSÉ PAYÁ VILLAPLANA 

32 ANTONIO POVEDA CORTÉS 

33 ROGELIO POVEDA LEAL 

34 LUIS POVEDA NAVARRO 

35 JOSÉ POVEDA POVEDA 

36 JOSÉ PLANELLES PAYÁ 

37 JOSE MAR ÍA RICOAMAT 

38 LUIS RICO NAVARRO 

39 VICENTE RODRÍGUEZ GILABERT 

40 ROSENDO ROMERO ANTÓN 

41 ROSENDO ROMERO PAYÁ 

42 LUIS SANJUÁN GARC ÍA 

43 FRANCISCO SANTOS GARCÍA 

44 JOAQUÍN SANTOS POVEDA 

45 JUAN TORTOSA MONTES INO 

46 TOMÁS TORREGROSA VERA 

47 ANTON IO VICEDO GUIJARRO 

48 MANUEL VICEDO PAYÁ 

49 RAMÓN VICEDO VICEDO 

• PETRER 

PETRER 

PETRER 

PETRER 

PETRER 

PETRER 

Agost 

PETRER 

PETRER 

PETRER 

PETRER 

PETRER 

Villena 

PETRER 

PETRER 

Monovar 

Villena 

Elda 

PETRER 

PETRER 

PETRER 

PETRER 

PETRER 

Elda 

PETRER 

PETRER 

PETRER 

PETRER 

PETRER 

PETRER 

PETRER 

PETRER 

PETRER 

PETRER 

PETRER 

PETRER 

PETRER 

PETRER 

PETRER 

PETRER 

PETRER 

PETRER 

PETRER 

PETRER 

PETRER 

PETRER-Fall-20 

Agost 

PETRER 

Agost 

DESTINOS 

/ ACTA 

30 BRIGADA 

30 BRIGADA 

30 BRIGADA 

71 BRIGADA 

30 BRIGADA 

30 BRIGADA 

30 BRIGADA 

AVIAC IÓ N 

AVIACIÓN 

AVIACIÓN 

AVIACIÓN 

30 BRIGADA 

COLUM. HIERRO 

30 BRIGADA 

30 BRIGADA 

30 BRIGADA 

MUERTO 

DESAPARECIDO 

PRÓFUGO 

PRÓFUGO 

FRENTE LEVANTE 

PRÓFUGO 

DESAPARECIDO 

PRÓFUGO 

PRÓFUGO 

PRÓFUGO 

PRÓFUGO 

VOLUNTARIO 

ENCARCELADO 

VO LUNTARIO 

VO LUNTARIO 

VOLUNTARIO 

VOLUNTAR IO 

VOLUNTARIO 

Prisión 

VOLUNTAR IO 

VOLUNTARIO 

Prisión 

Prision. Lérida 

VOLUNTARIO 

Monóvar-Vo luntario 

VOLUNTAR IO 

• ■ 
SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

La Quinta del 40 fue movilizada en febrero/marzo de 1938 , y más tarde , en agosto de 1940 . Es el reemplazo que más 
voluntarios tiene: 14 jóvenes sobre un total de 39 que son dados por útiles. Defendieron como milicianos la legalidad 
republicana y sus ideales con apenas diecisiete u dieciocho años. Anton io Carbonell Pérez , con sólo dieciséis años, fue dado 
por muerto en la batalla del Ebro. La mayor parte de los voluntarios de la quinta eran socialistas y de la UGT y se enrolaron 
en el Batallón Octubre 11 que defendía Madrid en la sierra de Guadarrama . 
Los antecedentes republicanos que figuran de 39 mozos son los siguientes: 19 UGT, 16 CNT, 3 JSU, 1 PCE. El listado 
franquista posterior califica a 25 de izquierdas, 4 socialistas, 3 de derechas , 1 reque té y 16 se ignora. Muere en el frente 
Manuel Aracil Andreu y 1 O jóvenes son castigados en batallones de trabajo. 

Conclusión 
Desde la antigüedad se sabe que las guerras nunca fue
ron buenas ni para los pueb los ni para sus gentes. Un so l
dado de la Qu inta de l 37 me contó en una ocas ión que 
escrib ió en un periódico mura l de l frente una def inición 
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sobre la gue rra, de este modo:<<. .. la guerra es el crimen 
organ izado po r el homb re más horrendo de l p laneta». 
Quienes alentaron la violencia y provocaron la guerra 
alzándose contra e l gob ierno lega l de la Repúb lica y j us
t ificaron sus actos en la necesidad de devo lver a España 
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APELLIDOS 

1 JOSÉ MARÍA AMAT ALCARAZ 
2 SANT IAGO AMAT POVEDA 
3 JOSÉ MAR ÍA AMAT RICO 
4 JUAN ARACI L TEROL 
5 JOSÉ BARRACHINA GARRIGÓ 
6 DEMETRIO BENEIT ANDREU 
7 ELÍAS BERNABÉ ALCARAZ 
8 ELÍAS BERNABÉ PAYÁ 
9 VICENTE BERNABEU POVEDA 
10 FRANCISCO BERNABEU CORTÉS 
11 ANTON IO BOLUDA BEVIÁ 
12 JOSÉ CARRILLOS MAESTRE 
13 FELIPE CORTÉS ARAC IL 
14 JOSÉ MARÍA DÍAZ BROTÓNS 
15 BUENAVENT FRANCÉS AMAT 
16 JOSÉ GALIANO RODRIGUEZ 
17 GURMENSINDO GARCÍA BERNABEU 
18 ANTONIO GONZÁLEZ MAYOR 
19 JOSÉ GONZÁLEZ POVEDA 
20 ANTON IO IN IESTA IN IESTA 
21 FLOREAL JUAN MAESTRE 
22 JOSÉ LEAL GARC ÍA 
23 ERNESTO MAESTRE POVEDA 
24 ANTONIO MAESTRE REDONDO 
25 ANTONIO MAESTRE VILLAESCUSA 
26 ENRIQUE MAESTRE VILLAPLANA 
27 MANUE L MARTÍNEZ ALBERT 
28 JOSÉ MARTÍNEZ CANTÓ 
29 JOSÉ MARTÍNEZ PAYÁ 
30 JULIO MARHUENDA VIDAL 
31 JOAQUÍN MEDINAAMAT 
32 ALFREDO MILLÁ MIRA 
33 MANUEL MOLL MÁÑEZ 
34 BON IFACIO MO LLÁ SANC HO 
35 MANUEL MORAN T AGULLÓ 
36 JOSÉ NAVARRO BERNABEU 
37 JOAQU ÍN NAVARRETE ESCOBEDO 
38 ÁNGEL ORTUÑO REOUENA 
39 JUAN PAYÁ RICO 
40 CONSTANTINO PÉREZ PAYÁ 
41 JUAN BTA. POVEDA SABATER 
42 RAMÓN POVEDA VIDAL 
43 FRANC ISCO PLA PERAL 
44 JOSÉ MARÍA REIG RICO 
45 QUINTÍN RICO ALMARC HA 
46 JOSÉ MARÍA RICOAMAT 
47 PEDRO RICO BELTRÁN 
48 SALVADOR RICO NAVARRO 
49 ANTONIO SABUCOAMAT 
50 FACUNDO SANTOS JOVER 
51 JOSÉ MAR ÍA TORREGROSA REIG 
52 MANUEL VICEDO CHUST 
53 JOAQU ÍN VILLAPLANA ROMÁN 
54 JUAN VERDÚ ALCARAZ 
55 VICENTE VERDÚ AMAT 
56 DAVID VERDÚ BELTRÁN 
57 BALDOMERO VERDÚ MONTES INOS 
58 TOBÍAS MUÑOZ VERGARA 
59 SALVADOR RUBIO CARRILLO 

LA QUINTA DEL 41 

• • 
1 

PETRER 
PETRER 
PETRER 
Monforte Cid 
PETRER 
PETRER 
PETRER 
PETRER 
PETRER 
PETRER 
Sax 
PETRER 
PETRER 
PETRER 
PETRER 
PETRER 
PETRER 
PETRER 
PETRER 
Novelda 
PETRER 
Sax 
PETRER 
PETRER 
PETRER 
PETRER 
Pinoso 
No velda 
PETRER 
Monóvar 
PETRER 
PETRER 
PETRER 
PETRER 
Agost 
PETRER 
Bigastro 
Caudete 
PETRER 
PETRER 
PETRER 
Monóvar 
Agost 
PETRER 
Pinoso 
PETRER 
PETRER 
PETRER 
PETRER 
PETRER 
PETRER 
PETRER 
PETRER 
PETRER 
PETRER 
PETRER 
PETRER 
PETRER 
PETRER 

DESTINOS 
/ACTA 

Aviación-Franco 
30 BRIGADA 
117 BRIGADA 

30 BRIGADA 

118 BRIGADA 

118 BRIGADA 
209 BRIGADA 
28 BRIGADA 
Ametralladoras. 

117 BRIGADA 
118 BRIGADA 
118 BRIGADA 

Ejército de Franco 
Ejérc ito de Franco 

128 BRIGADA 
118 BRIGADA 
118 BRIGADA 
220 BRIGADA 

118 BRIGADA 

118 BRIGADA 
118 BRIGADA 
118 BRIGADA 

117 BRIGADA 
117 BRIGADA 

180 BRIGADA 

180 BRIGADA 

XV CUERPO 
117 BRIGADA 
117 BRIGADA 
FÁBRICA GUERRA 
118 BRIGADA 

MUERTO 
DESAPARECIDO 
PRÓFUGO 

FRENTE TERUEL 

PRÓFUGO 
FRENTE MADRID 
PRÓFUGO 

PRÓFUGO 

CÁD IZ-M.TRATOS 

VOLUNTARIO 
ENCARCELADO 

VOL UNTARIO 

Villafria (Burgos) 

VOLUNTARIO 
VO LUNTARIO 
VOLUNTARIO. Monovar 

VOLUNTARIO 
VOLUNTARIO 
C.Conce-Lérida 
VOLUNTARIO-Campo e.Francia 

VOLUNTARIO 

VOL UNTARIO 

VOLUNTARIO 

VO LUNTAR IO 
Hospital Valencia 

VOLUNTARIO 

VOLUNTARIO 

VOLUNTAR IO 

Voluntario Franquista 

• ■ 

SI 
SI 

SI 

SI 

SI 

La Quinta de l 4 1 fue movilizada en abril de 1938 y diciembre de 1940 . Según la clasificación reservada franquista, de los 56 
mozos útiles , 17 de ellos han sido vol untar ios en e l ejército republicano y 5 son desti nados a los batallones de t rabajo . 
Floreal Juan Mae stre es dado po r muer to o desaparecido en el frente de Castellón en el año 1938 . Están en rolados en el 
ejé rcito franquis ta: Santiago Amat Poveda, Enrique Ma estre Villaplana y Manuel Mar tí nez Albe rt . 
En estas últimas acta s rep ublicanas apa rece n los nombres de la comisión encabezada por el alcalde del Consejo M unicipal, 
Rosendo García Montes inos, y también por Bonifacio M ontes inos Poveda y Ramón Congos t, entre ot ros. Los dos primeros 
fue ron fusilados al t erm inar la guer ra y el último murió en el exilio . Las actas fra nquistas las fir ma el alcalde nombr ado por el 
nuevo estado , Nico lás Andreu Maes t re , junto con los concejales franqu ista s Manuel Villaplana Reig y Enrique Amat Payá. 

«tranqu il idad y orden perd ido», desencadenaron sin 
embargo una tormenta de vio lenc ia y muerte que toda
vía hoy, setenta años después, no se ha superado tota l
mente . Sin ningún ánimo de revancha, pero con el deseo 
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de conocer la verdad histór ica para que no se vue lva a 
repetir, rescatamos aque llos j óvenes de l o lv ido y para 
man ifestar nuestro ag radec im iento por su luc ha por la 
libertad. 
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Commemoració 
del 75 aniversari de 
la proclamació de 
la II República 
(1931-2006) 
Bernat Montoya Rubio 

E 
nguany, 2006, nomenat pel 
parlament espanyol Any de 
la Memoria Histórica en 

record del 75 aniversari de la pro
clamació de la 11 República (1931-
2006), a Petrer s'ha commemorat 
amb una serie d'actes que han 
tingut lloc al Forn Cultural entre 
els dies 9 al 25 de juny. El motiu 
generador de tot va ser l'exposi
ció 100 Artistes Solidaris promo
guda perla Comissió Cívica pera 
la Recuperació de la Memoria 
Histórica d'Alacant. Aquesta és 
una mostra d'obra pictórica i 
escultórica de cent noms consa
grats de les arts plastiques que 
han donat la seua obra pera ven
dre -la i, amb la recaptació, con
tribu ir a la construcció de dos 
monuments a la ciutat d'Alacant 
en memoria deis últims republi
cans que van perdre la seua vida 
o van haver d' exiliar-se quan les 
tropes franquistes van ocupar la 
ciutat el 31 de mar<;: de 1939. La 

lnauguració de l'exposició amb Mario Candela (esquerra) i Enrique Cerdán Tato 
(dreta), presentats per Vicent Brotons, regidor de Cultura i Patrimoni. 

mostra, que compta amb artistes de la talla d'Albert Agu
lló, Andreu Alfaro, Arcadi Blasco, Joan Genovés, Sixto 
Marco, Toni Miró, El Roto o Ricard Zamorano, entre molts 
altres, havia estat exposada per primera volta a la ciutat d'A
lacant a finals del 2005. Després de recórrer algunes pobla
cions, com Elx o Mutxamel, arribava a Petrer. A la nostra 
població, pero, l'exposició es va veure complementada amb 
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les obres de cinc pintors de la comarca del Vinalopó Mitja 
(Ramon Molina, de Monover; Enrie Ruscalleda, de Novelda; 
Yolanda Pérez, d'Elda, i els petrerins Marieta Pijoan i Javier 
Juan) i amb uns actes que van aidar el public assistent a 
documentar l'epoca que es recordava (i es reivindicava). 
Aquests actes, organitzats pel Centre d'Estudis Locals del 
Vinalopó (CEL), la Regidoria de Cultura i Patrimoni de l'A-
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juntament de Petrer i la Delegació a Alacant de l'lnstitut 
d'Estudis Cata lans, van consistir en quatre conferenc ies, que 
es van desenvo lupar en el marc de l'exposició, i en la pro
jecció d' una pe l·lícula sobre aquell moment historie. 

El calendari d'actes s'obria el divendres 9 de juny ambla 
inauguració de l'exposic ió a carrec de dos membres de la 
Com issió Cívica pera la Recuperació de la Memoria Histó 
rica d'A lacant , l'inte l·lectual Enrique Cerdan Tato, qu i va 
mostrar tata la seua vehemenc ia verba l en favor de l'e
femeride i en contra de is qu i valen defugir- la, i de !'art ista 
plastic Mario Candela, qui va fer una presentació de la 
mostra grafica que s'oferia al púb lic. L'assistencia va ser 
nombrosa, sobretot de gent de Petrer, pero també hi va 
acud ir malta gent d' Elda i d'altres punts de la comarca. Va 
ser una ocas ió pera retrobar-se vells lluitadors per la 
democrac ia i jóvens que se so lidaritzaven amb els ideals 
democratics de l'epoca que es commemorava . Val adir que, 
entre tertúlies i canapes, jades del pr imer dia d'exposició 
es va realitzar la compra d'algunes obres. 

El següent acte va ser 
e l dimecres 14 de 
juny. El professor de la 
Universitat de Barce
lona i especia lista en 
e l moviment obrer 
durant la 11 República, 
Pelai Pages, realitza 
una síntesi histórica de l 
període republica sota 
e l títol de «La 11 Repú
blica espanyo la: espe
rances i frustracions». 
La conferenc ia es va 
centrar en les múltiples 
dif icu lt ats a les qua ls 
es va haver d' enfron
tar el nou regim. Sor
gida de la cr isi de la 
dictadura de Primo de 
Rivera, la 11 República 
es convertí en l 'ex -

Conferencia de Pelai Pages (a 
!'esquerra), presentat per Tomas 
Pérez Medina, president del CEL 
Vinalopó. 

press ió política de is des itj os d'una gran 
d ivers itat de sectors de la societat i d'a
grupacions polít iques . Pero ben prompte 
aquest regim democrat ic s'hagué d'en
frontar a un intent de co lp d'estat d'un 
sector conservador de l'exercit. El co lp 
manifesta escas suport social, pero marca 
un precedent vio lent pera un régim jove 
que intentava aconsegu ir una estab ili 
tat entre les pressions exerc ides des de 
diferents sectors, conservadors i pro
gress istes. Qu ina fou, pero, !'auténtica 
causa de la curta vida del régim repu 
b lica? Pagés destaca la frustració de les 
esperances que els sectors obrers i cam-

Conferencia de José Ramón Valero 
Escandell (a la dreta), presentat per 

Bonifaci Navarro, membre de la Comissió 
Cívica. 
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perols més empobr its havien dipos itat en el nou régim. En 
aquest sentit, la Reforma Agrar ia es convertí en font de d is
putes entre els terrat inents i els j orna lers pel contro l de la 
terra en una época en qué I' act ivitat agrar ia ocupava la 
majar part de l'economia espanyo la. Per altra banda, l'es
tab liment, amb ple dret, deis drets de vaga i associació, cre
aren una auténtica exp losió de mobilitzacions obreres que 
van condu ir a un malestar cada vo lta majar en una classe 
burgesa poc acostumada a fer concess ions als seus tre
ba lladors i temerosa d'un possib le esclat revolucionari 
similar al rus. Pero en tot aq uest context de mobilitza
cions i enfrontament soc ial (durant el qual els sous deis 
obrers experimentaren un creixement substancia l), la crisi 
económica viscuda per Europa durant els anys 30 actua com 
a font de pressió contínua, tant pe r als treba lladors com pe r 
als empresar is. En un sentit pa regut, actua la situació polí
t ica general europea. Pa"i"sos influ ents com A lemanya, Ita
lia, Portugal, Austria i Grecia (entre d'a ltres) es trobaven sota 
régims dictatoria Is d' inspiració feixista durant la década de is 
30. En aquest context, no es d ifícil entend re que una part 
de is sectors conservadors considera ren la possibilitat de 
for<;:ar la instauració d'una dictadura militar, com efectiva 
ment arriba a succeir. 

El divendres 16 va ten ir lloc una act ivitat doble. Primer, els 
dos membres de la Comiss ió Cívica d'Alacant més direc
tament implicats amb l'erecció deis monuments, el pintor 
Mario Candela i !'arquitecta Elena A lb ajar, van presentar 
breument, sobre la pantalla, els projectes que s'er ig iran al 
port d'Alacant i a l'anomenat Camp deis Amet lers (la 
Goteta, actua lment en zona urbanitzada de la ciutat) en 
memoria deis últims repub licans. Després, j a més exten
sament, el professor eldenc José Ramón Valero Escande ll, 
de la Universitat d'A lacant, va presenta r, també en format 
electron ic i sobre la pantalla «Los espacios de la guerra civil: 
un patrimonio a conservar», ara refe rint -se a la nostra 
comarca . Aquests espa is que s'haur ien de recuperar pera 
conformar una ruta histórica de la 11 Repúb lica al Vinalopó 
Mitja serien, entre d'a ltres, algunes cases del centre d'Elda 
que van servir de seus a diferents organ ismes governa
mentals i sind ica Is; la finca el Poblet, seu de l darrer govern 
republica (dins el terme de Petrer), o l'aerodrom del Fondó, 
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Pero es tracta també, d'una soc ietat cada 
vegada més cu lta, gracies als avenc;:os de 
l'a lfabetitzac ió, la qua l cosa es manifesta 
en la gran expans ió que exper imenta la 
premsa escrita, a través de revistes i per ió
dics. En conclusió, podem d ir que la con
ferencia d'Albert Girona d emo st ra la 
importancia de la vida quot id iana com a 
manifestac ió deis aspectes menys vis i
b les, pero no per aixó menys importants, 
de l passat hitó ric. 

Conferencia d'Albe rt Girona (a la dreta), presentat per Vicent Brotons. 

El dijous 22 va tenir lloc l'únic acte que 
s'allunyava del marc de l'exposic ió al Forn 
Cultural. Aquest dia Manuel Hid algo, 
membre del Centre d'Estud is Loca ls i his
toriad or, va presentar al saló d'actes del 
Centre Cu ltural de Petrer la pe l·lícu la 
Casas Viejas: el grito del sur, de Basilio 
Martín Pat ino . Despr és de la proje cció es 
va plantejar un debat ben interessant 

al camp de Monóver, utilit zat pera fugir l'últim pres ident 
de la 11 Repúb lica. La valorac ió del patrimoni historie adqui
reix aquí una dimensió maj or a la qua l este m acostumats 
jaq ue no només co nsiste ix en la demostració deis enfron
t aments militars (castel Is, fortaleses, etc) o en la visió de les 
grans produccions artíst iques del passat (museus, etc), 
sinó tamb é en la memor ia histór ica, que és realm ent 
l'essencia de l patrimoni histor ie. Ésa dir, és patrimoni al ió 
que forma part del nostre passat i és important pera la nos
tra societat. En aquest sent it adqu ireixen una gran importan
cia les manifestac ions de l regim ante rior a la dictadura 
franqui sta, tant per la seua consecució més positiva (la 
democracia), co m per la seua de sfeta (la gue rra), per a 
record ar i tenir present que la realitat en la qual vivim no 
és independent de is nostres actes ni de les accions deis nos
tres avantpassats. 

El dimecres 21 , Albert Giron a, professor d'história co n
temp orania de la Universitat de Valencia, va fer un co lp d'u ll 
a la «Vida quot idiana al País Valencia durant la 11 Repúbli ca». 
El rep as no va ser simp leme nt oral i es va veure ben il ·lus
trat amb imatges de la ciuta t de Valencia durant la 11 Repú
blica , que va ser el motiu principa l de la intervenció. Girona 
expo sa la idea que les ciutats d'A lacant, i, espec ialment, 
Valencia, expe rim ent aren una important transformació 
intern a durant els anys de la Repúbli ca. Aquesta transfor
mació es basa en el fet que aquestes ciutat s co mencen a 
perseguir, per primera vegada, l'obje ctiu de convert ir-se en 
espais «cosmopol ites », coma man ifestac ió d'una menta
litat que creu en el progré s i en els avantatges de la mod er
nitat, la tecnología i la intercomun icac ió. Són ciutats que 
s'insp iren en models nord- amer icans i europeus, d'una 
burgesia tr iomfant, que most ra els resultats de l'exit econó
mic de la industrialització, i projecten la seua influen cia 
sob re les pob lacions rurals. Pero són també les ciut ats 
d'una pob lació cada cop major, que viu en unes condicions 
deficitaries als anomenats barris obrers, i en una espec ie 
de segregac ió soc ial respecte a les classes benestants, 
prop ietar ies de fabriques, bancs i come rc;:os. Aquesta 
segregac ió queda reflectid a en qüestions com la vest i
menta (els treballadors amb gorra i e ls burgesos amb 
barret), o en !'existen cia de diferents espa is de reuni ó. 
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sobre els límits entre la ficció i la real itat 
en aquest documental, basat en la repressió del movi
ment anarquista en una localitat and alusa l'any 1933. 

Conferencia de Josep Miquel Santacreu, presentat per Mari 
Carmen Rico, cronista local de Petrer . 

Per últim, el divendres 23, el professor alco ia J. Miquel San
tacreu, de la Universitat d'A lacant, va tancar el cicle de con
ferencies amb el títol «La 11 Repúb lica: solució democrati ca 
a la crisi de l'estat liberal ». La t esi que va defensar el co n
ferenciant és que la 11 Repúblic a va ser l'eixida final del con
fli cte histor ie, que s'hav ia arrossegat durant tot el seg le XIX, 
pe r la co nst rucció de l'estat -nació espa nyo l. A ixí, l'articl e 
pr imer de la Const itució republi cana def inía Espanya com 
«un Estat integ ral» que admetia, aixó sí, les autonomies . 
Aquesta temat ica va ocupar la sego na part de la con
ferencia i part de l col· loqui, que es va allargar més que la 
intervenc ió ini cial del professor Santacreu. En aquesta 
sego na part es van repa ssar els processos estat uta ris de 
Cata lunya i el País Base, i, espec ialment, els projectes d'es
tatut valencians, que no van poder arribar a bon porta causa 
de l'avanc;: del procés bel ·lic. En conseqüenc ia, per al País 
Valencia, la derrota va ser dob le: es van perdre les lliber
tats demo cratiques aconseguides amb la República i es va 
malm etr e la possibilitat de recupe rar l'aut ono mia perduda 
des de 1707. 
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• Petrer: un rico 
patrimonio ligado a 
la Guerra Civil 
José Ramón Valero Escandell 
FOTOS AÉREAS: Juan Miguel Martínez Lorenzo 

L
a Guerra Civil t ransfo rmó radica lmente la vida coti diana 
española en todos los aspec tos, del polít ico al cu ltu 
ral, del soc ial al económ ico, y lo hizo tanto en la zona 

fiel al gob ierno legítimo co mo en la dominada por los 
milit ares rebeldes, aunq ue lógicamente en forma bien dis
tinta. En aquel los tres años escasos (¡pe ro t an largos y 
esenc iales !), los muni cip ios de la zona republicana - Petrer 

entr e ellos- se transformaron int ensa ment e: las corpora
ciones eleg idas dejaron paso a consejos muni cipales co m
par tid os por los partidos lea les y los sindi catos obr eros 
impl ant ados en cada luga r; gentes aco modadas o de ideas 
vinculadas a los rebeldes huyer o n precipitadamente, fue
ron dete nid as, inclu so algun as de ellas asesinadas, mi en
t ras sus viviendas -saqueadas en ocas iones- pasaron a 

Fábrica de calzado de Luvi S.A., poco antes de su derribo . Era el último gran edificio que conservábamos de aquellas 
empresas del valle anteriores a la Guerra Civil. 
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Detalles que todavía conservan recuerdos del periodo 
bélico en la conocida como Ciudad Sin ley. (Fotos: J.R. 
Valero). 

ser ocupadas por entidades obreras, instituciones variadas 
(desde el Socorro Rojo a hospitales de sangre) o se utili
zaron para alojar en ellos a los miles de refugiados, muje
res y niños sobre todo, que marcharon desde poblaciones 
cercanas al frente hacia lugares más seguros, como nues
tra zona. El Estado, directamente o a través de los sindi
catos, se incautó de una buena parte de las actividades eco
nómicas, mediante fórmulas como la colectivización, la 
socialización o la militarización; así, en nuestra zona se 
reorganizaron la mayoría de actividades productivas y, en 
la principal de ellas, el calzado, surgieron iniciativas tan ori
ginales como la SICEP, el Sindicato de la Industria del Cal
zado de Elda y Petrel, que en un principio agrupó a las 
pequeñas empresas en un consejo teóricamente mixto 
de obreros y empresarios, aunque con asesoramiento de 
técnicos altamente cualificados, y posteriormente acabó 
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controlando también las grandes empresas de ambas 
poblaciones, incautadas poco después de comenzar el 
conflicto; entre ellas, la factoría Luvi de Petrer, que hasta 
hace bien pocos años fue el último gran ejemplo que con
servamos en el valle de todas aquellas grandes empresas 
de preguerra. La contienda también acabó volcando buena 
parte de la industria hacia productos bélicos, por lo que con 
el paso de los meses algunas fábricas se transformaron, a 
veces por traslado total o parcial de instalaciones y maqui
naria llegadas desde otros lugares con mayor peligro de 
bombardeo, como hizo la Unión Naval de Levante, desde 
Valencia a Elda. Petrer todavía conserva de aquellos años 
bélicos, en la conocida como ciudad sin ley, el recuerdo de 
una fábrica de productos militares, y resulta fácil encontrar 
rótulos que indican «cuerpo de guardia» o «vestuario»; 
aquel viejo recinto conserva un modelo fabril propio de la 
zona -porque también existieron otros similares en Elda, 
como el situado junto al cine Coliseo, en un espacio hoy 
integrado en la Plaza Mayor-, con una sola entrada y varias 
instalaciones productivas en su interior (ta//ericos por lo 
general), formando un conjunto más o menos organizado 
que, en ocasiones, incluía algunos ejemplos de economía 
informal; es posible que a la ciudad sin ley de Petrer le 
quede poco tiempo de vida, pero sería interesante con
servar de alguna manera signos de memoria de aquello que 
fue, como algún viejo letrero. 

También la guerra modificó la infraestructura católica 
de los pueblos republicanos, dado que la Iglesia era iden
tificada desde antes de la propia guerra como una parte 
beligerante contra el poder republicano. Por eso, muchas 
iglesias o ermitas fueron incendiadas e incluso derriba
das totalmente, aunque lo más frecuente fue utilizarlas 
para otros fines, como mercados o almacenes. Durante el 
periodo bélico surgieron algunas construcciones defensi
vas de diverso tipo; así, los numerosos refugios o algún ele
mento de carácter militar; en Petrer, en la fábrica militar 

Fragmento del fotograma 9 .623, correspondiente a la hoja 
846 del Mapa Topográfico Nacional (Cartoteca de la 
Universidad de Alicante, www.sigua .ua.es), en el que 
aparece la finca de El Poblet, que fuera denominada 
Posición Yuste durante la Guerra Civil, enmarcada entre la 
carretera nacional y el ferrocarril Madrid-Alicante. La 
fotografía corresponde al llamado vuelo americano de 
1956 . 
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Fotografía de conjunto de la Finca El Poblet tomada hace pocos años; en ella se observan los escasos cambios que presenta 
respecto de aquella en que residió el doctor Negrín, presidente del Gobierno de la II República, en su última semana en 
España. 

Fragmento de la finca El Poblet en el que aparece nítidamente la casa principal y el resto de dependencias, además de 
fragmentos de la arboleda y los jardines . 

F E S T A 2 O O 6 147 

I 

V, 

O· 

► 



I 

V> 

o 

► 

antes citada, todavía leemos la existencia de un refugio, que 
sería conveniente conservar adecuadamente, tal como 
han hecho otras poblaciones, Alcoi entre el las; asimismo, 
en uno de los altos del núcleo urbano tradicional se con
servan restos de un más que probable puesto de ametra
lladoras . 

Sin embargo, este tipo de transformaciones y nuevas 
construcciones, aunque resulten interesantes y dignas de 
conse rvación siemp re que sea posible, son algo común a 
la práctica totalidad del terr itorio republicano, y no só lo a 
él. Lo que otorga una especia l singul aridad a los restos de 
la Guerra Civi l de Petrer, y de l co njunt o de los pueb los del 
Valle, son aquel las edificac iones ligadas al invierno de 
1939, cuando el Presidente Negrín, vue lto a España tras la 
caída de Cataluña, decide estab lecer su residencia en 
Petrer, en la f inca de El Poblet, y el núcleo esencial de con
trol del ejérc ito -el Servicio de Inteligencia Militar o la 
Subsecretaría de l Ejército de Tierra- en las entonces Escue
las Nacionales «Castelar» (hoy, «Padre Manjón»), en Elda. 
Por supuesto, e llo no supuso en modo alguno trasladar la 
capitalidad desde Madrid, como a veces se dice con tan 
excesiva alegría como chauvin ismo, pero sí conced ió a 
este valle un elevado y momentáneo protagon ismo histó 
rico. Ambas instalaciones se comp lem entaron en esos días 
con otras muchas, aunque cabe destacar la llamada «Posi
ció n Dakar», donde se instaló la dirección del Partido 
Comunista de España, tratando de influ ir a favor de una 
política de resistencia, y el aeródromo de El Fondó de 
Monover, de donde acabaría part iend o el Gobierno hacia 
el exilio. 

Dos de estas instalaciones están ligadas a Petrer, total
mente en el caso de la finca El Poblet, y de modo parcia l 
en el caso de la Posición Dakar. La finca de El Poblet, per
fectamente comunicada dentro de l territorio republicano 
de aquellos momentos, fue la llamada «Posición Yuste», el 
lugar de residencia de Negrín durante poco más de una 
semana, tiempo suficiente para celebrar dos consejos de 
ministros -entre el los el que decide su salida del país- y 
algunas otras reuniones fundamenta les con los principales 
mandos mil itares; la finca, de propiedad particu lar, no per 
mite su uso púb lico pero curiosamente se ha conservado 
de manera excepciona l, habiendo variado relativamente 
poco desde aque l 1939. Una fotografía aérea procedente 
del llamado vue lo americano de 1956, cuando todavía no 
se habían producido grandes camb ios desde el final de la 
guerra, resulta increíblemente igual a una reciente fotografía 
aérea de Martínez Lorenzo; es posible que los jardines 
estén más o menos cuidados, o que haya variado algo en 
la vivienda pr incipa l o las dependencias secundar ias, pero 
aquella finca simbólica sigue manteniendo todo su interés. 

El otro lugar, la Posición Dakar, esa sucia aldeíta de E/da 
como la define Stephanov, delegado de la Internaciona l 
Comunista en España, estaba constituida por una serie de 
casitas de campo, bastante recientes en aque l tiempo, en 
la zona de la actual gasol inera !de lla; prácticamente se 
conserva todas ellas, poco transformadas, menos una, la 
mayor de todas, la situada en Petrer, donde hoy se levanta 
el supermercado Aldi. No sabemos con certeza absoluta 
en que chalet se ce lebró la famosa reunión última de 
Negrín con el PCE, el partido favorable a la resistencia a 
ultranza; allí, el Presidente y Á lvarez del Vayo, tras el último 
consejo minister ial, se reunieron con Pasionaria, Alberti, 
Stephanov, Togliatti y otros destacados comunistas, dis
cutiendo la conveniencia de exiliarse o no; pero la pérd ida 
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de aquel la finca es hoy irreparable y debe hacernos pen
sar en la conveniencia de conservar lo que nos queda, 
que en el conjunto de la zona que abarca la Mancomuni
dad es todavía mucho e int eresante . 

Para el lo, sería conveniente tratar de conseguir la 
declaración de aquel rico patrimon io como Bien de Inte
rés Cultural (BIC), prefer ib lemente como conjunto histórico 
-disperso, pero eso no es impedimento alguno-, conjun
tamente, por todos los munic ipio s del valle. También sería 
posible, tanto en el caso de Petrer como en e l de Elda o 

Vista aérea del entorno en que se instaló la llamada 
Posición Dakar, entre Elda y Petrer . Junto a la rotonda el 
solar de la que fue la única casa situada en término de 
Petrer, hoy ocupada por un supermercado . 
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Monover, buscar esa declaración de BIC para algún edifi
cio singu lar de su munic ipio; no creo que ello resu lte difí
cil en el caso de la finca El Pob let. Sin embargo, resu ltaría 
una asp iración pobre, de cortas miras, cu ltura l y econó
micamente poco eficaz, digna sólo de una po lít ica de 
campanario . 

Este amp lio conjunto de ed ificaciones, más de veinte 
si consideramos todos aque llos con cierta signif icación 
durante aquel per iodo, muchas de ellas restauradas (la 
p laza de toros de Monover, el co legio Padre Manjón, el 
Casino Eldense ... ), otras en estado de conservación bas
tante satisfactorio (El Poblet, alguna vivienda señor ial y 
varios refugios), permitiría disfrutar de l mayor espacio 
ligado a la Guerra Civi l en todo el terr itorio f ie l a la Repú-
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blica, dotado además de un cierto aire mítico y ocu lto, haría 
posible rutas cultura les de interés indudable, permitiría la 
mejor alternat iva t urística que poseemos o la pos ib ilidad 
de algún archivo, museo o centro de investigación. Con ello, 
además, se refo rzaría la imagen externa de nuestro terri
tor io, lo que redundaría también en beneficio de otras 
actividades económicas . 

Hoy, el proyecto es todavía pos ib le, fáci l incluso si se 
sigue una estrategia aprop iada, pero el tiempo corre y no 
nos distingu imos precisamente los va lenc ianos por un 
excesivo respeto a nuestro patrimonio territor ial. Potenc iar 
estos ricos vest igios cu lturales, salvaguardar los y mejorar
los, es tarea de todos, es nuestra responsabi lidad inexcu
sable. 
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XI Concurso de Fotografía 
«Naturaleza y Medio Ambiente» 2005 

Concejalía de Medio Ambiente 

E 
1 2 de noviembre de 2005 se falló el XI Concurso Fotográfico de Natu
ralez~ y Medio Amb iente, decidiendo el jurado otorgar los siguientes 
premios: 

MODALIDAD DE BLANCO Y NEGRO : 
1 º' prem io: Francisco Cata la Arenós (Xabia-Alacant) 
2º prem io : Francisco Miguel González Azorín (Petrer) 
3°' premio: Juan Ramón Martín Catoira (Benalmádena -Málaga) 

MODALIDAD DE COLOR: 
1°' premio : Carlos González Pérez (Onda -Castellón) 
2º premio: Jesús García i Orihuela (lbi -Alicante) 
3°' premio : Pascual Rico Vizcaíno (Petrer) 

PREMIOS LOCALES: 
Modalidad B/N: Francisco Pascual Maestre Martínez 
Modalidad COLOR: Heliodoro Corbí Sirvent 

El jurado estuvo formado por Santiago Sánchez Rodríguez como profesio
nal, Eliazar Román Payá, designado por la Asociación de Fotógrafos Loca
les, y Tomás Senabre González como representante del Consell Municipal 
de Medi Ambient . 

En esta ocasión, podemos tener la satisfacc ión de que la participación haya 
aumentado respecto a años anter iores, tanto en número de participantes 
como de fotograf ías. Así, se ha pasado de 21 participantes (7 de ellos de 
Petrer) en 2003 a 31 autores (12 de procedencia local) en 2004 y 48 fotó
grafos (14 locales) en 2005. Paralelamente, ha subido también la cantidad 
de fotografías presentadas, pasando de 98 en 2003 a 162 en 2004 y 240 en 
2005 . 

Así pues, podemos esperar que este concurso siga siendo un referente impor 
tante y una muestra de gran calidad en los trabajos presentados, más aún 
porque está previsto realizar modificaciones en las bases que hará más 
atractiva la participación 
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«Papillo», de Carlos González Pérez (Onda), primer premio color. 

«lmmensitat», de Francisco Catala Arenós (Xabia), primer premio blanco y negro. 
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«Mar Menor 1», de Francisco Miguel González Azorín (Petrer), segundo premio 
blanco y negro. 
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«Sin título 111», de Pascual Rico Vizcaíno (Petrer), tercer premio color. 

«Arrecifes 11», de Juan Ramón Martín Catoira (Benalmádena), tercer premio blanco y negro. 
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«Atardecer», de Heliodoro Corbí Sirvent, premio local color. 
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«Lago Enol», de Francisco Pascual Maestre Martínez, premio local blanco y negro. 



XI Concurso Nacional de Fotografía 
<<Fotopetrer 2006>> 

Carlos Verdú Belda 

E
ste año, a petición de la Regidoria de Cultura i Patri
moni de l'Ajuntament de Petrer, he tenido el honor 
de ser miembro del Jurado calificador del XI Con

curso Nacional de Fotografía «Foto-Petrer 2006 », junto con 
otras dos personas entendidas en este bello arte como son 
Rafael Poveda Bernabé, de Monóvar, y Manuel Malle
brera Serna, de Crevillent, del que puedo comentar lo 
siguiente: 

El conseguir una participación de 119 fotógrafos y 482 
obras es un gran logro, ya que pocos concursos naciona
les pueden presumir de este enorme poder de convoca
toria . Sin duda, esto sólo ha sido posible conseguirlo con 
una labor de difusión y seriedad gracias a las personas que 
año tras año van organizando, trabajando y mejorando 
todos aquellos aspectos que pudieran haber quedado 
descuidados, y que no son otros que el equipo de la con
cejalía de Cultura. Y todo ello le está dando una cierta 
solera a este certamen fotográfico. 

Independientemente de la cantidad de obras pre
sentadas, me sorprendió la alta calidad de las obras y de 
los fotógrafos participantes, empezando por el premio de 
honor a la mejor colección, obra presentada con el lema 
Brisa, que correspondió a José Francisco Gavilán Pastor, 
de Madrid, quien se destacó desde el primer momento con 
tres fotografías sobre el tema monográfico de las dunas 
de Guardamar tratadas digitalmente que nos cautivaron 
por su gran impacto visual. 

Salvo en el apartado a la mejor colección, otorgar 
los restantes premios individuales nos supuso un gran 
esfuerzo a los tres miembros del Jurado, pues la alta cali
dad de las últimas cinco obras nos puso en una tesitura 
embarazosa, ya que eliminar algunas de las obras nos 
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resultaba casi injusto, pues merecían continuar . Pero 
esto es un «fallo » y como tal debíamos dejar en el 
camino buenas fotografías. Los premios correspondie
ron a: José López Jiménez, de Sax, Salvador Juan Pérez, 
de Crevillent, Ernesto Navarro Alba, de Elda, Laura Cer
vera lrizai, de Valencia y Vicente Cervera Casino, de 
Valencia, cuyo premio fue anulado por la organización 
al constatar que dicha obra ya había sido galardonada 
en otro concurso fotográfico . Todas ellas bellas foto
grafías de buenos fotógrafos, como sus trayectorias 
demuestran, que, gracias al tratamiento técnico y artís
tico, destacaron sobre las demás . Creo que, a tenor de 
los comentarios posteriores, acertamos dentro de la 
subjetividad que este tipo de fallos conlleva, sintiéndonos 
muy satisfechos de nuestra elección . 

En el apartado de Fotografía Local, la situación fue 
parecida a la de los premios de la Sección Nacional, aun
que la calidad, la innovación y la incorporación de las 
nuevas técnicas fue sensiblemente mejor que en años 
anteriores . Los premios fueron: el primero para Salvador 
Juan Pérez, de Crevillent, el segundo para Francisco 
Miguel González Azorín, de Petrer, y el tercero para Helio
doro Corbí, también de Petrer. 

Para finalizar, quiero dar la enhorabuena al equipo 
organizador de este concurso y, como puntos a mejorar, 
creo que los premios en metálico son algo bajos, lo que 
paradójicamente aún da más mérito a este concurso a 
tenor de su gran participación. 

Francamente, pienso que, aunque todo es mejorable, 
este concurso fotográfico ha sido un éxito y os felicito por 
este logro : a la concejalía de Cultura, al Grup Fotografic 
de Petrer y, cómo no, al pueblo de Petrer . 
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PREMIO DE HONOR 
MEJOR COLECCIÓN 

Lema/Título: Brisa 
Autor: José Francisco 
Gavilán Pastor 



PREMIO NACIONAL INDIVIDUAL 
Lema: Atmo-esferas · Título: 3 
Autor : Laura Cervera lrizarri 
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PREMIO NACIONAL INDIVIDUAL 
Lema: Pablillo · Título: Paisajes urbanos 

Autor: José López Giménez 
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PREMIO NACIONAL 
INDIVIDUAL . 
Lema: Tul 
Título: Vendedor de 
miel 
Autor: Ernesto Navarro 
Alba 

PREMIO NACIONAL 
INDIVIDUAL 
Lema: D'or · Título: 2 
Autor: Salvador Juan 

""' Pérez 
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PRIMER PREMIO .,, 
LOCAL 

Lema/Título: D'or 
Autor: Salvador 
Juan Pérez 

SEGUNDO PREMIO 
LOCAL 

Lema: Mar Menor 
Título: Puente y 
nubes 
Autor : Francisco 
Miguel González 
Azorín 

TERCER PREMIO 
LOCAL 

Lema/Título: Luz 
Autor: Heliodoro 
Corbí Sirvent 
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Avís: en les pagines que seguixen no es preten fer un 
recorregut exhaustiu per tot l'entramat cultural de Petrer. 
Més prompte, es tracta de fer un passeig per algunes de 
les activitats més interessants que esguiten el calendari 
anual, que li estan conferint personalitat al paisatge cul
tural de Petrer els últims anys. Creiem oportú este moment 
per a parar -se a reflexionar i que siguen els mateixos 
protagonistes els que conten en primera persona del 
plural les seues experiencies amb la pintura, el teatre, els 
titelles, la música ... projectes que, en més d'un cas, no són 
aliens a l'Ajuntament. Pera rematar la faena, s'analitza el 
procés seguit pel binomi cultura-municipi a Petrer des deis 
primers anys de la democracia fins a l'actualitat, amb tot 
el seu complex entramat d'associacions, serveis i 
instal·lacions, al mateix temps que es repassa l'última 
temporada d'espectacles programats des de l'area de Cul
tura , la qual cosa sens dubte dóna idea de la filosofia polí
tica que sustenta en l'actualitat eixe ventall d'activitats. 
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Primera exposición colectiva 
del grupo ZX.ART 
(ahora denominado Hydra ) 

Mujer y artista 
Tana Espinosa Ruiz 

Las semillas del grupo y su germinación 
A comienzos del 2005 tu vo lugar en Petrer un curso espe
ranzador. Se trataba de que las mujeres pudiéramos al fin 
llegar a comprender algo que nunca se nos exp lica: cómo 
hemos llegado a ser lo que somos y por qué. Hay un gran 
vacío educac iona l sob re todo ello que sig ue dejándonos 
expuestas al desconcierto y a la con fusión, cuando no a la 
asunción de las mismas señas de ident idad de siempre, dis
frazadas ahora con una estética deslumbrante y como 
elecc ión vo luntaria. 

Si las mujeres conoc iéramos e l origen hist órico de las 
ideas que han d icho cómo somos y cómo debemos ser, y 
los medios de los que las instituciones políticas, soc iales 
y relig iosas se han va lido para conseguir que efectiva
mente lo fuéramos (hasta e l grado de perfección que 
supone el no ser conscientes de ello), nuestro lentísimo pro
ceso de hum anización no sería tan lento ni estaría sujeto 
a continuas regresiones. Y conocer el or igen histórico de 
lo que se ha hecho de nosotras es a la vez conocer a aque
llas voces crít icas que a través de los tiempos han canse -

El grupo al completo en la apertura de su primera exposición colectiva, el pasado mes de marzo, en la sala de exposiciones 
del Forn Cultural. 
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guido sobrevivir y organ izarse -a pesar de los esfuerzos que 
se han desplegado para impedir lo- y que son a las que 
debemos los cambios que se han ido consigu iendo. 

Hay ya una enorme cantidad de obras, de luchas, de 
personas que han desmantelado los cimi entos de nuestra 
inf er ior ización, que han contr ibu ido a reparar sus efectos 
y a prevenir su transm isión, abr iendo para nosotras -y 
también a los hombres - la posibi lidad de identidades nue 
vas, pero la inmensa mayoría de las mujeres seguimos aún 
sin conoce rlas. Y sin reconocerlas. No puedo imaginar a los 
negros renegando de los abo licion istas o a los ind ios sin 
saber quién fue Gandhi, pero lo uno y lo otro: renegar de 
e ignorar a quienes se han dejado más que la piel luchando 
para nosotras sigue estando tan a la orden del día que no 
puede deberse más que a este gran vacío educac ional que 
nos aq ueja sobre nuestra prop ia histo ria. Puede que aún 
estemos empezando y que algún d ía todas las niñas sepan 
qu ién fue O lim pia de Gouges, o que la declaración de los 
derechos del hombre y del ciudadano nos excluía, y qu ié
nes, cómo y cuándo lograron finalmente que se nos inclu 
yera y lo que aque llo está sign ifi cando para sus vidas. 

Hoy por hoy, y vo lviendo a Petrer, sólo un puñado de 
mujeres empezamos a conocer nuestro pasado común, las 
recientes raíces de nuestro presente y, sobre todo, lo 
mucho que todav ía ignoramos y cómo nuestras decisiones 
vitales hubieran sido otras, tomadas con menos dudas e 
incert id umbres, quizá con los mismos obstáculos, pero 
más seguras y mucho menos solas, porque habríamos 
ten ido certezas compartidas y referencias. El hecho mismo 
de compart ir con otras un conocimiento semejante, pronto 
evidenció su necesidad en la implicación, e l int erés y la cali
dad de la atención que nos prestábamos, porq ue las refl e
x iones que estos contenidos nos despertaban no hubieran 
tenido lugar en las relaciones entre nosotras a que nos abo
can nuestros roles de parejas y madres. Desarrollábamos, 
en f in , una dimensión más comp leta de nosotras mismas: 
la de l nosotras dignificado. Pero el curso llegó a su f in y sólo 
era un pr incip io. 

La necesidad de compartir conocimientos y expe
riencias, de reflexionar y luchar ju ntas para lograr avances, 
es una necesidad que quedó manifiesta y, de acuerdo con 
e lla, una de las profesiona les que impartieron el taller, 
Teresa Díez, sug irió a dos pintoras que asist im os al mismo 
que hiciéramos algo ju ntas. 

Finalm ente la idea cuajó y la extendimos a otras pin 
toras que residen en e l pueb lo y a una ce ramista de Elda. 
Planteamos un objet ivo común: una expos ición a medio 
p lazo que catalizara nuestro acercam iento, a ver si pod ía 
sal ir de ello un grupo estab le en el que compa rtir expe
riencias y reflexiones, información y apoyo. Dada la dife
rencia de trayectorias art íst icas y vita les en que cada una 
se encontraba, consideramos que la mejor fórmula posi
ble era mostrar nuestra diversidad misma: diversidad que 
no es una evidencia tan conquistada cuando aún se escri
ben crít icas, y se pintan obras o se observan nuestros cua
dros, desde pretendidas sensib ilid ades femen inas. 

Los primeros frutos: exposición Mujer y artista 
En cuanto al nombre del grupo, no d imos a tiempo con uno 
adecuado para esta p rimera expos ición; por suerte Flora 
supo improvisar aqué l con el que nos presentamos: Zx.art . 
Fin alm ente, y con más tiempo, el que hemos e leg ido 
estará fo rm ado por un nombre fijo, que hace referencia a 
la conjunción de ind ividu alidades: Hydra, y por un número 
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variab le, que reflejará el número de artistas que quieran 
exponer en cada ocas ión, así como a las art istas invitadas. 
En esta ocas ión, por tanto, e l nombre que correspondería 
sería Hydra 9 (pero podrá ser Hydra 7, ó 12 ó 5 ... ). 

Dejando a un lado la denominación del grupo, creo 
que no está aquí de más hacer un breve recorrido por lo 
que fue aque lla expos ición en el Forn Cultur al. Os sugie ro 
algunas lecturas pos ibl es que ayuden a aprec iar las obras, 
esperando que os despierten o conf irm en el interés por la 
evo lución creativa de sus autoras. 

//la, de Marieta Pijoan. 

Marieta Pijoán Verge. Peces, peces y más peces. Mari eta 
Pijoán inventa un va lor nuevo para este símbo lo al confe
rirle un lug ar privilegiado en su gramática prop ia, pues def i
nen ritmos, abren direcciones, gene ran espac ios, se des
bordan al multiplicarse infinitamente ... como en //la ,donde 
la vib rante miríada acuát ica transfiere su sentido a los habi
tantes todos del cielo y de la tierra. 

Marieta parece haberse sumerg ido con el los en las pro
fundidades de su infancia para que le rescaten los recuer 
dos que han sobrev ivido y se los recompongan desde un 
aho ra que comprende su va lor y lo af irma poéticamente. 
Y si logra no caer en la trampa langu id ecedora de la nos
talgia es porque ha llamado a organ izar los a una niña que 
no ha perdido el deslumbramiento int egrador de la magia . 

Luego, un paréntesis fascinador, único, maravillado: una 
industria que cua lquier niña de esp íritu libre pudo haber 
ideado y que Mari eta ha logrado crear: una Fábrica de alas 
con las que lanzarse vo lando, qu izá huyendo, quizá al 
encuentro del mar y sus peces. 

Teresa García Hernández. De los seis cuadros que Teresa 
García ha seleccionado para esta expos ición voy a cen
trarme en uno: La llegada del Otoño, porque en él se con 
centran gran parte de los recursos expres ivos de la etapa 
a la que pertenece, int egrándose al serv icio de la idea 
centra l del cuadro de un modo admirab le. Representa en 
el cuadro a una joven sentada en un parque extrayendo una 
carta. Nada más pasa; pero es que todo lo que la rodea nos 
habla de lo que supone para la joven este gesto, de manera 
que ese instante, casi cer rado por la frontal sim etría de la 
joven, cons igue convocar todas las dimensiones del t iempo: 
lo que ya pasó (esas fotos borrosas y ve loces del fondo), 
lo que está suced iendo (esas ondas pas iona les fragmen 
tadas en mil pedazos, donde está sentada) y lo que va a 
pasar (el alejarse de las ondas jun to al dibujo de un cora 
zón). Incluso cómo va a asumir la joven lo que está sab iendo 
está conten ido en el cuadro (el hueco somb río y só lido que 
sus p ies excavan en un sue lo inestable). La forma que 
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La llegada del Otoño; de Teresa García. 

Teresa da al espacio plástico para evocar el tiempo y con
centrar sus tres dimensiones en una es lo que, a mi enten
der, nos captura en este hipnótico cuadro. 

Flora Cebrián Davia. Una evidencia se me impone al con
templar las obras expuestas por Flora Cebrián: todo son 
flores, lo que me suscita una relación clara: el nombre de 
la autora y el elemento clave -casi único- de su lenguaje, 
coinciden. Es esta identificación de la autora con aquello 
que lleva su mismo nombre lo que me abre una puerta para 
empezar a entrar en el significado de su obra, pues, aun
que no hay en todo lo que ha expuesto una sola repre
sentación humana o de algo humano, es sobre lo humano 
sobre lo que nos está hablando todo el tiempo: Flora se 
vierte en esas florecillas tenaces para hablarnos de la•irre 
nunciable voluntad de crecer, y de crecer abiertas, expues
tas a amenazas que Flora no muestra sino por sus efectos 
en el ser: estremecido, fragilizado, pero que desde el 
mínimo de su integridad no desfallece, no se quiebra y 
sigue desarrollándose, a pesar de todo, abierta (Brotando 
del alma). ¿ Y cómo hace el ser -humano- para no que 
brarse ... ? Nos responden sus cuadros: se hace herbáceo, 
flexible y se diversifica, multiplicando sus posibilidades 
de ser en complejo, pero posible, equilibrio. 

Mª José Soria Bertomeu. Comienza acercándonos a unos 
primerísimos planos: aquí está ocurriendo algo impor 
tante que requiere todo el espacio, todo el tiempo, toda 
la atención -incluso la del sueño-. Como en Flora, tampoco 
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Brotando del alma, de Flora Cebrían. 

La luz de las libélulas, de Mª José Soria. 

se hace explícito lo que está sucediendo, sólo podemos, 
sólo nos deja, esperar. 

Y es en sus últimas obras realizadas (La luz de las libé
lulas) cuando muestra claramente que un proceso de libe-
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El zapato rojo, de Bianca Marquardt . 

ración interna se estaba gestando: el espacio plástico del 
cuadro se abre, respira; la mirada se distancia de sí misma 
y ot ras figuras son convocadas a celebrar lo. Por el aire 
hay escritas palabras que se expanden como son id os, af ir
mando la voluntad de ser, y cuya misma expres ión parece 
no sólo afirmación, sino agente del cambio. 

Bianca Marquardt-Spassov. Sólo ha podido contribuir a 
esta exposición con un cuadro, ya que las obras realizadas 
en su ciudad natal (Konstanz-A lemania), en E.E.U.U. y en 
Bulgaria tendrán que esperar a que se asiente la arriesgada 
aventura de trasladarse a Petrer con su marido y sus dos 
hijas pequeñas. Si para int egrarse en el grupo un cuad ro 
era suficiente, no lo es para int entar una comprens ión más 
profunda de su obra. Por ello he estado atenta a lo que ha 
ido realizando desde entonces, y ha sido en las vis itas a su 
casa cuando he empezado a comprender que la actitud vital 
de Bianca y sus obras son un todo indisociable. Frente al 
progres ivo aislam iento del individuo con sus posesiones, 
Bianca Spassov revaloriza -t anto en sus obras como en sus 
intercambios humanos- lo que podríamos llamar «e l 
encuentro sign ificativo» . Así como resalta la expresión que 
contiene un material desechado encontrado al azar, igual
mente promueve la riqueza humana en los encuentros. 

El zapato rojo, la única obra que expuso, ent iendo 
ahora que obedece a este espír itu. 

Verónica Sanchís García. Ceramista. Nos info rm a ella 
misma: Vegetración es la primera obra de una ser ie en la 
que quiero reflejar distintas fases en el desarrollo de una 
vida, de un ser, desde su concepción hasta su expulsión al 
mundo exterior. Estab lezco una relación entre e l mundo ani
mal y el vegeta l; en esta pieza concretamente elijo el cac
tus en su forma fá lica, que tiene el papel de penetrar, de 
invadir otro cuerpo en busca del espacio donde comenzar 
la concepción. Por otro lado, en la pieza Cactus, el mismo 
e lemento vegetal, tan exterior e invasor antes, se con
vierte ahora en un cuerpo receptor, que se deja introducir 
y p id e ser acariciado». 

Lorena López Sánchez. Estudiante de 2º de Bellas Artes 
actua lm ente, ha partic ip ado en la expos ición con unas 
obras desenfadadas e irreverentes, con claros guiños al arte 
pop. Significativos son sus densos fondos negros, de los 
que emergen presencias ácidas, mucosas, o fugazmente 
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Vegetración, de Verónica Sanchís García. 

iluminadas en su recorrido, que parece continuar ante 
nosotras. ¿Es la v ivencia juvenil de la marcha nocturna lo 
que intenta atrapar esta joven pintora de 23 años? En La 
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La Harley, Lorena López Sánchez. 

Harley, el aire que una moto levanta a su paso se mezcla 
con sus brillos metálicos en una especie de humo que va 
a quedar en suspenso poco tiempo. Más permanece ese 
amarillo potente de juventud apresurada cuyo faro aún no 
ilumina. 

Calle de Petrer, de Mª del Mar González. 
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Mª del Mar González Romero. Como parte de la diver
sidad, hemos dado cabida en esta primera exposición a una 
mujer representativa de todas aquellas mujeres que han ele
gido la pintura como entretenimiento y que, aún no plan
teándose la experiencia pictórica como medio de creación, 
pueden llegar a adquirir una gran destreza en el manejo de 
los pinceles y trasladar al lienzo imágenes muy elaboradas. 

Liberación del ramo, de Tana Espinosa. 

Tana Espinosa Ruiz. He presentado obras de tres etapas 
diferentes: una de pasados esfuerzos por dominar el dibujo, 
sin otra expresión personal que no sea la que deje entre
ver la propia técnica. Otra realizada por encargo para ilus
trar el Apocalipsis, y otras cinco de las que dos anunciaban 
ya un cambio estilístico y temático considerable (Mujeres 
reconstruyéndose, Liberación del ramo), cambio que en las 
tres restantes ha comenzado a definirse con fuerza (Juguete 
de hombre normalizado I, 11 ,///). Con ellas inauguro una 
etapa producto de fuertes inquietudes que me van llevando 
hacia un despertar de la conciencia y un compromiso 
mayor con problemáticas específicamente femeninas. El 
contenido social va a ir ganando relevancia frente a la 
estética. 
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Javier Juan, 
arte reciclado 
Mª José Navarro Valera 

L as pasadas 
n avidades, 
Javier Ju an 

presentó en el Forn 
Cu ltur al su tercera 
exposic ión individual 
en Petrer, dando a 
conocer unas obras 
que tienen en común la 
reuti lización de materia
les que desechamos 
habitualmente, de esos 
que van a parar a la 
basura o, en el mejor de 
los casos, al co nt enedor 
diferenciado. Por eso, no 
resulta raro que llamara a 
su propuesta «Rec iclaj e». 
Puertas antiguas, envases 
de hojalata, sacos de tela, 
cuero o cua lqu ier otro utensilio que aparentemente ha 
dejado de cump lir su función cobran nueva vid a en las 
manos de este art ista que hace algún tiempo decidió dar 
el salto al vacío cambia ndo un emp leo estab le en una 
empresa solvente por la aventura de crear, sin horarios y sin 
coa rtadas, en su estud io-refug io del casco antigu o donde 
vive. Ya no se t rata de satisface r un hobby, sino de inves
tigar y darle fo rma al riesgo y a la intuición sin más límites 
que la capac idad personal y el reconocimiento del público. 
Y este reconocimiento, que se traduce también en la venta 
de cuadros, se está produc iendo, lo que le permite segui r 
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«Aprovecho 
cualquier 
momento 
del día, 
espacio o 
lugar para 
recoger 
ideas» 
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incorporando argumentos a su sueño de 
exponer algún día en Nueva York. 

¿A qué edad empezaste a pintar? 
Desde pequeño me ha gustado la pintura, 
empecé a copiar lám inas a lápiz, me entre
tenía y pasaba el tiempo con ello, hasta 
que se conv irtió en un hobby para mi. Así 
empezaron mis primeros encargos, sobre 
todo para amigos y conoc idos. Fue hace 
cinco años cuando me comprometí con el 
Ayuntamiento a realizar una exposición que 
llamé «Mestizaje ». 

¿En qué te inspiras para pintar? 
En realidad nunca lo he sab ido. Soy una 
persona bastante observadora y me fijo en 
cosas de la vid a cot idi ana que a veces me 
gusta plasmar a través de la pintura. 

Entonces, ¿pintas cuando te viene 
la inspiración? 
Podría decir que tengo suerte ya que no 
só lo pinto cuando me insp ira algo, sino 
que gozo de una serie d e recursos que 

recojo en bocetos, los cua les me llevan a 
otras nuevas ideas que vuelvo a recopilar, de 
manera que se convierte en una cadena sin 
fin que se retroalimenta. Mi traba j o no sólo 
consiste en p in tar; también empleo el 
tiempo en hacer los marcos, recortar chapas, 
sacos, preparo la masilla, fotografío cosas 
que me interesan y utilizo bastante e l orde
nador para ver cómo puede quedar el cua
dro dándole diferentes formas y tonalidades. 
Dedico toda la jorn ada (mañana, tarde y 
algu nas noche s) para dar creatividad a mis 
pinturas y hacer de el las algo diferente . 

¿Cuándo hablas de tu suerte, 
quieres decir que tienes una virtud? 
No es eso, ni mucho menos. Me gusta lo 
que hago y dedico mucho tiempo a mitra
bajo, no sólo cuando me pongo a hacer 
arte, sino que aprovecho cualquier 
momento del día, espacio o lugar para reco
ger ideas que guardo para cuand o pueda 
hacer uso de ellas. Tengo material acumu
lado de otros años que guardo y reutilizo 
cuando me hace fa lta. 
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«Si un 
cuadro te gusta 
mucho 
y tienes 
un lugar donde 
colgarlo o 
te inspira 
bienestar, 
el valor que 
le puedes 
dar es 
incalculable» 

¿ Tu última exposición la llamaste 
«Reciclaje», por qué motivo? 
Habitualmente en casa, so lemos reciclar de 
casi todo: papel, latas, plástico, pilas, cristal, 
etc. Un día se me ocurrió que todo eso que 
desechábamos lo podría utilizar para crear 
nuevas obras, originales y que llamaran la 
atención. 

¿Piensas que tus obras pierden 
valor por utilizar material de 
desecho para realizarlas? 
No tiene por qué. De momento está gus
tando lo que hago, realizo exposiciones en 
Petrer, tengo una próxima exposición en 
Alicante, en una ga lería de arte, otras veces 
expongo en tiendas de decoración y tengo 
un compromiso con una ga lería de Alcoy 
que me compra cuadros todos los meses. Y 
yo siempre he dicho el material que utilizo, 
no es un secreto . Creo que el valor se lo 
pone la persona que compra . Si un cuadro 
te gusta mucho y tienes un lugar donde 
colgarlo o te inspira bienestar, e l va lor que 
le puedes dar es incalcu lab le. 

¿ Crees que existe cultura del arte 
en Petrer? 
Creo que la concejalía de Cultura realiza 
una labor muy importante apoyando a todas 
las personas que nos int eresa este tema y 
proporcionándonos los medios necesarios 
para difundir nuestras obras. Aquí conta
mos con dos salas donde exponer, el Cen
tro Cu ltura l y e l Forn Cultural, y eso que 
Petrer no deja de ser un pueblo pequeño. 
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¿Cuál es tu último proyecto? 
Algunos artistas de Petrer nos hemos jun 
tado para exponer en alguna calle del casco 
antiguo, coincidiendo con el fin de semana 
que se realice la Feria Medieval. 

¿Dónde te ubicas? 
Pinto en una especie de estudio que he 
montado en mi casa. Vivo en el casco anti
guo y es aquí donde la gente viene a ver mis 
obras . 

Si te preguntara por un artista, 
¿ Qué responderías? 
Miquel Barceló. 

¿Un museo? 
Pompidou. 

¿Un sueño? 
Exponer en Nueva York. 

¿Un color? 
El azul. 

¿Un cuadro? 
El Guernica 

¿Algo maravilloso? 
Mi hija. 

Menina. 
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Paisajes 
teatrales 

Begoña Tenés Navarro 
FOTOS: Lorenzo Blanes 

C
recí oyendo hablar de «la crisis del teatro». Todavía 
se habla de ella. Hace tiempo que me di cuenta de 
que só lo es una forma de dec ir que el teatro es un 

arte minoritario, una vía de expresión a la que se han acer
cado só lo unos pocos. Así ha sido a lo largo de los t iem
pos y así parece que va a seguir siendo, a pesar de que nos 
invada la constante esperanza de que eso camb ie. Y es que 
el teatro, en toda su dimensión, impli ca esfuerzo por parte 
de todos los que lo hacen, incluido el público -claro-, 
imprescindible en el hecho teatral. Un esfuerzo que con
siste, sobre todo, en ganarle la partida, siquiera por un rato, 
a otros medios, audiov isuales y gráficos (sean arte o no), 
algunos de los cuales entran directamente en nuestras 
casas y se comun ican con nosotros sin que tengamos que 
movernos del sofá. Demasiado tentador . 

Pero el teatro, además de llenar pequeños rincones del 
espíritu , también cumple una función que no es posible lle
var hasta la casa de uno: la de soc ialización. Ir al teatro sig
nifica participar de una activ id ad soc ial que empieza 
cuando, por ejemplo, uno coge el teléfono y le propone 
a un am igo ir a ver tal o cua l función del próximo sábado, 
y termina cuando comentan lo visto, oído y sentido, ya a 
la salida. Sí, ya sé que eso tamb ién pasa cuando uno va al 
cine, pero el teatro goza, además, de la inmediatez: per 
sonajes carnales que viven só lo en ese tiempo y ese espa
cio, provocando sensac iones únicas, imposibles de en la-
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El teatro no puede desaparecer 
porque es el único arte donde la 
humanidad se enfrenta a sí misma. 

Arthur Miller 

tar. Alguno dirá que esa cua lidad efímera también la tiene 
la música cuando se escucha en directo. Sí, la tiene, pero 
hay algo que só lo tiene el lenguaje teatral: la presencia de 
personajes y comportamientos reconocibles, a los q ue 
podemos ver y oír, y que nos conectan con la antigua cos
tumbre de escuchar cuentos e historias de nuestros mayo
res. No fa ltará, entonces, el que diga que para cuentos e 
historias ya está n los libro s. Le diré que se quede leyendo 
un libr o cuando quiera estar só lo cons igo mismo, pero 
que vaya al teatro para sentir la emoción co lect iva. Oue la 
intervención del actor transforma e l idioma en habla y 
que, mientras el poeta puede hablar de sufrimiento, el 
escenar io cede la palabra directamente a los que sufren . 

En el teatro, en f in, se encuentran palabras esenciales, 
imágenes imborrables, momentos irrepetibles ... la vid a 
aquí y ahora. Y eso sí que es tentador . 

Paisajes de aquí 
Desde hace un tiempo, el teatro en Petrer viene estando 
casi vacío. No import a qué es lo que se programe: para 
adultos, para niños, comedia, drama ... nada parece int e
resar demas iado . Es como si perdiera siempre la partida. 
Ni siqu iera por social ización, que se ve realizada en otras 
actividades relacionadas, en la mayoría de los casos, con 
los Moros y Crist ianos, y en otros lugares como los centros 
comercia les, donde uno encuentra todo lo que necesita y 
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entra en contacto, aunque mínimo, con otros individuos que 
van a buscar lo mismo. También los parques son lugares de 
encuentro social, sobre todo cuando hay niños por medio. 
Pero los que siguen necesitando y participando del rito tea
tral, esos poquísimos, buscan algo más que ocio o pasa
tiempo. Por eso siguen yendo al teatro (y haciendo teatro), 
aunque también vayan a los parques y de vez en cuando 
al centro comercial. 

Los paisajes cambian. El de Petrer ha cambiado tanto 
en los últimos años que los ojos del que llega han de 
hacer un sublime esfuerzo, sorteando reclamos luminosos, 
para encontrarse con esos símbolos emblemáticos que 
un día fueron puestos en lo más alto por la naturaleza y la 
historia. 

El paisaje teatral de Petrer también es susceptible de 
ser modificado, ¿por qué no? En mi reflexión personal, 
encuentro tres grandes frentes en los que batallar: 

• Contemplar como válidos otros espacios a los que 
llevar el teatro. Espacios abiertos, por ejemplo, por 
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los que transitan a diario miles de personas, que son 
potenciales espectadores. Tenemos maravillosos 
parques y un castillo que ofrece un marco atractivo 
y único . 

• Buscar la implicación de guarderías, colegios e ins
titutos, de forma que ir al teatro se convierta en un 
hecho vital y complementario de la educación de los 
niños y jóvenes . 

• Y, lo más importante, conseguir que al esfuerzo 
implícito ya mencionado no haya que añadir un 
esfuerzo económico que suponga, para la mayoría, 
la definitiva barrera infranqueable. 

Cojo prestadas las palabras de Francisco Ortuño Milán, 
director del Centro Andaluz de Teatro, para decir que «es 
vital desarrollar una escena afincada en las raíces de su terri
torio, abierta a las utopías de futuro, amplia en sus formas 
y sus espacios, flexible y fluida en los temas y conflictos plan
teados». No digo que sea una tarea fácil, pero de lo que 
estoy segura es de que merece la pena. 
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El difícil arte 
de hacer reír 
Cubilet Teatro 

Luis Antonio Rodríguez Juan 
Manolo Riquelme Rico 

Hace aproximadamente un año creamos Cubilet 
Teatro con la intención de llevar al público nuestras 
inquietudes teatrales, pero esto nos llevó a pre

guntarnos : ¿Oué quiere ver la gente cuando va al teatro? 
¿Cómo podemos hacer llegar nuestros espectácu los a los 
que no van al teatro? Y a aque llos que ven y les gusta el 
teatro, ¿qué les parecerá nuestro trabajo? 

El primer dilema tenía una respuesta fácil aunque con 
trampa. La gente que va al teatro ¡quiere ver teatral Eso 
lo teníamos claro, pero, ¿drama, comedia, tragicomedia? 
Tras un minucioso estudio, mediante encuestas al público 
teatral que no nos condujeron a ninguna conclusión defi
nitiva, y siendo cada vez más conscientes de 
las dificultades técnicas, económicas, 
burocráticas, humanas, etc ., de hacer 
teatro, dejamos aparcado este tema 
(pero en zona azul no), hasta tener res
puesta a las otras preguntas . Con res
pecto a la segunda pregunta, sobre 
cómo podríamos llevar nuestro 
teatro a aque llo s que no lo bus
can, teníamos muy claro que 
nos debemos a todo e l 
publico en genera l y por eso 
debemos buscar llegar a 
toda la gente, no sólo en el 
espacio teatral convencio
nal, sino allá donde se 
encuentren. Y esto nos con 
dujo en cadena al sigu iente 
razonamiento. Si Mahoma no va a 
la montaña ... pues eso, llevaríamos 
los espectáculos a la ca lle, bares, 
parques, casas .. . ¿por qué no? Por 
último, faltaba averiguar si nuestros 
espectáculos gustarían a aque llos 
que disfrutan con el teatro. Pero la 
única forma de saberlo era llevar 
a la práctica nuestras ideas, y eso 
es lo que hicimos. 
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De este modo, en 
sept iembre de 2005 orga
nizamos el I Circuito de 
Café-Teatro en dos cafe
terías de Petrer: Peer Gint 
y Duende, que dio co
mienzo el 19 sept iembre 
y terminó el 15 de diciem-

Bernabloup,en,N0Gakwla,i.1Ho¡¡ar,eoc,p.r~ 
Agrlc0l1 de P1 1,1r, Joy1rl1 San Francl1co. 
~H&M.EvaG3tdatlCMQ , Molo5M,,IMWl'l, 
Api Sie:i:, C.rllJOf~ Casmi, Moblos Alc,lt~z. CllU• 
Ba<J.,d;.,ee110.c.,~ 1 Acabadoa11.yc:0J6n --

bre de ese mismo año . En las cafeterías citadas 
se pudieron ver espectácu los de clown, 

monólogos y narraciones de cuen
tos, a los cua les acudió público muy 
diverso, gente joven y mayor de las 
que sacamos info rmación muy 

valiosa para nuestro estudio. 
Antes de acabar este I Circuito y 

dado el éxito que tuvimos, nos 
pusimos a preparar el 11 Cir -

cuito y mejorar, de paso, 
muchos aspectos que en 
el primero no se tuvie
ron en cuenta: más 
publicidad, nuevos 
locales mejor acondi-

cionados para este t ip o 
de activ id ades, nuevos y 

más var iados espectácu
los, etc. Y después de mucho 

esfuerzo, en enero del 2006 dio 
com ienzo el II Circuito de Café
Teatro Vinalopó, nombre que 
quisimos dar a este evento, aun
que la expans ión de los loca les 
hace prever que el tercero se lla
mara «Vina lopó y alrededores» o 
algo así. Para este 11 Circuito, con
tamos con la colaborac ión de 
seis loca les Peer Gint y Parole 
de Petrer, Esencia de Elda, 
Coyote de Novelda, Shiva de 
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Elche y Bk Coffe de San Vicente) y con espectácu los mas 
variados (cuentos, monólogos, clown, músicos solistas, 
magos ... ) así como con la participación de dos artistas 
contadores de reco nocido prestig io en el ámb ito nacional. 

Somos consc ientes de que en Petrer se están haciendo 
mu chos y diversos actos culturales, lo cua l hace que otras 
pob laciones nos envidien en este sentido . Cubilet Teatro 
no se quiere estancar en los circuitos de café-teatro y ya está 
preparando una ob ra teatral que, si todo sigue su curso nor
mal , estará en carte l en octubre o noviembre de este año. 
Tamb ién vamos a retomar la sesión de Cuentos de l Casti
llo que, con motivo de la noche de los d ifuntos, venimos 
celebrando en las noches del 31 de octubre desde hace ya 
cinco años, así como el espectácu lo En casa de Raquel, 
sesión de cuentos en torno a la Navidad que se realizara 
en el Teatro Cervantes el 23 de d iciembre . 

Retomando la pr imera pregunta que dejamos aparcada 
al pr incip io de qué quiere ver la gente cuando va al teatro, 
podríamos co ntestar que lo mismo que nosotros. En este 
mundo en el q ue la realidad supe ra muchas veces la ficción 
y donde la ficción nos devue lve a la dura realidad, es muy 
d ifíc il para nosotros escr ibir historias que puedan distra
ernos y hacernos d isfrut ar, reír e inclu so llorar; pero eso sí, 
de risa o de alegría porque la pena la llevamos cada uno/a 
de serie, co mo el airbag. 

Desde nuestra humilde op inión, no qu isiéramos ter
minar este artículo sin invitaro s a que sigáis d isfrutando de 
la amp lia y variada oferta cu ltura l que nos ofrece Petrer y 
deciros que estéis atentos porque, en cua lqui er rincón, en 
cualqui er cafetería o en cua lquier teatro, puedes encon
trarte co n ge nte como nosotro s y, sin proponé rtelo, pasar 
un rato agradab le. Oue e l teatro viva siempre en vuestros 
co razone s. 
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Diversos momentos de la actuación de Cubilet Teatro 
dentro del II Circuito de Café-Teatro Vinalopó 2006 . 
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Puppenkiste, 
un teatro de 
n1arionetas 
Carmen Herrero Pardo 

Los componentes del grupo Puppenkiste son de diver
sos lugares del mundo, aunque todos viven en Petrer. 
Tienen en comú n que les encanta el teatro de mari o

netas y apuestan por el trabajo en equ ipo y la cooperación 
mu lticu ltural. La semil la del grupo Puppenkiste (baúl donde 
se guardan las marionetas en alemán) está en las marionetas 

Actuación el Marionetari Petrer, en diciembre de 2005 . 
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de hilo que Bianca y Genio, un matrimonio de art istas 
europeos, crearon artesana lmente para Pie/ de asno. El ori
gen de esto s dos artista s (Bianca en Kosta nce, Alemania, 
cerca de la Selva Negr a y las cascadas del Rhin; y Genio, 
en Blagoevgrad, Bulg aria, donde, rodeado de bosques y 
ríos, según la leyenda vivía Orfeo, el músico apas ionado) 
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definen su trabajo como creadores. Con su imaginación y 
sus manos han creado marionetas articuladas de nueve 
hilos, que son los actores de este teatro que pretende 
continuar la rica tradición cultural del teatro de marione 
tas y títeres que se mantiene en sus países. 

Iniciaron su andadura como grupo en el Festival «Mario
netari» de Petrer en diciembre de 2005 con la representa 
ción de la adaptación libre del cuento clásico de C. Perrault 
Piel de asno. En febrero de 2006, el grupo preparó un 
montaje especial para la campaña de promoción de los pre
supuestos participativos . 

Desde su creación en octubre de 2005 han actuado en 
varios colegios dentro de las actividades del Día del Libro 
y en el centro de personas mayores de Yecla, con gran éxito. 
En abril de 2006, el grupo inicia la preparación de un 
nuevo montaje, Guiños e/ dragón, que estrenó el 17 de 
junio en Elche, dentro del festival de teatro de calle «Elx 
al Carrer». Con esta nueva obra, ha actuado en varios 

Chiara y el hada de las rosas. 
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Presenta 
GUIÑOS 
EL , 
DRAGON 

Obra representada 
en escenario itinerante, con 
grandes marionetas de nueve hilos 

Cartel del montaje Guiños al dragón, estrenado en el 
festival de teatro en la calle «Elx al carrer» . 

colegios, dentro de las actividades programadas para fin 
de curso. 

En la actualidad, el grupo prepara una obra para adul
tos y un cuento sobre el valor de la solidaridad. Desde estas 
páginas, Pupenkiste quiere agradecer a todos los que han 
apoyado al grupo y que, en su conjunto, hicieron posible 
que esta experiencia artístico-didáctica continuara su pro
ceso creativo. Un saludo y hasta pronto. 

Gracias, muchas gracias 
A la familia de la pintora local Teresa García y a su 

madre especialmente. 
A los vecinos de la calle de Jesús el Vicari, la Virgen y 

alrededores, por el apoyo logístico y el ánimo prestado. 
A todo el personal de la Biblioteca Publica Paco Mollá 

y de la Concejalía de Cultura, que han ayudado siempre con 
amabilidad. 

A la Asociación de Vecinos Miguel Hernández por 
compartir su espacio. 

A Alicia, Mari y Patricia . 
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Travesías musicales, 
una asociación para compartir 
la pasión por la música 

La tnúsica 
es un arte 

María Maestre Pina 

La música es un arte que de una manera u otra nos 
atrapa. ¿Ou ién no ha viaj ado al pasado al escuchar 
determinada canción? ¿Hay alg un a perso na capaz de 

decir que no tiene ninguna canc ión preferida? Creemos qu e 
todo e l mundo ti ene algú n momento de su vida asociado 
a una canc ió n, a un a melodía o a un ritmo determinado. 

Tendencias musicales hay tantas co mo co lores en el infi
nito, no vamos a nomb rarlas porque necesita ríamos mucho 
tiempo y mucho espacio, pero es un a 
real idad que hace que los seres 
hum anos nos ag rup emos. Tene
mos la tendenc ia de unirnos 
según nuestros gustos y 

Núcleo de la 
asociación antes 
de la sonortu lia 
dedicada al 
flamenc o 
fusión 
el pasado 
mes 
de mayo. 
Evidentemente, 
los 
lunares 
los 
invadieron . 
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deseos, y así vamos formando gr upos; es importante sen
t irn os identificados, p oder compart ir nuestros gustos y 
deseos, esa sensac ión hace que nos sint amos más inte
g rados, para de esa manera no sentirn os seres únicos, 
incomp rend idos o, ta l vez, un poco raros . 

¿A qu ién no le gus t a compa rtir su amo r por un a pe lí
cu la, una canción o un libro? Creemos q ue a t odos nos 
gusta sent ir que tenemos a algu ien de nuestro lado, sen

tirnos cómp lices, porque cierto es que so mos seres 

• 

sociab les y no est a
mos hechos pa ra 
estar o sent irnos 
so los. 
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Publicidad de las sonortu/ias dedicadas a los guitarr istas Frank Zappa y Stevie Ray Vaughan en 2004 . 

Las necesidades básicas, culturalmente hablando, son 
muy variadas. Hay qu ienes prefieren el cine, otros pref ie
ren la te levisión, e l teatro, la mús ica, un b uen li bro, 
etc .... dependiendo de la sensibi lidad y el deseo de cada 
uno. Las artes más d irectas y sencil las se van transfor
mando en maravi llosos impulsos de energía vital. Ir a un 
concierto de nuestro grupo, cantante o so lista preferido y 
so ltarse la me lena, dejándonos llevar por las sensac iones 
de b ienesta r que esos eventos nos producen, a lo mejor 
no nos alarga la vida, pero por lo menos nos la hace muchí
simo más p lacentera. Y quien dice un concierto dice una 
buena película, un buen libro etc ... Estamos seguros de que 
es así, de que es muy fác il vibrar y estremecernos cuando 
hacemos algo que realmente nos gusta hacer . 

El ser humano está hecho para aprec iar cua lqu ier t ipo 
de creación, pero el tipo de vida que llevamos, el desa
sos iego, el estrés, e l trabajo, las hipotecas desmed idas 
y otras cosas más que todos sabemos nos crean una 
espec ie de barrera, que lo único que cons igue es apar
tarnos de aquel las cosas que realmente nos producen feli
cidad y b ienesta r. En este tipo de sociedad que nos ha 
tocado vivir no hay apenas tiempo para nada, ni si quiera 
para dis fr utar de aque llo que más nos gusta. Estamos 
siempre ocupados y nos olv idamos de lo importante 
que es cu idarse el alma, escuchar nuestra voces interio
res y rea lizar nuestros más pequeños deseos, q ue al f in 
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y al cabo son los que nos dan la fuerza para vivir: la 
música, el cine, la literatura .... TRAVESÍAS M USICALES es 
un poco e l resu ltado de todo esto que acabamos de 
contaros. 

Me explico: un grupo de gente que, sin apenas tener 
nada en común, es capaz de crear un asoc iación cuyo 
motor es la mús ica, una asoc iación en la que el respeto y 
la to lerancia son bases fundamenta les, sin importar muc ho 
que uno p ref iera el rock, ot ro el pop y el de más allá e l fla
menco; tampoco importa la edad, el sexo, la naciona lidad 
etc .. .. Lo verdade ramente importante en nuestra asociación 
es compartir los deseos, no los gustos, pero los que com
ponemos la asociación somos gente abierta y con muchas 
ganas de aprender, lo que nos permite oír constantemente 
mús icas nuevas y, grac ias a nuestra actitud abierta y to le
rante, conocer ritmos y me lodías diferentes. Nuestras reu
niones en la noche de los jueves noche en Cambalache son 
las culpab les de que nuestra humi lde discoteca vaya cre
ciendo, grac ias a la variedad de las mús icas que allí se sue
len escuchar . 

Aunque nuestros gustos difieran, tenemos mil cosas 
que nos unen, por ejemplo, los deseos de vibrar durante 
un concierto en d irecto, deseos de que a la música se le 
dé la importancia que merece, que tenga su espacio en los 
medios de comun icac ión . La música como cualq uier t ipo 
de arte, por supuesto, que estos mismos medios a los 
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Portada del nº 1 y único editado hasta la fecha del fanzine
revista Artefacto. 

que me refiero no emitan simplemente aquello que las mul
tinacionales discográficas nos quieran imponer. 

Es estupenda la sensación que produce el respeto, 
poder hablar tranquilamente de nuestros intérpretes pre
feridos sin miedo a que nos tachen de raros o estrambó
ticos . Lo que pretende nuestra asociación es simplemente 
abrirse al mundo musical y darse por completo «a la causa». 

Travesías musicales somos todos aquellos que sentimos 
un desmedido amor por la música, por los acordes de 
una guitarra gastada a base de innumerables sonidos dife
rentes Travesías musicales somos todos aquellos que ama
mos la música y que tenemos la suficiente capacidad de 
ponernos a llorar ante una emoción armónica. 

Todos los que formamos esta asociación somos cons
cientes de lo importante que es aunar fuerzas para con
seguir aquello que se desea, así que estamos y somos 
felices al comprobar que la música mueve montañas, 
amansa a las fieras y crea grandes amistades, que posi 
blemente esto último sea lo más bonito e importante. 

Tenemos muchos más deseos de los que os he nom
brado y nuestras pretensiones son bastante simples -o no, 
según se mire-, pero lo que en este escrito pretendemos 
comunicar es que somos un grupo (cada vez mas grande) 
de personas a las que la música nos aporta una gran felici 
dad y queremos divertirnos y divertir a todos los que los jue
ves nos reunimos en el casco antiguo de Petrer para de 
alguna manera sentirnos un poco más felices. 

Nuestras ganas de comunicar van mucho más allá, ya 
que Cambalache se nos queda pequeño. De ahí surge la 
necesidad de montar un festival temático al que hemos bau
tizado con el nombre de SONORGASMIA. Por el momento 
llevamos dos, pero cuando este escrito llegue a vosotros, 
si todo ha ido bien, habremos realizado otro, que nos atre 
vemos a suponer que habrá resultado tan maravilloso como 
los dos anteriores. El primero lo dedicamos a Frank Zappa, 
tuvo lugar en una discoteca y la afluencia de gente fue 
bastante respetable. El segundo fue en el parque de la 
escuela Primo de Rivera y creemos que fue incluso resultó 
un poco mejor y con más gente. El grupo homenajeado fue 
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Cartel de la 3ª edición del festival Sonorgasmia, celebrado 
el pasado mes de julio. 

Led Zeppelin y los encargados de hacer unas versiones per
fectas de dicho grupo fueron nuestros paisanos Electric 
Funeral, que por cierto sonaron muy, pero que muy bien. 
Les damos las gracias de nuevo. El tercer Sonorgasmia en 

estos momentos presentes está en el horno, confiamos 
que todo habrá ido bien y os damos las gracias de antemano 
a todos los que hayáis asistido. 

Otro de nuestros proyectos es editar otro ARTEFACTO. 
Decimos otro porque sería el segundo, ya que hace un par 
de años tuvimos el maravilloso placer de montar uno, con 
mucho esfuerzo y muchas colaboraciones por parte de 
los componentes de la asociación y otros que no lo eran 
pero que colaboraron con el mismo interés y cariño que los 
mismísimos socios (de nuevo damos las gracias a todos los 
que lo hicieron posible). Para quien ande un poco despis 
tado aclararemos que Artefacto es un fanzine-revista abierto 
a todo y en el que se puede escribir con libertad sobre cual 
quier tema relacionado o no con la música, pero siempre 
con respeto y tolerancia. Está hecho para que cada cola 
borador saque la faceta de artista que todos llevamos 
dentro, sin excepción. 

Esperamos haber llegado a todos: nuestra mayor 
recompensa es saber que estáis ahí y haremos todo lo 
posible y más para que la experiencia perdure, para que 
la música ocupe el lugar que se merece. Nos gustaría 
mucho que esos melómanos incomprendidos que hay 
esparcidos por esos mundos de Dios sepan que tienen aquí 
su trocito de paraíso musical. Chao amigos, que la música 
nos acompañe .. siempre. Besos y no olvidéis practicar la 
paz y el amor. 
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Breu histüria del jazz 
al món i a Petrer 
Xavi Torres Paya 

E 
I jazz és el product~ d'un encontre-fusió entre la tra
dició musical de l'Africa occidental (d'on provenien 
els esclaus americans), la cultura musical europea 

(presenta America del Nord) i els temes populars ameri
cans . No es pot afirmar que el jazz és una música africana, 
pero sí que van ser els descendents deis esclaus africans 
sotmesos qui el van fer sorgir i el van fer evolucionar al llarg 
de la seua historia. 

Tot es remunta al segle XIX, a les plantacions de cotó 
del sud d'America del Nord. Allí els esclaus suavitzaven el 
dur treball amb cantics que a poca poc evolucionarien al 
que hui en dia coneixem coma blues. La característica més 
notoria d'aquest estil musical són les «blue note», que es 
produeixen quan l'esclau, acostumat a l'escala pentatonica 
africana, intenta cantar amb !'escala diatónica europea, i té 
la necessitat de baixar un semita dues notes i formar així 
l'escala de blues, tan ampliament utilitzada per tots els 
músics des deis seus inicis fins a hui en dia . 

Al mateix temps, l'home blanc va prohibir les creences 
religioses deis africans i va crear esglésies segregades, 
exclusivament per a negres. 1 va ser aquí, especialment a 
les baptistes i metodistes, on van utilitzar la música, en con
cret la fórmula de crida-resposta, pera retrobar-se en un 
estat de transit oblidat de la vella cultura africana i que va 
fer sorgir el gospe/ i els cants espirituals. 

Ja a les darreres decades del seg le XIX les necessitats 
d'una música peral ball tan presenta la cultura africana fan 
sorgir el ragtime, caracteritzat per un acompanyament de 
ma esquerra en compas de marxa (2/4) com a «beat» i la 
ma dreta fa una melodía sincopada com a «off-beat». Va 
ser interpretat per tot ti pus d'instruments, fins i tot orques
tres com la de King Oliver i Kid Ory, pero que va tenir la 
seua apoteosi en els pianistes i especialment en la figura 
de Scott Joplin. 

Ésa Nova Orleans on va sorgir el primer estil de jazz 
anomenat dixiland, i es produeix com a conseqüencia de 
la mescla de races que es produ ·1a al delta del Mississipi. 
Va ser aquí i quan els negres van poden accedir als instru 
ments musicals de vent, després de !licenciar-se de la gue 
rra hispanoamericana de 1898, on es va desenvolupar una 
música polifónica, basada en la improvisació col·lectiva. La 
línia melódica la interpretava la corneta, el clarinet feia 
adorns i el trombó elaborava contracants. A més incorpo-
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raven secció rítmica composta per tuba, banjo i més tard 
guitarra, percussions i, a vegades, fins i tot piano. Les pri
meres gravacions de jazz també són d'aquesta epoca pero 
encara estaven vetades als artistes de color. 

Després del tancament de l'Storyvi//e, el barri de diver
sió de Nova Orleans, en 1917, els músics s'escampen per 
tota Nord-america a la recerca de llocs on treballar fent 
música i el jazz es dóna a conéixer per tot arreu . Ésa Chi
cago on Lois Armstrong, amb els Hot Five i Hot Seven, fa 
evolucionar el dixiland cap a una música de solistes que 
s'expressen amb una indiscutible genialitat (Sydney Bechet, 
Leon Bix Beiderbecke, Fletcher Henderson ... ). 
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Actuació de Xavi Torres Quintet i Antonio Moltó en la segona edició . (Foto Pascual Maestre) . 

En aq uesta epoca també és quan sorgeixen les g rans 
orquestres per tot el país: Duke Ellington (conside rat el més 
important i més pro lífic compositor nord -amer ica, malgrat 
ser negre), Count Basie, Benny Carter, Charlie Christian, 
Benny Goodman, Ella Fitgerald, Coleman Hawkings, 
Billie Holiday, Art Tatum, Django Reinhardt, Ben Webs
ter i Lester Young entre altres. 

Pero als anys 40, la rutina, l'escas marge pera la imp ro
visació indi vidual i el mercant ilisme de les gra ns orques tres, 
fa que molts joves músics es revelen i creen noves vies cre
atives, noves co ncepc ions enr iqui nt i renovant els patrons 
rítmi cs i llevant el virtuosisme del so lista fins a límits ini
maginables. Naix aix í el primer estil de jazz modern deno 
minat be -bop (ser bop, ser calent, rap id), amb figures t an 
im portants com Charlie Parker , Dexter Gordon , Dizzy 
Gillespie , Fats Navarro, Thelonius Monk, Bud Powell, 
Tadd Dameron, Kenny Clark, Max Roach i Sarah Vaug
han entre altres. 

Coma reacció al be-bop sorge ix el coo / jazz (jazz frese) 
amb un virtu osisme molt inferior i amb un acompanya
ment rítmi c com el de l'orquestra de Count Basie alla pels 
anys 30. Els seus principals expone nts són Miles Davis, i 
molts músics blancs com Chet Baker, Dave Brubeck, Stan 
Getz i Gerry Mulligan . 

Cap a la meitat deis anys 50 sorgeix e l hard bop, on el 
lex ic de Charlie Parker és e l vocabu lari bas ic d'expressió 
musical, i e l funky. Els repr esentats més destacats són 
Miles Davis, John Coltrane , Clifford Brown, Art Blakey 
i els Jazz Messengers (escola de futur es promeses), Fred
die Hubbard, Charles Mingus, Sonny Rollins, Cannonball 
Adderley i Horace Silver entre altres. 
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Ar rib ats a la maxima comp lex itat l'harmon ica repre
sentada en el hard bop va sorg ir coma resposta en els anys 
60 i 70 el free jazz , fonamentat en la llibertat harmónica (ato
nalisme), incorporació de soro lls, disso lució de la simet ría 
metrica, emfas i en la int ens itat de les llargu íssimes imp ro
visacions i exp lo ració d'a ltre s fo lklo res exot ics (mús ica 
hindú , africana, arab, flamenc ... ). El seu maxim representant 
i im pu lsor és Ornette Coleman . 

Amb el hard bop i el free jazz els músics es distancien 
de les preferencies musicals deis o ients i és aleshores quan 
als 70 apare ix el jazz-rock, amb ritme s i instrumentac io ns 
de rhythm and blues, més afins a les ex igenc ies del públic 
i amb solistes com Chick Corea, Herbie Hancock, Keith 
Jarret, John Mclaughlin, Path Metheny i Weather 
Report, entr e altres. 

En l'actua lit at s'esta retornant al j azz coma alternat iva 
al pop i al rock, amb una gran pluralitat est ilíst ica, co m ho 
demostra el fet del gra n ús de la fusió (especialment el latin 
jazz, molt present des deis ini cis de la historia del jazz 
pero que ha sigut hui en dia on ha trobat un llo c molt 
important) . Els principals rep rese ntants són: Branford i 
Wynton Marsalis, Marcus Miller, Joshua Redman, Teren 
Blanchard, Jaco Pastorius, Paquito d'Rivera, Chucho 
Valdes, Michel Camilo i Arturo Sandoval. 

Aquesta cont ínua evo lució representa perfectament el 
caracter indi scutib leme nt novedós qu e té aquest t i pus de 
música, pero s'ha de ten ir present que molt més imp ortan t 
que la novetat en si ho és que aquesta respecte els ante
cede nts i e ls orígens d'aquesta música. 

Podem afirmar així que el que hui en dia representa l'ú
nica manifestació artística genu'i'nament nord-americana i 
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Actuació de Sedajazz Latin Ensemble, també de la segona edició. (Foto Pascual Rico). 

la més expandida arreu del món es fonamenta en el pati
ment deis esclaus convertit en recurs musical per tal d'a
blanir o fer oblidar totes les penes ia les qua Is estaven sot
mesos. A més no hem d'oblidar que tota la historia del jazz 
és un exemple del racisme al qual estava sotmesa la pobla
ció negra durant gran part del seg le XX. 

El jazz, com hem vist, posseeix unes característiques 
que el fan únic i irrepetible a,I llarg de tot el món i al llarg 
de tota la historia musical. Aquestes característiques més 
destacables són: 

1. La improvisació: ja que és al jazz on més s'ha utilit
zat aquest recurs musical i ésa través d'aquesta com l'oient 
assisteix a la creació única i irrepetible d'una música viva. 
Sent així, qualsevol pec;:a de jazz solament adquireix vertader 
sentit en l'execució. 

2. El tractament de la sonoritat: el músic de jazz és terri
blement individualista en aquest sentit, jaque el timbre, l'a
tac de les notes, la inflexió i el vibrato junta altres recur
sos expressius musicals, fan que cada músic desenvolupe 
una personalitat musical única i irrepetible que defineix el 
seu gust i la seua técnica musical. 

3. El swing o balanceig rítmic: és una forma especial de 
sentir el ritme basat en una secció rítmica (baix, piano i 
batería) que manté una pulsació cronométrica i que permet 
al mateix temps que el solista s'avance o es retarde en 
moments específics de la seua execució. Aquesta caracte
rística diferencia el jazz no només de la música tradicional 
europea sinó també de la resta de música popular del món. 
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El jazz a Petrer 
Fara cosa de sis anys, un grup d'amics ens vam ajuntar per 
iniciativa de Pepe Sabin «el gallego» . EII volia formar una 
big band comen la que ell tocava quan vivía a Galícia i, en 
un principi, va pensar que seria molt facil fer-ho ambla gran 
quantitat de músics que hi ha a la nostra terra. Es va crear 
la Vinalojazz Big Band, formada per 17 músics, pero als dos 
anys alguns músics la van abandonar i ens en vam quedar 
amb 1 O i, per tant, el seu nom va passar a Vinalojazz Band. 

Posteriorment, i quan ja estava consolidada aquesta for 
mació musical, apareix el Xavi Torres Ouintet, ambla ini
ciativa d'interpretar temes de jazz amb un instrument tan 
atípic en aquest estil de música com típic de la nostra 
terra, la dolc;:aina. 

Aquestes dues agrupacions han fet arribar el jazz a 
molta gent de la comarca i de més lluny, perqué són mol
tíssimes les localitats on han fet sonar els seus instruments. 

Més tard, i com a conseqüéncia de totes les activitats 
que s'anaven realitzant es decideix crear l'Associació Amics 
del Jazz de la Comarca del Vinalopó, pera promoure tot 
ti pus d' activitats al voltant del Jazz, com audicions per a 
escolars, seminaris, concerts ... i el PAS AL JAZZ, el festival 
de jazz de la nostra localitat que ambla inestimable col·labo
ració económica i organitzativa de l'ajuntament de Petrer, 
Caixapetrer, Roge Sabates i Travesías Musicales es du a bon 
terme cada mes de febrer des de fa tres anys. 

Pel Pas al Jazz, com bé diu el seu nom, ja han passat 
al voltant d'unes 3.000 persones i més de 100 músics 
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(quanta diversitat musical 
damunt d'un mateix esce
nari) al llarg de les seues 
tres ed icions . Creiem que 
és una quantitat suficient 
pera justificar les despe
ses que genera aquest 
festiva l i per a rebre més 
subvencions. 

Aquest festival ha 
sigut un gran exponent 
d'experiéncies úniques, ja 
que cada concert és irre
petible per les caracterís
t iqu es própies d'aquesta 
música, i a aque ixa magia 
espontan ia i vo lubl e hem 
pogut asist ir com a públic 
i com a int érprets. Molt 
espec ia Is han sigut els nos
tres concerts pel recolza
ment incondicional deis 
nostres paisans i molt 
intenses les experiénc ies 
viscudes amb grups com 
Jazz Meeting i Kiko Be
renguer Jazz-Makers, del 
primer festival. La co l·labo 
racio d'Antonio Moltó als 
saxos en el nostre concert, 
com la fusió de música 
mediterrania amb jazz de 
«Mar de Música» i el gran 
concert de Sedajazz Latin 
Ensemble, en la segona 
edició. 1 qué d ir d'aquesta 
tercera, tan fresca encara a 
les nostres ments, on vam 
comptar amb la presencia 
d'Antonio Serrano a 
!'harmónica (actua l com
ponent del grup de Paco 
de Lucía), de la Jove Jazz 
Band sota la direcció de 
Jesús Santandreu i del 
«Combo Reunion» amb 
Francisco «Latino» al front? 
Molts moments inoblida-

Antonio Moltó al saxo tenor. (Foto Pascual Rico). 

bles i irrepetibles captats 
pel Grup Fotografíe de Petrer. 

Pensem que és molt important que Petrer aposte pel 
jazz d'aquest festival, perqué les necessitats socioeconó
miques d'un poble industr ial, com el nostre, exigeix que 
Petrer siga conegut a nivel! nacional com un pob le inn o
vador, actiu i que respecta les seues tradicions. 1 com hem 
vist anter iorment, la música que reflecteix aquestes pers
pectives és el jazz. Per tant, un festival de jazz amb pres
tigi a Petrer projectara una imatge moderna del nostre 
pob le que afavor ira e l seu desenvo lup ament económ ic. 
Gracies a tots pel suport que rep la nostra música i com va 
dir Nat Chediak «El jazz és una bogeria, benvinguts al 
manicomi». 
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magníf iqu es fotografíes, vídeos i inter vencions del 
millors músics de l'actua lit at). 
COKER, Jerry. Improvisando en jazz. Editorial Víctor 
Lerú. (Métode d' iniciació al meravellós llenguatge d'a
quest t i pus de música). 
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PIMA: 
todo por la 
guitarra 
Pepe Payá López 

P
IMA somos una asociación juvenil de guitarra 

(( 
clásica que se formó a través del curso de gui-
tarra del Casal de la Juventud de Petrer. Aun

que como asociación sólo estamos funcionando desde 
abril, ya nos estábamos reuniendo desde hacía dos años. 
Hasta ahora hemos hecho varias audiciones, aunque para 
el futuro tenemos previstas muchas más actividades como 
conciertos, viajes o cursos que permitan el acercamiento 
de la guitarra clásica a la sociedad en general y en espe
cial a los jóvenes. Por ello, quien desee participar o reci
bir más información, puede venir al Casal de la Juventud 
los sábados a las 6 de la tarde». Esta corta pero ilusionada 
entrevista fue publicada en la revista juvenil Món Jove en 
abril de 1999. 

Quién les iba a decir a esos jóvenes guitarristas que en 
unos años serían los culpables de la creación de uno de los 
acontecimientos culturales más importantes que se cele
bran en nuestra ciudad. 

¿PIMA?, ¿qué es PIMA?. Ni los más aventurados gui
tarristas pudieron acercarse lo más mínimo a su verda 
dero significado, y eso que están más que hartos de usar 
estas siglas: P (pulgar), 1 (índice), M (medio) y A (anular), las 
iniciales de los dedos de la mano con la que se pulsan las 
cuerdas en la digitación guitarrística. Las manos a la cabeza 
y una exclamación tipo ¡qué fuerte!, sale de todos los 
curiosos, incluso de grandes maestros que se rinden a tan 
peculiar sigla. 

Una vez fundada la asociación, en abril de 1999, y 
dada de alta el 13 de septiembre de 2000, tomó las rien
das de la aventura guitarrista que estaba resurgiendo un 
par de años atrás con la Semana de la Guitarra, que desde 
1998 hasta el 2006 ha crecido «mucho a mucho», convir
tiéndose en uno de los festivales mas importantes del 
panorama guitarrístico. «Has creado un monstru o », 
comenta a menudo el Maestro Smaili, profesor junto a 
otros tantos de la semana de la guitarra . Así lo sentimos 
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«PIMO», logo de la Asociación. 
Dibujo de Carolina Pérez 

Pepe, Adrián, Javi, Carolina, José Manuel y Maite en los 
primeros tiempos de la Asociación. 

Esther Hidalgo, «la presi», con una guitarra de 1 O cuerdas. 
IV Semana de la Guitarra. 
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Preparativos IX Semana de la Guitarra. Pepe y Javi 
currando en el montaje de un concierto. 

nosotros, un monstruo que crece año tras año, pero que, 
ante tanta ilusión, se vue lve dócil, después del duro e infi
nito trabajo. 

PIMA tamb ién tiene nombres prop ios, nombres afines 
a la directiva, fundadores, soc ios, incluso personas mora l
mente consideradas parte de esta «fam il ia». Fue fundada 
por Pepe Payá, profesor de Gu itarra en los ta lleres anua
les de l Casal de la Joventut de Petrer, junto a un grupo de 
alumnos y alumnas que destacaban y que, además, pose 
ían la esencia necesaria para fundir en armonía todo lo exi
gido para que un co lectivo logre su éx ito: el trabajo, la 
amb ición y sobre todo la ilusión. 

m 

r 

La idea era formar una agrupac ión para fomentar la par- " 
ticipación en grupo con los alumn os de este ta ller. Mon- :i> 

tar audiciones, conciertos, ensayos ... ésa era la meta más 
cercana. 

Por suerte, para la gu itarra sobre todo, los alumnos más 
cercanos a la idea de avanzar en el co lectivo estaban car
gados de ilusión y de grandes ideas. Javi Tenés (tesorero 
y veterano fundador), Caro lina Pérez (secretaria) y Maite Bla
nes (pres identa), junto a los voca les Adrián García, José 
Manuel Fernández y Gustavo Juan, forman la pr imera jun ta 
d irect iva de la asoc iación. No nos o lvid amos de Jesús «el 
mecánico», al que consideramos también como miembro 
fundador. 

Más tarde y, a medida que crecía el «monstruo», nue
vas caras fueron acoplándose a la lucha cu ltura l: Esther 
Hida lgo (la nueva presi), Miguel Gómez y Guadalupe Nava
rro «Lupe» (vocales). También debemos nombrar a algunos 
que han ayudado en buenas ocasiones, Ricardo Fernández, 
que hizo sus pinil los y, cómo no, a Cristian Boix, nuestro más 
fiel ayudante, y a Fanny M i ralles, que aunque ya no están, 
siempre aparecen cuando más se les necesita. También 
forma parte de esta fami lia Francisco A. Ricote, gu itarrista 
petrerí que actua lmente part icipa como profesor de so lfeo 
en el curso de guitarra del Casal de la Joventut. Todos estos 
«PIMOS», en mayor o menor medida, son culpab les de que 
Petrer sea un referente de la gu itarra, un punto de encuen 
tro para músicos de todo el mundo. 

La Semana de la Gu itarra y el Concurso Internaciona l 
José Tomás- Vi lla de Petrer forman un gran aconteci
miento cu ltura l, reconocido mundialmente. El nombre de 
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Miguel Ángel Rodríguez en Historia contadas por una guitarra. Castillo de Petre r, VIII Semana de la Guitarra. 
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Petrer se plasma en prensa de Japón, Brasil, Chile, Ale
mania, Francia, México, Rumania, Noruega, Finlandia ... y 
también, cómo no, en nuestro entorno comarcal, provin 
cial y nacional. 

El nombre de D. José Tomás permanecerá en el 
recuerdo seguramente por sus propios méritos. Fue el 
más destacado maestro de la última década y nos sentimos 
orgullosos de que nuestro festival lleve el nombre del 
insigne maestro aportando un granito de arena para que 
permanezca su recuerdo. 

PIMA también ha logrado mantener una escuela de 
guitarra que funciona ya más de 15 años en nuestra ciudad. 
Una media de 55 matrículas anuales se completan para 
estudiar el instrumento de las seis cuerdas, el instrumento 
que se toca con los dedos P-1-M-A, la primera lección para 
principiantes, pero una técnica compleja que acompaña 
durante toda su vida al guitarrista. Ésa es la esencia a la que 
me refería unos párrafos atrás, estas siglas también tienen 
un significado que resume a su gente; PIMA es más que una 
asociación, es, como también he dicho, una familia. 

Quién iba a pensar que estaríamos con nuestros «ído
los» de tú a tú, no sólo disfrutando en directo, sino también 
disfrutando de su persona, comiendo, bebiendo, con
tando chistes, hablando de guitarra y de cosas de la vida. 
Esta visión, junto a la puramente profesional, reviven a 
estos jóvenes «PIMOS». 

Grandes maestros de la guitarra en particular y de la 
música en general han actuado en Petrer: David Russell, 
Manuel Barrueco, Hopkinson Smith, Caries Trepat, Armando 
Marrosu, Alex Garrobé, Marco Sodas, Carlos Bonell, Miguel 
Trápaga, Marco Smaili, Simone lannarelli, Ricardo Gallén, 
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Los profesores Anders Clemens (izquierda) y Armando 
Marrosu impartiendo clase en la edición de este año . 

Miguel A. Rodríguez, Osear Herrero, Ximo Tébar, Frank 
Solari, Francisco A. Ricote, Greg Smallman, Anabel Mon
tesinos, Marco Tamayo, Anders Clemens, Thibault Cauvin, 
Andrea González, Alen Garagic, Javier Conde ... todos 
ellos vinculados a nuestro instrumento, pero además, músi
cos como lñaki Alberdi (bandoneón), Laurenpius Dinca (vio
lín) y Cornelia Gehlmann (flautista) componentes destaca
dos de la prestigiosa Orquesta Filarmónica de Berlín. 

Petrer se trasforma en la capital de la guitarra en unos 
días repletos de armonías, melodías y ritmos, en unos días 
donde se reúnen casi 100 alumnos y profesores de todas 
partes del mundo. Un acontecimiento social y cultural 
donde las diferencias se rinden ante una pasión común, la 
guitarra. 

Todo un lujo para Petrer, ya que estos guitarristas reco
rren los principales teatros del mundo, unos son seleccio
nados e incluso premiados con un Grammy, tienen con
servatorios y calles con su nombre, las principales cadenas 
de todo el mundo graban sus conciertos, discográficas, 
revistas, documentales ... Y ellos elogian a PIMA, no sólo por 
su labor profesional, sino por su afán de ofrecer, de dar hos
pitalidad, de dar todo por este instrumento que, como ya 
he dicho, suena tocando con los dedos: P-1-M-A. 

PIMA agradece a las concejalías de Cultura y de Juven
tud del Ayuntamiento de Petrer el importante apoyo que 
recibe para la realización de las actividades guitarristicas que 
se celebran en Petrer. Así mismo, agradecemos la gran 
oportunidad que nos han ofrecido en esta estupenda 
revista. 

El guitarrista David Russell con Pepe Payá. 
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Cultura y n1unicipio 
Juan Ramón García Azorín 

P
ergeñar una visión panorámic a 
de la vid a cu ltur al loca l a part ir 
de la programación de act ivi

d ad es cu ltura les promovidas por el 
Ayuntamiento de Petrer, a través de 
cua lqu iera de las delegaciones muni
cipales que integran el área de Cultura 
y Patrimonio, tiene el riesgo de ofre
cer una visión sesgada y limitada de la 
autént ica rea lid ad sociocu lt ura l de 
nuestra ciudad y del rico tejido aso
ciat ivo y participativo que anima una 
sociedad inqui eta y plural como la 
nuestra. 

No obstante, ése es el objetivo de 
nuestro estudio y para cump lir lo nos 
vemos ob ligados a remontarnos his
tóricamente en el tiempo, concreta
mente al último cuarto del pasado 
siglo . Iniciaremos nuestra investiga 
ción co incidiendo con la llegada de la 
democracia al Estado españo l, 
momento histórico crucia l que supon
drá un despe rtar de la ciud adanía a la 
vida socia l y a la participación en la 
gest ión púb lica. 

Pet rer, en esos momentos, es ya 
una población acogedora, dinámica y 
viva, que crece incesantemente fruto 
de la pujanza económica de su indus
tria y a pesar de las crisis que amena
zan constantemente a la manufactura 
zapatera, sector que sostiene de 
forma casi exclus iva la riqueza de la 
comarca de l val le de l Vinalopó . 

Además, co in cidiendo con la 
implantación de la democracia, las 
d iferen tes adm inistrac iones públicas, 
y sobre tod o las co rporac iones loca
les, debido a su mayor proximidad y 
cercanía al ciudadano, deciden dar 
un fuerte impulso y desarro llo a nume 
rosos serv icios ofrecidos a la pobla
ción; entre el los, los cultura les. 

Así, en este per iodo de unos vein
ticinco años aprox imadamen te, la cul
tura ha pasado de ser un hecho ais
lado, prácticamente ajeno a la 
población y cons iderada como un lujo 
exc lu sivamente de determinadas 
capas sociales, a proclamarse como un 
derecho de todos, transformándose 

en algo cot id iano y cons ustanc ial a la 
vida de las personas, lo que ju stifica el 
estudi o en profundidad de la política 
cultura l municipal. 

Política cultural municipal de facto. 
En primer lugar, los años transcurridos 
desde la llegada de los ayuntamien 
tos democráticos invitan a una refle 
xión para valorar y ana lizar las rea li
zaciones conseguidas hasta e l 
momento, f und ament ando así la 
neces id ad de la acc ión pública. Ade
más, en este periodo ha cambiado 
profundamente el panorama cu ltur al, 
creando una nueva situ ación que 
ob liga a redefinir el papel de la inter
ven ción municipal en el mund o de la 
cu ltura, del imitando su campo d e 
acción y competencias frente a otras 
administraciones púb licas, sectores 
soc iales o la inic iat iva privada, y plan
teando una acción con junt a y coord i
nada de todos los agen tes sociales 
que evite d isfunc iones y solapamien
tos. Políticamente se ha invertido en 

Representación de la obra ¡Qué solo me dejas!, de Antonio Paso y Emilio Sáez, a cargo de Arenal Teatro. Abril de 1983. 
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esta parcela, dotándola de mayor pre
supuesto y recursos humanos y estruc
turales que han convertido al hecho 
cultural en un factor de calidad de 
vida y diferenciación social, teniendo 
la misma consideración que puedan 
tener los parques y zonas verdes, los 
servicios sanitarios, educativos, etc. 
En este sentido, la cultura implica a los 
ciudadanos en la vida de la propia 
comunidad donde residen, contribu
yendo a que se identifiquen con sus 
fiestas y tradiciones. 

Marco legal. El fundamento de la polí
tica cultural se encuentra en el reco
nocimiento del derecho a la cultura 
de todos los ciudadanos, ampliamente 
recogido en la Declaración de Dere
chos Humanos y en la Constitución 
española de 1978, por lo que la acción 
pública en materia cultural es un deber 
de la administración que debe garan
tizar el goce y disfrute de este servicio 
a la ciudadanía. Pero, además, se jus
tifica por la propia importancia de la 
cultura, entendida como patrimonio y 
legado de identidad colectiva, basado 
en las tradiciones y costumbres de un 
pueblo, y por la necesidad de preser
var y garantizar la transmisión a la socie
dad de esta herencia cultural en el 
tiempo. 

Existe, sin embargo, un problema 
debido a la falta de concreción legal 
de las competencias atribuibles a cada 
una de las administraciones públicas 
que conforman el Estado y, más con
cretamente, en el caso de los ayunta
mientos, por la indeterminación de 
su campo de actuación. Así, según la 
Ley de Bases de Régimen Local, «los 
municipios pueden realizar actividades 
complementarias de las propias de 
otras administraciones públicas y, en 
particular, las relativas a la educación, 
la cultura, la promoción de la mujer, la 
vivienda, la sanidad y la protección 
del medio ambiente». Competencias 
que en el ámbito cultural incluyen 
patrimonio histórico-artístico, activi
dades o instalaciones culturales y 
deportivas, ocupación del tiempo libre 
y turismo, aunque paradójicamente 
la única obligación legal establecida 
es que dispongan de biblioteca 
pública aquellos municipios de pobla
ción superior a 5.000 habitantes. 

Dadas las innumerables materias 
y ámbitos de actuación que son com
petencia de las corporaciones locales, 
el problema radica en que los ayun
tami entos, atendiendo a su configu 
ración territorial y la proximidad con el 
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ciudadano, se han co nvertido en 
muchos casos en motor de desarrollo 
local, asumiendo una amplia gama 
de servicios culturales, en ocasiones 
por encima de sus posibilidades eco
nómicas, lo que puede desembocar 
en un colapso de la administración 
local o el abandono de muchos de 
estos servicios al no poder atenderlos 
adecuadamente. 

Es preciso, por tanto, acometer 
una redefinición de las competencias 
atribuibles a las diferentes adminis
traciones públicas y de las fuentes de 
financiación precisas para ayudar al 
sostenimiento de los servicios cultu
rales existentes en las ciudades, garan
tizando el nivel de prestaciones y cali
dad de vida conseguida durante estos 
años. 

La ciudad, centro generador 
de cultura 
La cultura se presenta cada vez más 
como un indicador de la riqueza y la 
calidad de vida de los ciudadanos, 
así como un sector emergente en el 
potencial desarrollo y progreso eco
nómico y social de una ciudad. El sen
timiento de pertenencia a una comu
nidad se refuerza en el momento en 
que la persona tiene la sensación de 
disponer a su alcance de una buena 
oferta de servicios y equipamientos 
culturales que proyectan la imagen 
de la ciudad hacia el exterior. Así, una 
vez que se ha conseguido un nivel 
óptimo de servicios comunitarios (edu
cación, sanidad, parques, etc.), la cul
tura puede ofrecer una riqueza no 
material ni mensurable objetivamente, 
pero sí apreciable por el ciudadano 
que se siente más implicado y parti
cipa más activamente en la vida social 
y cultural de su ciudad. 

Petrer: ciudad abierta. En los últi
mos años nuestra población vuelve a 
ser atractiva, no ya por cuestiones 
laborales, sino por el auge de la cons
trucción y las facilidades a la hora de 
adquirir una vivienda, circunstancia 
que está propiciando que gran 
número de parejas jóvenes de la 
comarca y especialmente de la vecina 
Elda se estén instalando en nuestra 
ciudad . 

En la actualidad, Petrer cuenta 
con una población que supera los 
33.000 habitantes. Este incremento 
poblacional ha generado un impor
tante crecimiento urbanístico y un 
cambio cultural en la ciudad que, sin 
embargo, es apreciada y valorada 

positivamente por todos sus habitan
tes, gozando de unos niveles econó
micos y de servicios altos tanto en el 
aspecto general (renta, ocupación 
laboral, sanidad, etc.) como cultural 
(oferta de actividades, equipamien
tos, etc.). 

Pese a su acelerado crecimiento, 
Petrer no es percibida por sus habi
tantes como una ciudad excesiva
mente grande, aunque su estructura 
bipolar, con dos núcleos de desarro-
1 lo poblacional, diferenciados tam
bién culturalmente, aconseja la des
centralización de determinados 
servicios y equipamientos municipales 
para cubrir un cierto equilibrio, nece
sidad que históricamente ha sido per
cibida y demandada de forma clara 
por los ciudadanos. 

Un hecho indiscutible que no 
podemos obviar es la unión física que 
existe entre Petrer y Elda, lo que com
porta que pese a la tradicional rivali
dad que de forma natural se crea entre 
dos poblaciones vecinas, al mismo 
tiempo se genere una dinámica 
espontánea en el ciudadano de apro
vechamiento de todos los servicios, 
recursos económicos y posibilidades 
de desarrollo que ofrece el entorno. 
Surge así la conurbación formada por 
Elda-Petrer, fruto del espectacular cre
cimiento urbanístico de las dos ciu
dades, convertidas en un importante 
centro neurálgico de desarrollo y 
expansión comercial e industrial dada 
su privilegiada situación geográfica. 

Área de Servicios Culturales 
El alto grado de especialización de 
la administración municipal conlleva la 
existencia de un gran número de con
cejalías que gestionan de forma espe
cífica, a través de sus equipos técnicos, 
las diferentes parcelas y ámbitos que 
conforman los servicios sociocultura
les y de ocio y tiempo libre presta
dos por el Ayuntamiento, tales como 
Juventud, Educación, Deportes, Sani
dad, Medio Ambiente, Participación 
Ciudadana, Igualdad de Género, Ser
vicios Sociales, etc. 

No obstante, centrándonos en el 
caso concreto de la concejalía de Cul
tura y Patrimonio, podemos constatar 
que la estructura organizativa de esta 
delegación municipal integra los 
siguientes departamentos: 

- Oficina de Cultura, que gestiona 
la programación de actividades 
culturales municipales. 

- Museos y Patrimonio, responsa
ble del Museo Arqueológico y 
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Etnológico Dámaso Navarro y la 
conservación del patrimonio his
tórico-artístico local. 

- Red Bibliotecaria Municipal, inte
grada por dos modernas biblio 
tecas dotadas con los más avan
zados servicios técnicos e 
informáticos de documentación 
y acceso a la información, y encar
gadas de la difusión del libro y la 
lectura entre los ciudadanos. 
Gabinete de Normalización Lin
güística, cuyos objetivos son la 
promoción y normalización de la 
lengua valenciana y su uso coti
diano en la vida social. 

Infraestructura y servicios munici
pales. Un aspecto importantísimo 
para una población es su nivel de 
equipamientos, ya que refleja el grado 
de bienestar social y de desarrollo 
comunitario alcanzado. Así pues, la 
vida social y cultural de una comuni
dad gira entorno a sus equipamientos 
como lugares de dinamización y 
encuentro ciudadano, ya sean de 
carácter público o privado y cualquiera 
que sea su uso o ámbito de actua
ción. 

En el apartado educativo, en 
Petrer existen siete colegios públicos 
de primaria, uno de ellos concertado, 
tres institutos de enseñanza secun
daria, una guardería municipal, un 
colegio de preescolar y una escuela 
infantil municipal. Además contamos 
también con una escuela permanente 
de adultos. 

En el ámbito deportivo, se cuenta 
con una adecuada dotación de insta
laciones municipales con un pabellón 
polideportivo, dotado con pistas 
deportivas y piscinas de verano; la 
ciudad deportiva San Fernando, con 
pistas deportivas y una piscina 
cubierta; un campo de fútbol y una 
pista de atletismo, además de diver
sas pistas urbanas distribuidas por los 
diferentes barrios de la población. 

En cuanto a medios de comuni
cación, a nivel local funcionan una 
emisora de radio (Radio Petrer) y un 
boletín informativo semanal (El Carrer), 
ambos municipales, que cubren la 
información local junto a una emisora 
de televisión privada, Tele Valle. 

Petrer dispone de dos centros cul
turales, que albergan sendas biblio
tecas públicas y dos salas de exposi
ciones (una de ellas ubicada en el 
Forn Cultural, edificio exento), ade
más de un teatro municipal y un 
Museo Arqueológico y Etnológico, 
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Fachada del Teatro Cervantes, centro 
neurálgico de la actividad cultural 
municipal, coordinada desde la Oficina 
de Cultura anexa . 

que pronto se verá complementado 
con el museo de la fiesta de Moros y 
Cristianos, todavía en proyecto. Com
pletan este equipamiento la Casa de 
Juventud, dos centros cívicos, uncen
tro de asistencia para mayores y diver
sas sedes y equipamientos asociativos 
existentes en diferentes barrios de la 
población. 

Una breve reseña de los equipa
mientos culturales más significativos 
nos permitiría resaltar los siguientes: 

Teatro municipal Cervantes. Anti
guo teatro edificado a finales del siglo 
XIX por D. Gabriel Payá Payá, alcalde 
de Petrer en esa época, y lamenta
blemente reconvertido en sala de pro 
yección cinematográfica en la primera 
mitad del siglo XX, lo que modificó la 
estructura de su patio de butacas y de 
su espectacular fachada de estilo neo
clásico y academicista, aunque con 
servó su escenario intacto, simulta
neando la programación de cine con 
la puesta en escena de revistas y 
espectáculos teatrales y musicales tan 
en boga en aquellos años. 

Adquirido por el Ayuntamiento 
en 1984, pronto se iniciaron una serie 
de obras en su interior que, sin llegar 
a interrumpir la actividad cultural 
municipal, van cubriendo en diversas 
fases las necesidades de reacondi
cionamiento y adecuación del edificio 
hasta su inauguración definitiva el 7 de 
abril de 2000, tras su última remode
lación en la que se reforman la 
fachada y vestíbulos de acceso al 
tiempo que se ubican las oficinas de 
Cultura en sus dependencias y se dota 

al escenario de las condiciones y equi 
pos técnicos de tramoya, iluminación 
y sonido necesarios para su óptimo 
funcionamiento. 

Situado en pleno casco urbano 
de la población, siempre se le ha con
siderado como el centro neurálgico de 
la actividad cultural municipal, desa 
rrollando una intensa oferta de activi
dades de cine, música, teatro y danza, 
y permaneciendo también a disposi
ción de los diversos colectivos y aso
ciaciones culturales de la población 
que han hecho uso de sus instalacio
nes en numerosas ocasiones. 

Exterior del Centro Cultural, 
construido en el solar del antiguo cine 
Avenida. Cuenta entre otros servicios 
con salón de actos, sala de 
exposiciones y la Biblioteca Pública 
Paco Mollá, además de la fundación 
dedicada al poeta y el archivo 
histórico . 

Centro Cultural. Centro cultural poli
valente de nueva planta construido 
en 1998 en el solar del antiguo cine 
Avenida, sito en la calle San Barto
lomé, céntrica calle del núcleo urbano 
situada en la misma manzana en la 
que se alza el teatro municipal Cer
vantes, y donde se tenía previsto 
levantar la futura Casa de Cultura, 
equipamiento que finalmente fue 
desestimado por la corporación muni
cipal al no contar con el presupuesto 
suficiente para acometer su cons
trucción dado el elevado coste de la 
obra, siendo el proyecto definitivo 
modificado en 1992, reduciéndose la 
edificación a dos plantas de las cuatro 
inicialmente previstas y dando cabida, 
entre otras dependencias, a una sala 
de exposiciones y un salón de actos 
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en la planta baja, y a la biblioteca 
municipal Poeta Paco Mollá que 
ocupa la primera planta del edificio, 
albergando los siguientes servicios: 
dos salas de lectura diferenciadas e 
independientes para niños y adultos, 
hemeroteca y servicio de préstamo 
de libros y materiales audiovisuales 
(biblioteca electrónica, videoteca, 
fonoteca) con un moderno equipa
miento informático abierto a los usua
rios para consulta de CD-Rom, cone
xión a Internet y acceso al Catálogo 
Colectivo de la Red de Lectura Pública 
Valenciana lo que convierte a la biblio
teca en un importante centro de docu 
mentación especializada. 

Por otro lado, en diciembre de 
2000 se trasladó al Centro Cultural el 
fondo histórico y documental custo
diado en el Archivo Municipal con el 
fin de preservar en mejores condicio
nes los legajos y documentos exis
tentes, ofreciendo un mejor servicio a 
los investigadores y estudiosos de la 
historia local en unas instalaciones 
modernas y más adecuadas. 

Así mismo, también existe una 
pequeña sala que acoge la biblioteca 
particular del poeta petrerense Paco 
Mollá, al tiempo que sirve de sede 
para la fundación que lleva su nombre 
y que regularmente convoca el certa
men literario instituido por el Ayunta
miento en su memoria en el año 1980. 

Centro cultural Las Chimeneas. Cen
tro cultural polivalente de nueva 
planta construido en el año 1999 y 
ubicado en el populoso barrio de La 
Frontera que cuenta, además de la 
biblioteca municipal Poeta Enrique 
Amat, con la implantación de diversos 
servicios municipales y asociativos en 
sus dependencias, tales como las con
cejalías de Sanidad e Igualdad de 
Género, Asociación de Vecinos Las 
Chimeneas, Grupo Fotográfico y 
Federación de Padres y Madres de 
Alumnos Paco Mollá, que desarrollan 
en sus aulas y talleres las diferentes ini
ciativas de tipo social y cultural que 
genera la intensa vida asociativa local. 

Forn Cultural. Edificio singular de 
una única planta, inaugurado en el 
año 2000, que recrea en su construc
ción la forma y características de los 
tradicionales hornos de las cerámi
cas, conservando en uno de sus extre 
mos, anexo al edificio, una de las chi
meneas originales y típicas de esta 
industria, perteneciente a la empresa 
local Cerámicas Millá, en cuyos terre-
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nos se ha construido y que nos 
recuerda la importancia que tuvo la 
industria alfarera y cerámica en nues
tra población durante el primer tercio 
del siglo XX. 

También en la zona ajardinada 
que rodea el edificio, expuestas al 
aire libre, podemos contemplar diver
sas máquinas de gran tamaño utiliza 
das por la industria cerámica en la 
elaboración de tejas y ladrillos, pro
puesta que dota de un mayor interés 
y sentido al entorno urbanístico dise
ñado. La nave, gestionada principal
mente como sala de exposiciones, en 
ocasiones ha dado cabida en su inte
rior a actividades culturales diversas 
como conciertos, recitales de poesía 
y teatro, cuentacuentos, etc. 

importante obra de remodelación en 
1982 que, aunque respetó la fachada 
exterior, modificó sustancialmente su 
estructura interior, adecuándolo para 
usos culturales y dándole su configu
ración actual que le permite dispo
ner de los siguientes servicios: dos 
salas de exposición permanente con 
fondos arqueológicos que abarcan 
desde la Edad del Bronce hasta la 
época moderna con importantes res
tos ibéricos, romanos e islámicos prin
cipalmente, y otra dedicada a la etno
grafía, que muestra los diferentes 
oficios tradicionales y la cultura popu
lar petrerense hasta el siglo XX, así 
como un espacio destinado a expo
siciones temporales, talleres y labo
ratorio para limpieza y catalogación de 

El Forn y Las Chimeneas conforman un moderno complejo cultural ubicado en el 
populoso barrio de la Frontera. 

Museo municipal Dámaso Navarro. 
El Museo Arqueológico y Etnológico 
Dámaso Navarro, reconocido el 14 de 
enero de 2002 como «museo perma
nente» por la Conselleria de Cultura y 
Educación de la Generalitat Valen
ciana, y situado en la Plac;:a de Baix, en 
pleno centro histórico, junto a la igle
sia de San Bartolomé y muy cerca del 
Ayuntamiento, es, a pesar de su 
reciente creación y puesta en funcio 
namiento, una de las instituciones 
patrimoniales más destacadas de todo 
el valle del Vinalopó. El edificio donde 
se emplaza el museo desde 1999 fue 
construido en el año 1935 y destinado 
inicialmente a Dispensario de Salud y 
vivienda para maestros, convirtién 
dose a partir de 1964 en sede de la 
biblioteca municipal y sufriendo una 

piezas, almacenes, despachos y salón 
de actos . 

El museo municipal, al tiempo 
que alberga importantes colecciones 
de carácter arqueológico y etnográ
fico, donadas y recuperadas por 
numerosos ciudadanos y miembros 
del Grupo Arqueológico Local, inte
resados en la salvaguarda y conser
vación del patrimonio local, desarro
lla una importante labor de estudio, 
investigación, protección, conserva
ción , acrecentamiento y difusión del 
patrimonio histórico y cultural de 
Petrer y de la comarca. 

En la actualidad ofrece, tanto al 
visitante ocasional como a los esco 
lares de la población, la posibilidad de 
realizar diversas rutas guiadas por el 
casco histórico del municipio, visitar el 
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cast illo-fortaleza y sus cuevas o cono
cer otros e lementos patr im on iales 
como el Pantano, las erm itas, el acue
ducto de San Rafael o cua lquier yaci
miento arqueo lógico de Petrer. Tam
b ién se han in stalado en diversos 
lugares de la población una serie de 
pane les informativos y se han seña li
zado los monumentos más destaca
dos. 

Programación cultural 
Dentro de este apartado haremos 
referenc ia a la existenc ia de una 
extensa programac ión cu ltural que se 
viene desarrollando de forma regu
lar y continuada a lo largo de todo el 
año, gest ionada por un técnico muni
cipa l y que pretende la d inam ización 
de los dife rentes equ ipamientos e 
infraestructuras cu lturales municipa
les con act ividades de todo tipo (tea
tro, música, cine, conferenc ias, expo
siciones, etc.), conso lidando así en la 
pob lación la realización de una imp or
tante oferta cu ltur al centrada pri nci
pa lmente en la d ifusión y divu lgación 
artística . 

Ciertamente, podemos aseverar 
que la línea de actuac ión más clara 
que ha defin id o la política cu ltur al 
munic ip al desarro llada por el consis
torio petrerense en los últimos años se 
ha centrado casi exclusivamente en 
la «democratización cultural», carac
terizada por garant izar e l acceso y 
difusión de la cultura a todas las capas 
soc iales, creando museos y equipa
mientos culturales, subvenc ionando 
sectores deficitarios y centrándose en 
e l deseo de hacer crecer el consumo 
cu ltur al de la población. 

En genera l se ha llevado a cabo 
una programación cultu ral que podrí
amos tachar en cierto sentido de eli
tista, preocupada só lo por la exhib i
c ión de espectácu los a modo de 
escaparate y desconectada en cierta 
medida de la realidad socia l, pues no 
se ha potenc iado la búsqueda de nue
vos púb licos, o lvid ando la vert iente 
format iva y educativa de l arte (pro
movida a través de escuelas munici
pales de teat ro, p intura, talleres, etc., 
ya sea a nivel esco lar o amateur), ni se 
ha implicado con su participación a 
diferentes co lect ivos locales, obv iando 
así crea r un te ji do asociat ivo fuerte, 
act ivo y co hesionado, imprescindib le 
si queremos construir una soc iedad 
más libre y participativa. 

No obstante, también hemos de 
constatar que esta faceta de la po lítica 
cultu ral más co nocida como «demo-
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crac ia cu ltu ral» no ha sido una caren 
cia permanente en la vid a municipal, 
ya que históricamente se ha v isto 
cubierta por las conce j alías de Juven
tud, Servic ios Sociales y Part icipac ión 
Ciudadana, más preocupadas por los 
procesos de participación y por la pro
pia act ividad en sí misma que por el 
aumento del consumo cultura l, y cuyas 
programac iones han propiciado de 
esta manera un aprendizaje social per
manente de forma que los ciudadanos 
sean creadores de su prop ia cu ltur a, 
si b ien en ocas iones puede critica rse 
la presencia de un cierto populismo en 
sus p lanteam ientos. 

Artes escénicas: teatro y danza. La 
act ivid ad teatra l ha sid o durante más 
de una década la g ran estre lla del 
panorama cu ltura l loca l debido tanto 
a la intensa actividad asociativa y ama
teur desarrollada en esta faceta artís
tica por diferentes grupos loca les 
como Arena l, Conta3, El Cubilet, Am i
gos del Género Lírico, etc ., como a la 
calid ad y nivel de programación ofre
cid a por el Ayun t am iento en el teatro 
Cerva nt es, convert id o así durante 
muchos años en buque insign ia de la 
act ividad cu ltur al de la ciud ad y único 
eq uip amiento de dinamización soc ial 
municipal. 

La compañía catalana Els Joglars en una escena de la obra La torna de la torna. 

La bailarina petrerense Felicia 
Perseguer con la compañía Latidos 
Dance Company. 

Desde el primer momento, Petrer 
se ad hiere a las redes de exh ib ición y 
distribución de espectácu los institui 
das por la Conselleria de Cultura, Edu
cac ión y C ienc ia de la Genera lit at 
Valenciana con el ob jet ivo de conso 
lidar programaciones estab les de tea
tro y danza en los municipios de 
tamaño medio, co labo rand o en su 
realización desde el año 1986. Dos 
años más tarde, en 1988, se incorpo 
rará también al recién const ituid o Cir
cuito Teatra l Valenc iano (CTV) en el 
que pa rti cip a desde entonces como 
mi embro de pleno derecho, y que 
actualmente integran a 65 municipios 
valenc ianos. 

Han sido veinte años en los que el 
teatro ha vivido a nivel loca l momen
tos brillantes y otros no tanto, moti
vados principalmente por la crisis eco
nómica que afectó en su día 
negativamente a las arcas municipales 
marcando una d ism inu ción de los 
recursos dest inados a la programa-
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ción cultura l y a la compe tencia directa 
ejercida por Elda, debida a la proxi
midad geográ fi ca entre ambas ciu
dades y al mayor potencial de esta 
última como cap ital coma rcal y centro 
generador de una más amp lia ofe rta 
de espacios y serv ic ios de ocio y 
t iempo li bre para la poblac ión en 
general. 

Entre otros, en la temporada 
pasada co ntamos con la presenc ia de 
importantes compañ ías profes iona les 
y acto res de prestigio nacional como 
María Fernanda d'Ocón (La casa de 
/os 7 balcones, de Alejandro Casona), 
Gabino Diego (Una noche con 
Gabino), Juanito Navarro y Quique 
Camorras (¿De quién es este hijo?¡, 
Maite Merino (Los monólogos de la 
vagina), Manuel Galiana y Víctor Val
verde (Conversació n con Primo Lev,), 
y las compañías catalanas Vol-Ras (Bon 
voyage) y Els Jog lars, dirigida por 
Albert Boade lla en el histór ico montaje 
titulado La torna de la torna, que 
supuso la censura y el encarcelamient o 
de la compañía en el año 1977, junto 
a producciones de compañías valen
cianas como Pot de Plom (E/ chou! y 
The best of Jordie t), La Dependent 
(Cómp lices) o Dramatú rgia 2000 con 
Nacho Fresneda y Llum Barrera 
(Ángen. La danza contemporánea tam
bién tuvo una presencia destacada 
co n la actuac ión de Lat id os Dance 
Company, espectác ulo en el que inter
venía la petrerense Felicia Perseguer, 
y la compañía alicantina Chircovskii 
Dance Project (Tempo de Mozart). 

Pese a la firme vo lunt ad política 
de potenciar y estimular la aparic ión 
de grupos de teatro, lo cierto es que 
el panorama actu al es bastante deso
lador, dado que la puesta en marcha 
de la Escue la Municipal de Teatro 
«Escena», impuls ada conjuntamente 
po r las concej alías de Cultura y Juven
tud en e l año 200 1, devino en un 
estrepitoso fracaso achacab le a una 
fa lt a de medios y recursos, así como 
a un p lanteamien t o er róneo de sus 
objetivos . Al igua l que ocurrió co n 
los talleres y cursos de expresión tea
tral que anua lment e venía organi
zando la conceja lía de Ju ventud y 
que no llegaban a articular la forma
ción de gr upos de teatro estab les, 
dado que sus miembros, al tratarse en 
su mayor parte de j óvenes estudian
tes, veían su act ivid ad somet ida a los 
va ivenes y limit aciones prop ias de l 
asoc iacion ismo ju ven il. 

Por otro lado, la creación de nue
vos púb licos pasa por est im ular tanto 
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1 FESTIVAL DE 
TITELLES 
~ tO [~. A 1 

Dl...,_._11. 1•• C--a.c:!al 
Puppenkl •te 

Piel de asno 

o-.t._ t7 1a" C.n- Cvlt,,ral 

Edu Bol"Ja 

El circ de la ter-anyina 

01,m..,,...., ti . 11 " c-..-. c, ,0...-.1 
Uuorno Tootro 

Plnotxo el titella 

Dl~.tu ''" c ... 1 ... c .. 11...-., 
lo • Duond o~ 

Caperuclta, no gracias 

o-•-'º ª'" c-, ... - .. 1 

Toatro Buffo 

La Bolla i la Bóstia 

Cartel del I Festival de títeres 
Marionetari. Abajo, personajes de la 
obra de marionetas El jugador de 
Petrer, rondalla de Enrie Valor 
escenificada por Teatro Buffo. 

Publicidad de promoción del mago 
local Magic Dexter . 

la aparición de nuevos grupos teatra 
les como por crear el hábito de con
sumo cu ltur al en los niños y ado les
centes. En este sentid o, se considera 
muy positiva la campaña de teatro 
infantil iniciada hace cinco años y que, 
dirigida a un púb lico fam iliar, pretende 
propic iar la vue lta al tea t ro de l niño 
jun t o a sus padres o ab uelos, recu
pe rando así la magia de l espectáculo 
en vivo con la actuación de compañías 
de teatro infant iles, payasos, mario
netas, magos y malabaristas, y ofre
ciendo la posibilidad de disfrutar del 
oc io y el ti empo libr e en familia. 

En la temporada 2005-2006 actua
ron El Cau de l'Unicorn (La vía láctea 
y Eureka!), Mb y mB (Por entre esas 
duras peñas, versión del Quijote de 
Cervantes), La Sal (El gran traje), 
L'Horta (Maria Fideus), L'Home Dibui
xat (Puja't al carro!), Mágic Dexter 
(Dos magias y tres potagias), Gurdulú 
(i No está vacía!), Jácara (El rayo Veme) 
y Xirriquit eu la (Papirus). 

Mención espec ial merece el fes
tival de títeres Marionetari del que se 
celebró en 2005 la primera ed ición y 
que ofrece, en un momento del año 
muy especia l para los más pequeños, 
como son las f iest as nav id eñas, la 
posi bil idad de recrear histor ias mági
cas y fantásticas con personajes de 
cartón-piedra o goma-espuma que 
cobran vida ante los ojos de los niños, 
auténticos protagonistas co n su ilu 
sión y fantasía de las hi st orias de 
hadas, príncipes y princesas o perso
naj es de fábula que nos cuentan los 
titiriteros. Actuaron Edu Borja (E/ cir
cus de la terany ina), Lluerna (Pinotxo 
el titi lla), Los Duendes (¡Caperucita, no 
gracias!), Buffo (La Bella i la Bestia) y 
la compañía petrerense Pupp enk iste 
(Piel de asno). 

Face t a compleme nt ada por la 
campaña de teatro esco lar y peda
góg ico desarrollada desde hace varios 
años por Transeduca y Forum Teatre, 
dos empresas de gest ión teatra l radi
cadas en Barcelona y Valenc ia, res
pectivamente, que se dedican a pro
mocionar el teatro entre los escolares 
con adaptaciones de clásicos y cuen 
tos infantiles a cargo de compañías 
estables procedentes de toda la geo
grafía españo la, e incluso la puesta 
en escena de obras en inglés, pero 
elaborando siempre un dossier peda
gógico que garantice su adecuación 
al p lan de estud ios académico. 

Igualmente es reseñab le la esce
nificación de La rendició, act o teatra l 
que se viene representando año tras 
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Cartel para la representación de La rendició, original de Paco Máñez . 

año en la explanada de l casti llo, coin
cid iendo con la celebración de la 
Festa de is Capitans, y conmemora un 
hecho histórico de gran trascendenc ia, 
recogido en la Crónica deis Fets: la 
capitu lación de los moros de Petrer al 
rey Ja ime I el Conq uistado r en el año 
1265, después de sublevarse y tomar 
en armas el castillo-fortaleza. 

Música . En el apartado musical existe 
una modesta pero regular programa
ción de mús ica que incluye los diver
sos géneros existentes (clásica, cora l, 
jazz, etc .) y se extiende a lo largo de 
todo el año, aprovechando de forma 
sign if icativa las fest ividades e hitos 
más impo rtantes del calendario loca l 
(Semana Santa, Navidad, etc.) y que 
en la época estiva l adquiere su tono 
más lúdico con la ce lebración de los 
tradiciona les Concerts d'Estiu, en los 
que tamb ién se da cab ida a las dan 
zas folclór icas trad icionales con la pre
senc ia de grupos naciona les y extran-
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jeros, junto a las proyecc iones de cine 
al aire libre, representaciones de tea
t ro de calle y actuaciones de coros, 
ro nda ll as y bandas de mús ica en 
general. 

Contribuye a mantener esta pro
gramac ión mus ical la pertenencia de 
Petrer, desde 1995, a la Xarxa Mus ical 
Valenc iana, red terr itorial de promo
ción y d ifusión mus ical en la Comun i
dad Valenc iana, adscrita actua lmente 
al Inst ituto Valenciano de la Música, y 
que con su línea de apoyo y subven
ciones garant iza en b uena pa rte la 
var iada oferta musica l de l mun icip io. 

Actividades relevantes en el último 
año han sido la actuac ión del grupo 
folk valenciano L'Ham de Foc inter
pretando su últ imo d isco Cor de pare, 
la representación de la zarzuela El can
tar del arriero por la Peña Lírica Ali
cantina y el concierto del cantautor 
cata lán Lluís Llach iniciando en Petrer 
su últ ima gira con la que ha anunciado 
su ret irada de los escenar ios para la 
próxima primavera. 

Lluís Llach estrenó en Petre r su gira 
de despedida tras 40 años de carrera 
musical. 

En el panorama loca l tiene una 
presenc ia destacada la act iv idad 
generada por las dos bandas loca les, 
Unión Musical y Virgen del Remed io, 
así como por la Co lla de do l<;:ainers i 
tabaleters «El Terros», que vienen ofre
ciendo diversos conciertos de música 
a lo largo de l año de acuerdo con los 
convenios de co laboración suscritos 
por el Ayuntamiento con estas enti
dades mus icales, lo que les perm ite 
mantener en funcionam iento sus res
pect ivas escuelas de educandos, con-

Cartel anunciador de los tr adiciona les 
Concerts d'Estiu. 
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tribuyendo así a la formación y pro
mo ción de la cu ltura musical entre la 
pobla ción . Además, el 2005 fue un 
año espec ial, musicalmente hablando, 
al coinc idir la conmemorac ión tanto 
del 25 .0 aniversario de la Colla El 
Terrós como del pr imer centenario de 
la Sociedad Unión Musical, lo que 
supuso la ce lebración de innum era
bles conciertos y actividades musica
les, exposiciones, actos de homenaje 
y conferenc ias, organizadas por ambas 
entidades. 

Tamb ién la celebración por ter 
cer año consec utivo del festival de 
j azz «Pas al jazz», organizado en cola
boración con los Amigos del Jazz del 
Vinalopó, asociación cu ltur al que 
cuenta con dos formaciones jazzísticas 
en su haber, la Vinalojazz Band for
mada por diez músicos y el grupo 
Xavi Torres Ouintet, que incorpora un 
instrumento tradicional como es la 
dulzaina en una fusión entre e l jazz y 
la música popular valenciana, y que 
están dando forma y consistenc ia a 
un festival que se configura como un 
referente musical para la comarca del 
Vina lopó. 

A nivel pedagóg ico, existe un 
convenio de colaborac ión suscrito por 
la Mancomunidad lntermuni cipal de l 
Valle del Vinalopó con el Conserva
torio Profesional de Música de Elda 
por el que se realizan en cada pobla
ción de la mancomunidad diversos 
conciertos didácticos ofertados a los 
colegios de la población en un intento 
de fomentar la afición musical entre 
los escolares. 

Por último, en e l ámbito interna
cional, destaca la Semana de Gu itarra, 
organ izada por la asociación de gui
tarra clásica PIMA y patrocinada con
juntamente por las concejalías de Cu l
tura y Juventud, que se v iene 
ce lebr ando desde hace nueve años 
con la asistencia de numeroso público 
y aficionados a los cursos de perfec
cionam iento in strumenta l, c lases 
magistrales, conciertos y el fal lo de l 
concurso de gu ita rra «José Tomás». 
Todo un hito en el mundo de la música 
que convierte a Petrer, durante una 
semana, en referente obligado para 
todos los amantes de la guitarra clá
sica con la presencia de los más des
tacados solistas e intérpretes de este 
instrumento. 

Artes plásticas: expos1c1ones. Las 
artes plásticas en general y las expo
siciones de pintura y escultura, en par
ticular, han sido durante muchos años 
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Cartel de la exposición «Mujer y .. . 
artista» del colectivo Zx.art en el Forn 
Cultural. 

las grandes ausentes de las líneas de 
programación y difusión cultura l muni
cipal, debido en gran parte a la caren
cia de una sala de exposiciones que 
pudiera albergar este tipo de mani
festaciones artísticas pues, si bien a 
partir de l año 1995 se dispone de l 
Pabellón de Cristal, singular ed ific io 
construido en el parque Nou d'Oc
tubre, junt o al lago artificial, en un vis
toso y agradable entorno ajardinado, 
debemos reseñar que dicho inmueb le, 
al estar totalmente acristalado, nunca 
contó con las condiciones adecuadas 
para desarrollar la actividad expos it iva 
en condiciones aceptables, desesti
mándose finalmente su uso. 

Definiti va mente , será en 1999 
cuando se inaugure la sala Vicente 

Poveda Juan, situada en la planta baja 
de l Centro Cultura l y, posteriormente, 
en el año 2000, el Forn Cultural, revo 
lucionando con su apertura la act ivi
dad cultural municipal en el ámbito de 
las artes plásticas. 

Desde ento nces, se ha dad o 
cabida en ambas salas municipales a 
los numerosos artistas y pintores, tanto 
locales como procedentes del resto 
de la provincia, que han so licitado 
exponer su obra, dándose la circuns
tancia de que durante todo este 
tiempo transcurrido se ha detectado 
una saturación en la programación de 
ambas salas dada la gran cantidad de 
peticiones cursadas a las que se que
ría atender co nvenie ntemente . 

Cinematografía y vídeo. El cine sigue 
siendo un medio de comunicación y 
de ocio fundamental en nuestra vida 
como lo demuestra el auge que ha 
experimentado la industria cinema
tográfica en los últimos años al socaire 
de Ho llywood y las grandes super
producciones estadounidenses. 

En Petrer contamos en la actuali 
dad co n do s grandes centros comer
cia les y de ocio en los que se han 
constru ido nada menos que 20 salas 
de cine, lo que supone más de 4.000 
localidade s disponibles . No obstante, 
esta amp lia oferta cinematográfica se 
centra casi exclusivamente en los 
grandes estrenos de la temp orada y 
en un tipo de cine comercial, olvi
dando la programación de ese cine de 
culto, con firma de autor, característico 
de los vetustos y añorados cineclu
bes. 

Precisamente , aprovechando la 
inquietud man ifestada por ciertos 
colect ivos interesados en la proyec 
ción de ese tipo de cine más selectivo, 
se ha iniciado una programación espe
cífica, organizada conjuntamente por 
las concejalías de Cultura y Juventud, 
que vie ne a cubrir una faceta de la 
programación cinematográfica de sa
tendida por los cines comerc iales. 

Por otr o lado, el cine de verano , 
al aire libre, sigue siendo una actividad 
lúdica apta para toda la familia que se 
viene realizando de forma regular den
tro de la programación de los tradi
ciona les «Concerts d'Estiu» con pro
yecciones en los diferentes parque s y 
barrios de la ciudad. 

Jornadas, seminarios y conferen
cias. En este apartado destaca la orga
nización del prestigioso ciclo de con
feren cias «Otoñ o cultural», que acaba 
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Fernando Argenta, presentador del 
programa radiofónico Clásicos 
Populares de RNE1, uno de los 
particpantes del ciclo de charlas 
Otoño Cultural. 

de cumplir su decimoctava edic ión y 
ha contado, a lo largo de su dilatad a 
trayectoria, con la part icip ación de 
prest ig iosas e imp ortantes personali
dades de la vida pública, po lítica y 
socia l españo la, conv irti énd ose en un 
fo ro de debate y d iscus ión sob re 
temas de actua lidad o interés socia l, 
prestigiando la conferencia como acti
vidad cu ltur al de primer orden y des
pertando el interés del púb lico que ha 
acudido masivamente a cada nueva 
cita durante todos estos años . 

En el pasado ciclo intervinieron, 
entre otros, Xav ier Picaza, profesor 
de Teología y Filosofía que habló del 
Islam y el riesgo de gue rra santa; el 
pet rerense Javier Espinosa, presidente 
de la Federación Españo la de Ban
cos de Alimentos; lan Gibson, hispa 
nista y escr it or que argumentó la 
im portanc ia de l género biográfico; 
José María Setién, obispo emér ito de 
San Sebast ián; Fernando A rgenta, 
locutor y presentador del programa 
radiofón ico «Clásicos Populares» de 
Radio Nacional de España; José San
martín, director de l Centro Reina Sofía 
para e l estud io de la vio lenc ia de 
género; Manuel Avilés, funcionario de 
Instituc iones Penitenciarias, que deba
tió e l tema de las bandas y la de lin
cuencia juvenil; Enrie Carreras, médico 
de la Fundac ión José Carreras para la 
lucha contra la leucemia, que disertó 
sobre el trasplante y donac ión de 
médulas óseas; la escr itora y perio 
dista cata lana Isabe l-C lara Simó; Basi-
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lio García, emp resario de calzado y 
gerente de l Grupo Hergar; la soprano 
eldense Ana María Sánchez con una 
charla y proyección aud iovisua l sobre 
la muerte en la ópera; y Sabina Asi ns, 
que exp licó la evo lución histórica y 
futuro del pa isaje ag rario petrerense. 

Otras activ id ades reseña bles son 
las Jornadas de Arqueología y Patr i
monio, así como los cong resos, semi
narios y jornadas de debate o rgani
zados p untu alm ente, coincid iendo 
con efemér id es y anive rsarios signif i
cativos de personajes ilustres vincu
lados con nuestra población o acon
tec imientos importantes del 
ca lendar io fest ivo loca l o cu ltural 
petrerense, como los ded icados al tri
buno y o rado r Emili o Caste lar y su 
tiempo, al escr itor y period ista José 
Martínez Ruiz Azorín y la gene ración 
del 98 o los monográficos sobre 
«Agua y territorio» y el Cong reso de 
Fiestas Trad iciona les de la Comu ni
dad Valenc iana, junto al Ap lec de 
do lc;:ainers i tabaleters, por citar algu 
nos ejemp los. 

En 2006 se han celebrado tam 
bién las jornadas históricas titul adas 
«La última resistencia. Bocana del 
puerto de Alicante, marzo-abril 1939» 
co incidiendo con la conmemorac ión 
del 75º aniversa rio de la proclama 
ción de la Segunda República espa
ñola, y en las que han participado 
d iversos histor iado res y profesores 
un ivers itarios que nos han most rado 
su visión part icu lar sobre este tras
cendental momento de la historia de 
España. 

La campaña de animac ión a la 
lectura supone cada año una expe
riencia de dinamización extraescolar, 
dirigida a los esco lares de Prim aria 
de nuestra población, con el objet ivo 
de promover e l hábito lector y com
p lementa r la labor docente del pro 
fesorado, recomendando la lectura 
de determinadas obras de temática 
genera l o autores conoc idos, así como 
la realización de ta lleres y actividades 
comp lementarias que transmitan valo
res so lid arios, medioambientales, 
democráticos, etc. Precisamente, este 
año la campaña de lectura ha versado 
sobre la obra literaria y la fi gura de 
Enrie Valor, uno de los escritores ali
cant inos más prolíficos, y a la lectura 
de sus famosas rondallas, cuentos 
populares valenc ianos. 

Publicaciones. Sin duda se trata de un 
sector esencial en la promoción y difu
sión cultura l municipal, en el que se ha 

realizado hasta la fecha una impor 
tante labor editor ial dando a cono
cer aspectos destacados y relevantes 
de nuestra loca lid ad a través de la 
publicación de numerosas publica
ciones incluid as en diferentes colec
ciones o líneas ed itor iales. 

Así, junt o a la cuidada y singul a
rizada ed ición de la obra lit erar ia de 
signifi cat ivos escritores y poetas loca
les como Paco Mollá y Enriqu e Amat, 
nos encontramos con la co lección lite
raria «Mosaico» que da cabida a diver
sos géneros lit erar ios (ensayo, poe 
sía, hum or, teat ro, etc.) y diferentes 
pub licaciones de indudab le interés 
local que, sin embargo, no forman 
parte de co lecc ió n alguna (por ejem
plo, catálogos de expos iciones y ob ras 
singu lares). 

En el ámb ito de la investigac ión y 
difusión de la histo ria, fiestas y tradi
ciones loca les destaca la co lecc ión 
«Vill a de Petre r», que ini cialm ente 
acog ió la publicación de los proyectos 
premiados en el certamen de investi
gac ión del mismo nombre de l que se 
llegaron a convocar cinco ed iciones 
consec uti vas, así como la ed ición de 
la propia revista Festa, coo rd inada en 
estos momentos por el Centre d'Es
tudis Locals del Vinalopó (CEL), aso
ciación cu ltur al con la que se man
tiene una est recha co laborac ión, 
habiéndose coed itado diversos títulos 
de la co lecc ión «Cuadernos Didácti
cos», textos elaborados como mate
rial pedagógico y de apoyo para alum
nos de segundo ciclo de la ESO y 
Bachillerato, además de subvencio
nar y patrocinar la línea ed itorial ini
ciada por la propia asoc iación co n la 
Revista de l Vinalopó y la colecc ión 
«L'A lgo leja». 

Recientemente, la conceja lía de 
Cu ltur a y Pat rim onio ha creado tam 
b ién un a nueva co lección denomi
nada «L'A lmorxó» que pretende reco
ger pequeños estud ios y traba j os de 
invest igac ión sobre temas puntuales, 
y en la que ya se ha publicado La lec 
tura en Petrer, ensayo sobre la crea
ción de las b ibli otecas púb licas en 
Petrer, así como una historia de los 
cemente rios locales titulada Vida i 
mort a Petrer. 

Diversas publicaciones que han 
visto la luz en el pasado año co n la 
co laboración de la conce j alía de Cu l
tura y Patrim onio han sido Petrer. Tie
rra y cie lo, libr o-mapa sobre la topo
nim ia y las partidas rurales de nuestro 
término rur al ed it ado por A lvent 
Comunicació; y los libros de poesía De 
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mujer a mujer, de la asociación local 
de Amas de Casa Lucentum, La raó de 
les sequies del poeta petrerense Jordi 
Brotons y 64 poemas de ajedrez de 
Pedro Pérez, así como los poemarios 
galardonados en el XI certamen lite
rario Paco Mollá titulados Confesiones 
de un saurio de Juan Ramón Barat y 
Ouan la figuera és assotada pe/ vent 
de Nati Soler. 

Premios y concursos. En primer lugar, 
cabe lamentar que desde hace casi 
diez años no se haya convocado por 
parte del Ayuntamiento el certamen 
de investigación «Villa de Petrer», cre
ando una laguna importante en este 
sentido al tratarse de una línea de 
becas o ayudas a la investigación 
esencial como fuente proveedora de 
estudios y publicaciones sobre Petrer 
y su comarca que posibiliten un mayor 
y más profundo conocimiento tanto 
de la historia presente y pasada de 
nuestro pueblo, como de sus fiestas, 
tradiciones folclóricas y legado patri
monial en todos sus aspectos. 

Mención especial merece la con
vocatoria por parte del Ayuntamiento, 
a través de la Fundación Cultural 
Poeta Francisco Mollá Montesinos, 
del certamen de poesía «Paco Mollá», 
de ámbito nacional, en valenciano y 
castellano, instituido en el año 1980 
por la corporación municipal en 
homenaje y recuerdo del poeta petre
rense, y cuyo premio incluye la edición 
de la obra galardonada, compromiso 
asumido en los primeros años por el 
Ayuntamiento como editor y pactado 
actualmente con la editorial Agua
clara, que publica los poemarios galar
donados formando parte de sus pro
pias colecciones, garantizando así una 
mejor distribución y difusión comercial 
del libro a nivel nacional. 

Otros premios y concursos des
tacados en sus diferentes ámbitos son 
el Concurso Nacional de Fotografía 
«FotoPetrer», promovido por el Grup 
Fotografíe y que ya ha cumplido su 
undécima edición, habiéndose con 
solidado como un certamen de un 
cierto prestigio y difusión a nivel nacio
nal; el Open de Ajedrez «Villa de 
Petrer», organizado en colaboración 
con el Club Ruy López de Elda-Petrer 
y en el que anualmente participan 
grandes maestros internacionales del 
ajedrez; el Concurso de Dibujo Esco
lar, convocado por el Museo Dámaso 
Navarro con el objetivo de promo
cionar el conocimiento de nuestro 
patrimonio histórico-artístico entre los 
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Bases del premio de poesía Paco 
Mollá. 

escolares de la población, y final
mente, el Concurso Internacional de 
Guitarra «José Tomás», anteriormente 
citado.Pese a esta gran variedad de 
certámenes y concursos, es patente la 
falta de una convocatoria que premie 
y fomente la creación en el ámbito 
de las artes plásticas. 

Promoción del valenciano. La nor
malización del uso del valenciano 
como lengua habitual y cotidiana por 
todos los petrerenses condiciona 
tanto su utilización en folletos y car
teles confeccionados para la difusión 
de determinados actos (sirva como 
ejemplo la Agenda cultural) como la 
programación de actividades en 
valenciano, ya se trate de cine, teatro, 
conferencias, publicaciones, etc., posi
bilitando así la asistencia del público 
de forma regular a espectáculos pro
ducidos en nuestra propia lengua. 

En este sentido, cabe resaltar el 
homenaje a Ovidi Montllor, añorado 
cantante, poeta y actor alcoyano, cele
brado el pasado mes de abril de 2006 
y que contó con diversas actividades, 
entre ellas un recital poético a cargo 
de Toti Soler titulado Oeu catalans i un 
rus, la proyección de la película Con 

el culo al aire y una exposición con
memorativa titulada «Ovidi Montllor: 
la paraula, el gest, la imatge» original 
del también artista alcoyano Antoni 
Miró. 

En el ámbito escolar destaca la 
convocatoria anual del IX Concurs de 
Redacció Juvenil en Valencia y la orga
nización de actividades extraescolares 
dirigidas específicamente a los estu
diantes ofertando obras de teatro, 
proyecciones cinematográficas, cam
pañas de animación a la lectura, etc. 

Oo 110 /,,1t,1t:rÍ ,i,.pr-t; 
-;fn.rf vn.cn.>t«S· 

Publicidad del Homenaje a Ovidi 
Montllor. Abajo, el grupo encabezado 
por Toti Soler (primero por la 
izquierda) que ofreció el espectáculo 
Deu cata/ans i un rus en recuerdo del 
cantante alcoyano. 

También es importante reseñar 
los cursos de capacitación, ya sea 
específicos para inmigrantes, padres 
de alumnos o para presentarse a las 
pruebas de la Junta Oualificadora de 
Coneixements de Valencia, así como 
las campañas de difusión de vocabu
lario básico para comercios y situa
ciones cotidianas, o los populares 
baberos para niños recién nacidos, 
sin duda la iniciativa más significativa 
y popular de cuantas se han empren
dido en los últimos años desde el 
departamento de Normalització Lin
güística. 

F E S T A 2 O O 6 



Babero de promoción del valenciano 
para niños recién nacidos. 

Tejido asociativo y 
participativo 
No podemos terminar este artícu lo 
sin hacer una breve mención al rico 
t ej ido asoc iativo que históricamente 
ha conformado la vida soc ial y cu ltu
ral loca l. Petrer ha sido siempre una 
ciud ad con una trad ición y un poten
cia l asoc iativo muy importante dado 
e l e levado número de entidades 
sociocu lturales y deportivas que ex is
ten y la cant idad de personas asocia
das, lo que determina que una parte 
importante de la act ividad cu ltura l 
loca l se genere en el seno de estos 
co lectivos. 

No obstante, de las más de 120 
ent idades de d iferente ámbito y natu
raleza cívico-social que aparecen ins
critas en el Registro Municipal de Aso
ciaciones, gestionado po r la concejalía 
de Participación Ciudadana, tan só lo 
21 pertenecen al sector cu ltura l, 
siendo una labor prioritaria para el 
Ayuntam iento potenciar el asociacio
nismo existente . 

As í m ismo, tamb ién ex iste una 
crec iente inqu ietud ent re la pob la
ción joven que no llega a crista lizar en 
la const ituc ión de asoc iaciones esta
bles, aunque sí part icipan activamente 
en la vida soc ial y cultura l loca l a tra
vés de iniciativas como el Foro Joven, 
impulsado por la conceja lía de Juven
tud. 

Consejo Municipal de Cultura. En 
1997 se constituyó el Consejo Muni
cipa l de Cu ltura, órgano consu ltivo 
integrado por las diferentes asoc ia
ciones y co lectivos de la pob lación 
relacionados con la act ividad cultu-
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ral, junto a un representante de cada 
grupo po lít ico con representación 
munic ipa l, con e l deseo de propic iar 
y articu lar la part icip ación ciud adana 
en los órganos de gobierno munici
pa les. Sin embargo, podemos afirmar 
que pese a la autonomía funcional y 
competencias que teór icamente le 
at ribuyen sus estatutos, desde su cre
ación apenas ha tomado decisiones 
que im p licaran una gest ión conjunta 
con el Ayuntamiento de los servicios 
y equipam ientos cu ltu rales de la loca
lidad, conv irtiéndose así en un órgano 
hasta cierto punto inoperante al no 
encauza r adecuadamente la par ti ci
pación ciudadana en e l gob ierno 
municipal. 

Pese al carácter em inentemente 
asesor y consu ltivo que detenta un 
consejo loca l de estas caracte rísticas, 
pensamos que ser ía fundamental dar 
una mayor proyección y trascendencia 
a la labor realizada por este órgano 
cana lizando así la inqui etud y la ini
ciativa ciud adana a través de los por
tavoces de las d ist int as ent idades y 
asociaciones cívico-soc iales que la 
integran, prop iciando en última ins
tancia una part icipac ión más activa 
de los diferentes colect ivos sociales en 
la gestión municipal de la vida soc ial 
y cultura l de nuestra loca lid ad. 

Epílogo 
Pese a esta creciente importancia de 
la cultura en la vida socia l y a la puesta 
en marcha y realización de diferentes 
intervenciones cultura les, algunas de 
ellas transcendenta les en nuestro terri
torio durante los últimos ve inti cinco 
años (construcc ión de diferentes cen
tros cu lturales, rehabilitación del tea
t ro, conso lidac ión de p rogramas y 
proyectos de actividades estab les, 
etc.), cabe preguntarse cuá l ha sido el 
impacto que estas intervenciones cu l
turales han tenido sobre la poblac ión 
y si han contribu ido al enriquecim iento 
cu ltu ral de la sociedad. Inclu so si ha 
ex ist ido o existe un proyecto o plan 
estratég ico de acc ión cultural para 
nuestro territorio porque no se trata 
só lo de dar subvenc iones, sino de 
acometer proyectos comunes ten
dentes al desarro llo y mejora de la 
calidad y e l nivel de vida de los ciu
dadanos. 

Si con la construcción de infraes
tructuras culturales básicas se cubr ió 
una etapa importante, debemos ab rir 
ahora un nuevo proceso: el de la con
secuc ión de un p lan cultural estraté
g ico que, al igual que se hace en otros 

campos, como en sanidad o urba 
nismo, contr ibuya de verdad a cons
truir un pueblo más cu lto . 

Para la consecuc ión de este p lan 
será impr escindi b le huir de po líti cas 
cu ltur ales de facto, que son las que 
hasta ahora han regido los intereses y 
la iniciat iva municipal, primando sobre 
todo las act ividades de tipo «escapa
rate», y trabajar por adecuar los recur
sos a los intereses loca les, elabora ndo 
proyectos que permitan e l consenso 
de todos los age ntes impli cados en el 
ámbito cu ltur al con objetivos comu
nes. 

Debemos acabar con la concep
ción de la cultur a púb lica mantenida 
hasta la fecha que ha ido perdiendo 
importancia y trascendencia respecto 
a ot ras áreas de actuac ión municipal, 
propic iando un desinterés no sólo del 
ciud adano sino también de l po líti co 
co n una baj ada pres upuestar ia de los 
fondos y recursos destinados a su pro 
moción, ev id enc iando e l carácter 
volun tario y arbitrar io de l gasto asig
nado a cultura que siemp re se ve mer
mado en detrimento de otras áreas 
que han ido ganando cons ideración 
en el planeamiento y servicios pres
tados por la adm inistración loca l. 

Por tanto, no se trata de que el 
Ayuntam iento o un equ ip o de técni
cos diseñe desde el despacho un plan 
estratégico para el desarrollo cu lt ural 
de la ciudad, sino de iniciar un proceso 
de debat e y partic ipación de todos los 
secto res implicados en la vida cu ltura l 
loca l (artistas, asociaciones, funda 
ciones, emp resas cult urales, medios 
de comun icación, entidades banca
rias y ciud adanos en genera l, jun to a 
la adm inistrac ión local) para e laborar 
con junt amente, fruto de l debate 
púb lico, un plan estratégico de acción 
cu ltur al que cana lice las expectat ivas 
y e l potencial de desarrol lo de la 
población. Sólo desde la colabora
ción entre todos los agentes, púb licos 
y privados, se podrá garant izar e l 
desarrollo cultura l de la ciudad . 

BIBLIOGRAFÍA 
GARCÍA AZOR ÍN, J . R.: Aproxi
mación a un análisis de la polí
tica cultural municipa l en Petrer. 
Proyecto de l Máster de Gest ión 
de Servicios Culturales de la Fun
dación Universidad - Empresa 
AD EIT de Valencia, inéd ito. 
LÓ PEZ DE AG UILETA, l., Cultura 
y ciudad. Manual de política cul
tural municipal, Ediciones Trea, 
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n estos tiempos que corren, hablar de la virginidad es poco rentable: 
es retrógrado conservador medioevo, misógino, trasnochado, caduco 
y qué de objetivos truculentos me dirán los que se ufanan de «pros». 

Habl ar de una mujer-virgen es vivir en otra órbita, otra galaxia y otro 
mundo; es no pisar tierra, es ingenuidad, es de bobalicones, de crist ianos 
viejos. 

Pues te digo amable lector/a que no. Hablar de virginidad es hablar 
de limpieza , de amor, de justicia, de mente sana en cuerpo sano, de mise
ricordia, de compasión (padecer-con). Hablar de virginidad es hablar de aire 
puro, de evitar la contaminación en la naturaleza, evitar la corrupción 
cuando tienes un poder -el que sea- en tus manos, es evitar manchar las 
calles tirando papeles, colillas u otros objetos exteriores, muchos de aque
llos que emanan del cuerpo humano. Hablar de virginidad es tener aper
tura de mente, un corazón grande, ancho, de carne y no de p iedr a. 

La virginidad es progreso no represión, es apertura y no cerrazón, es 
compromiso y no comodidad, es generosidad y no egoísmo, es liberación 
y no sólo libertad, es riqueza esp iritua l y no bienestar material, es grandeza 
de ánimo, es ilusionante, es juventud, no vejez, no al ienante, y menos 
pusilánime. Sólo de los esforzados es el reino de los cielos. 

O es que cuando he nombrado la pa labra ¿te has ido enseguida a la 
sexualidad, a cosa del cuerpo, a lo fisiológico? Pues entonces, amigo/a, ¡qué 
concepto más pobre, qué estrechez de mente, qué información, por no decir 
también qué formación, más corta 1 

Sí, ya sé, me dirás que siempre se ha entendido la virginidad como no 
haber contacto ni relación sexua l. También esto lo es, pero no só lo. La vir 
ginidad, además de fisiológica, es espiritua l. ¿De qué sirve la primera si no 
va acompañada de la segunda? 



Bueno, pues ya es hora que te hable de la Virgen María, la Madre de 
Jesús, María Nazarena . Fue virgen en todo el sentido de la palabra. Aun
que no fuese más que por la disponibilidad, por el servicio, por la apertura 
a la palabra de Dios , que le llevó a encarnarla en su seno, aunque no fuese 
más que por no cerrarse, no poner obstáculos, no negarse al compromiso 
que suponía su sí. Ahí está ya la virginidad plena, o la plenitud de la virgi
nidad . 

Es entonces cuando, pertrechado, forrado con tal vestimenta, se pasa 
al remedio, a la atención, al servicio, a la hospitalidad, al cuidado y esmero 
con los indigentes y necesitados. Es entonces cuando la Virgen María, joven 
ella, se deja todo y se marcha a visitar a su parienta Isabel, mayor que ella, 
a atender la allá en la montaña, porque precisa de los remedios ante su gra
videz. 

De la virginidad al remedio, a la disponibilidad, al amor entregado, al 
servicio desinteresado, a la gratuidad, a la oblación, a la ofrenda. Así es la 
virginidad de María, y de tantas y tantos, hombre s y mujeres, que en su vida 
han tratado de cu id arse. No sólo dentro de la religión católica, sino tam
bién en otras confes iones e incluso fuera del mundo religioso. Pero siem
pre, eso sí, dentro del mundo espiritual. La virginidad no es exclusiva de 
las religiones, es patrimonio de la espiritualidad. 

Oue nuestra Patrona, la Virgen del Remedio, nos purifique la mente y 
abra nuestro corazón al conocimiento y al entendimiento de una virginidad 
elevadora de la divinidad y categoría de la persona humana. Oue la Virgen 
María nos dé una actitud de elevación, no de bajeza. 

Antonio Rocamora Sánchez 
PÁRROCO DE SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL 
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DÍA 23 DE SEPTIEMBRE 
A las 6'30 de la tarde, traslado de 

nuestra patrona la V irgen del 
Remedio, saliendo desde la ig lesia 
de San Bartolomé en romer ía 
hasta la ig lesia de la Santa Cruz, 
donde se celebra rá una Misa en su 
honor a las 7'30 de la tarde . 

DÍA 24 DE SEPTIEMBRE 
A las 6'30 de la tarde, se trasladará 

nuevamente en rome ría la imagen 
hasta la igles ia de San Barto lomé, 
donde se ce lebrará una Misa a las 
7'30 de la tarde. 

DÍA 29 DE SEPTIEMBRE 
A las 8'30 de la tarde, en e l barr io 

«San Rafae l Arcánge l», Misa en 
honor de l patrón de l barr io. 

DÍA 30 DE SEPTIEMBRE 
A las 11 '30 de la mañana, inauguración 

de l Mercado Medieva l y muestra 
de artesanía popular que perma
necerá abierto durante los días 30 
de sept iembre y 1 de octubre en 
la Pla<;:a de Baix y calles adyacen
tes, con diversas actuac iones y 
act ividades de animación, y Jor 
nada de puertas ab iertas de l cas
til lo, que podrá visitarse durante el 
f in de semana. 

A las 4 de la tarde, 11 Carrera de Autos 
Locos Vi la de Petrer en la cal le 
Leopo ldo Pardines, en e l tramo 
comprendido desde la Explanada 
hasta Plaza de España. 

DÍA 5 DE OCTUBRE 
A las 8'45 de la tarde, pasaca lles por 

la Colla de do l<;:ainers i taba leters 
«El Terrós», j unto con el Grup de 
nans i gegants «Ballant en rogle», 
y las banda Sociedad «Unión Musi
cal», Sociedad Mus ical «Virgen de l 
Remed io» y banda de tambores y 
cornetas «El Cid». 

A las 12 de la noche, vo lteo general de 
campanas, interpretación del 
himno naciona l por parte de la 
banda Sociedad «Unión Musical» 
y disparo de una traca segu ida de 
una monumental palmera, lanzada 
desde la parte alta de la torre de 
la igles ia de San Barto lomé. Acto 
segu ido se interpretará la Salve 
ma ri nera a cargo de la Cora l 
Petre lense y la banda de música 
Sociedad «Unión Musica l». A con
tinuación, grandiosa A lborada, dis
parándose un extraordinario cas
ti llo de fuegos art ificiales desde 
la exp lanada del casti llo. Una vez 
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f inalizada la A lborada tendrá lugar 
un pasacal le a cargo igua lmente 
de la Sociedad «Unión Musica l» 
de Petrer, que f inalizará en la calle 
La Virgen, donde se interpretará el 
pasodoble Petrel. 

DÍA 6 DE OCTUBRE 
A las 8 de la mañana, d isparo de salvas. 
A las 7 de la tarde, ofrenda de flores 

a nuestra excelsa patrona la Vir
gen del Remedio. A continuación 
se cantará la so lemne Salve a 
cargo de la Coral Petrelense y 
banda de la Sociedad «Un ión 
Musical» . A l final izar se disparará 
una traca en el Derrocat. 

DÍA 7 DE OCTUBRE 
A las 8 de la mañana, disparo de salvas. 
A las 9 de la mañana, en el barr io «Las 

Ch imeneas», Misa en honor de la 
Virgen del Remedio. 

A las 10 de la mañana, pasaca lle a 
cargo de las bandas de mús ica de 
la local idad, que recorrerán d iver
sos puntos de la pob lación. 

A las 12 del med iodía, so lemne con
ce lebrac ión de la Eucaristía, pre 
sidida por D. Fernando Navarro 
Cremades, párroco de Aspe y arci
preste de Novelda. Durante la 
misma se interpretará una misa 
cantada a cargo de la Cora l Petre
l en se y banda de la Sociedad 
«Unión Musical». Una vez fina li
zada la M isa, se disparará una 
potente mascleta desde los jardi
nes de la Exp lanada. 

A las 6'30 de la tarde, pasacalle por las 
bandas Sociedad «Unión Mus ical» 
y Sociedad Musical «Virgen de l 
Remedio». 

A las 7 de la tarde, Santa Misa . Al fina 
lizar la misma, dará com ienzo la 
Procesión de nuestra patrona la 
Virgen del Remedio. 

DÍA 8 DE OCTUBRE 
A las 10'30 de la mañana, pasaca lles 

por diversas zonas de la pobla
ción a cargo de las bandas de 
música anteriormente citadas. 

La novena tendrá lugar de l 8 al 16 de 
octubre, ce lebrándose a las 7'30 
de la tarde, Santo Rosario, y a las 
8 de la tarde, Santa Misa. 

DÍA 9 DE OCTUBRE 
A las 8 de la mañana, disparo de salvas. 
A las 10 de la mañana, pasaca lles por 

d iversas zonas de la pob lación a 
cargo de las bandas de música 
anter iormente citadas. 

A las 5 de la tarde, nuevo pasaca lles 
de las bandas de mús ica por el 
casco urbano. 
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ACTUACIONES MUSICALES 
Día 29 de septiembre: concierto 

joven a cargo de diversos grupos 
locales en el parque 9 d'Octubre, 
a partir de las 7 de la tarde. 

Día 6 de octubre: concierto joven a 
cargo de Sr. Trepador y Pignoise, 
a las 11 de la noche, en el parque 
9 d'Octubre . A continuación, dis
comóvil. 

Día 7 de octubre: verbena popular, a 
cargo de José Manuel Soto, a las 
11 de la noche, en el parque 9 
d'Octubre. A continuación la 
orquesta Pershing amenizará la 
velada. 

Día 9 de octubre: concierto joven, a 
cargo de Danza Invisible, a las 11 
de la noche, en el parque 9 d'Oc
tubre. A continuación, discomóvil. 

FIESTAS Y TRADICIONES 
POPULARES 
Mercado Medieval: días 30 de sep

tiembre y 1 de octubre, de 11 a 2 
del mediodía y de 5 a 1 O de la 
noche, en la Plac;:a de Baix y adya
centes, con actuaciones de ani 
mación y muestra artesana. 

Correfoc: día 9 de octubre, a las 8'30 
de la noche, a cargo del grupo 
Dimonis d'Emplomats de Benei 
xama, comenzando en jardines de 
la Explanada y continuando por 
las calles José Perseguer, Gabriel 
Payá, País Valencia, Leopoldo Par
dines y jardines de la Explanada. 

Carasses: los días 15, 21 y 29 de octu
bre, de 5 a 7 de la tarde, recorrido 
de las tradicionales «carasses» por 
el casco viejo. 

JUEGOS INFANTILES 
Feria infantil: juegos recreativos infan

tiles el día 7 de octubre en el par -
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que municipal «9 d'Octubre», y el 
día 9 de octubre en el parque 
municipal «El Campet», de 11 a 
1 '30 del mediodía y de 4'30 a 7 
de la tarde. 

Animación infantil: 
• Día 7 de octubre de 11 a 1 de la 

mañana en A.W. «Avenida Hispa
noamérica» y adyacentes. 

• Día 7 de octubre de 11 a 1 de la 
mañana en A.W . «Frontera». 

• Día 9 de octubre a las 4 de la tarde 
en A.W. «Chimeneas» y adyacen
tes. 

• Día 7 de octubre de 5 a 7 de la 
tarde en calle Sax y adyacentes. 

• Día 7 de octubre de 5 a 7 del 
mediodía en A.VV. «Pablo 
Picasso». 

• Día 7 de octubre de 5 a 7 del 
mediodía en A.W «Plaza Hipólito 
Navarro». 

• Día 8 de octubre de 5 a 7 del 
mediodía en Viviendas Unifamilia
res «Polígono Salinetas». 

• Día 8 de octubre de 5 a 7 de la 
tarde en A.W. «San José». 

• Día 8 de octubre de 5 a 7 de la 
tarde en A.W. «San Rafael». 

• Día 9 de octubre de 11 a 1 del 
mediodía en A.W. «Distrito Sali
netas y otros». 

• Día 9 de octubre de 11 a 1 del 
mediodía en A.W. «Miguel Her
nández». 

ACTIVIDADES CULTURALES 

PUBLICACIONES 
• Revista Festa 2006: Presentación 

literaria de la revista editada por el 
Ayuntamiento de Petrer con 
motivo de las fiestas patronales, 
el viernes, 29 de septiembre, a las 
8.30 de la tarde, en el Centro Cul 
tural. 

EXPOSICIONES 
• Arte en la calle: Exposición pic

tórica de Flora Cebrián, Teresa 
García y Javier Juan, del 30 de 
septiembre al 1 de octubre, en la 
calle Tetuán (casco antiguo). Hora
rio de visitas: de 11 de la mañana 
a 8 de la tarde. 

• Lugares habitables: Exposición 
de cerámica y esculturas de Lola 
Serrano, del 22 de septiembre al 9 
de octubre, en el Forn Cultural. 
Horario de visitas: laborables, de 7 
a 9 de la tarde; domingos y festi
vos, de 12 a 2 del mediodía y de 6 
a 8.30 de la tarde. 

• XXIV Exposición Filatélica y 
Numismática, del 7 al 12 de octu
bre, en la Casa del Fester. Horario 
de visita: de 11 a 1.30 del medio
día y de 5 a 9 de la tarde. Presen
tación de un matasellos especial, 
concedido por la Dirección Gene
ral de Correos y Telégrafos, dedi
cado a la memoria de Julio Maes
tre Bernabeu, que fue presidente 
de la entidad durante muchos 
años. 

• Arte y manualidades. Exposición 
de pintura y manualidades de la 
Asociación de Amas de Casa de 
Petrer, del 29 de septiembre al 15 
de octubre, en el Centro Cultural. 
Horario de visitas: laborables, de 7 
a 9 de la tarde; domingos y festi 
vos, de 12 a 2 del mediodía y de 6 
a 8.30 de la tarde. 

• Reinaldo Ortega: Exposición de 
esculturas de Reinaldo Ortega, del 
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13 al 29 de octubre, en el Forn 
Cu ltural. Horar io de visitas : labo
rables, de 7 a 9 de la tarde; domin
gos y festivos, de 12 a 2 de l medio
día y de 6 a 8.30 de la ta rde. 

CONCURSOS 
XI Open Internacional de Ajedrez 

«Villa de Petrer». Domingo, 1 de 
octubre, a partir de las 9.30 de la 
mañana y d urante todo e l día, en 
el Centro Soc ia l. 

ACTUACIONES TEATRALES Y 
MUSICALES 
• Concierto de la banda de la 

Sociedad Musical Unión Lírica 
Pinosense, de Pinoso, e l 23 de 
septiembre, a las 7 de la tarde, en 
el Teat ro Ce rvantes. 

• Concierto de las bandas Socie
dad Unión Musical y la Asocia
ción Musical Virgen del Reme
dio de Petrer, e l 26 de sept iembre, 
a las 8.30 de la noc he, en e l Teatro 
Cervantes. 

• Concierto del grupo de dulzaina, 
órgano y percusión Ternari, pre
sentando e l disco compacto Ten
dresa, e l día 15 de octub re, a las 8 
de la tarde, en la iglesia de San 
Bartolomé, Apósto l. 

• Feria del libro antiguo y de oca
sión, de l 30 de septiembre a l 15 de 
oct ub re, e n la plaza del De rrocat o 
e n e l Paseo de la Exp lanada. 

X JORNADA DE PUERTAS 
ABIERTAS EN EL CASTILLO
FORTALEZA 
• Visitas guiadas al Castillo-forta

leza, sábado 30 de sept iembre y 
dom ingo 1 de octubre, de 11 a 2 
de la mañana y de 5 a 8 de la tarde. 
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
• Trofeo de Pelota Valenciana. Días 

23 y 30 de sep tiembre y 7 de octu
bre, a part ir de las 6 de la tarde en 
e l Trinqu ete municipal. 

• Cross Popular «Barrio Frontera». 
Domingo 1 de octubre, que d is
curr irá por las ca lles de l barrio de 
la Frontera . 

• IV Media Marathon «Virgen del 
Remedio». Domingo 22 de octu
bre, que d iscurrirá por las calles 
del núcleo urbano. 

ACTIVIDADES DE LAS 
ASOCIACIONES DE VECINOS 

ASOCIACIÓN DE VECINOS «LAS 
CHIMENEAS Y ADYACENTES» 
Día 29 septiembre: a las 6 de la tarde, 

e nga lanamiento de las ca lles . 
Día 6 octubre: a las 5'30 de la tarde, 

conc urso de Play-Back infantil. 
Día 7 octubre: a las 9 de la mañana, 

Santa Misa en honor a la Virgen del 
Remed io. A las 11 de la maña na, 
gran choco latada. A las 8 de la 
noche, actuación de payaso . A las 
1 O de la noche, verbena popular. 

Día 8 octubre: a las 9 de la mañana, 
concurso de gacham iga. A las 
12'30 de la mañana, sardinada. 

Día 9 octubre: a las 9 de la mañana, 
a lmue rzo popu lar. 

Día 11 octubre: A las 1 O de la noche, 
verbe na popular. 

Día 12 octubre: a la 1 de la tarde, 
comida de convivencia y entrega 
de trofeos. A las 3 de la tarde, fin 
de fiesta. 

ASOCIACIÓN DE VECINOS 
«PABLO PICASSO» 
Día 29 septiembre: a las 5,30 de la 

tarde, colchonetas hinchables. A 
las 8 de la tarde, campeonato de 
dardos. a las 10'30 de la noc he, 
verbena popular. 

Día 30 septiembre: a las 10,30 de la 
mañana, concurso de secayó. A 
las 4,30 de la tarde, campeonato 
de parc hís. A las 5,30 de la tarde, 
concu rso de dibujo. A las 10,30 de 
la noche, ve rbena pop ular. 

Día 1 octubre: a las 9,30 de la 
mañana, concurso de gachamiga. 
A las 4,30 de la tarde, concurso 
de dados. 

Día 6 octubre: a las 6 de la tarde, 
ofrenda de flores a la patrona, Vir
gen del Remedio. A las 7 de la 
tarde, campeonato de ping-pong. 

Día 7 octubre: a las 1 O de la mañana, 
part ido de fútbo l-sa la. A la 1,30 
de la maña na, gran sa rdinada e n e l 
jardín de la sede socia l. A las 4,30 
de la tarde, campeo nato de 
petanca. A las 9,30 de la noche, 
cena de herma nd ad (de sobaq ui
llo). 

Día 8 octubre: a las 10 ,30 de la 
mañana, fina les de campeonatos. 
A la 1 '30 de la mañana, entrega de 
trofeos y vino de hono r. 

ASOCIACIÓN DE VECINOS 
«BARRIO DE SAN JOSÉ» 
Día 6 octubre: a las 9 de la noche, 

preparación y degustación por 
parte de los vec inos de gachami
gas. 

Día 7 octubre: desde las 1 O hasta las 
13 h, cast illos hinchab les para los 
más pequeños. A las 12 del medio
d ía, gran sard inada. A las 11 '30 de 
la noche, g ran verbena pop ular. 

Día 8 octubre: a las 2 de la tarde, 
paellas. 

ASOCIACIÓN DE VECINOS «SAX 
Y ADYACENTES» 
Día 5 octubre: A partir de las 21 h, 

montaje de la zona de las fiestas. 
A continuació n, cena de herman
dad (de sobaqu illo). 

Día 6 octubre: Cena de he rmandad. 
Día 7 octubre: a las 9 de la mañana, 

a lmuerzo popular. A las 2'30 de l 
mediodía, comida de hermandad, 
A las 9'30 de la noche, cena de 
her mand ad. A las 11 de la noc he, 
tradicional baile de disfraces. 

Día 8 octubre: a las 1 O de la mañana, 
a lmuerzo popular. A cont inuac ión, 
cucañas infant iles. A la 1 de la 
tarde, sardinada y sa ng ría para 
todo e l bar rio. A las 2'30 de la 
ta rde, comida de he rmand ad. 
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Día 9 octubre: almuerzo 
popu lar. Comida de 
hermandad. A las 6 
de la tarde desmon 
taje y limpi eza de la 
zona de fiestas. A 
cont inuación, ent rega 
de d ipl omas del con
curso de dibujo, y 
otros concursos. 

ASOCIACIÓN DE 
VECINOS BARRIO «SAN RAFAEL, 
ARCÁNGEL» 
Día 22 septiembre: a las 4 de la tarde, 

campeo nato de secayó. 
Día 23 septiembre: a las 4 de la tarde, 

campeonato de dominó. 
Día 29 septiembre: a las 8'30 de la 

tarde, Santa Misa en honor al 
patrón del ba rri o. A las 9 de la 
noc he, fuegos pi rotécnicos. 

Día 30 septiembre: a las 4 de la tarde, 
final de co ncursos. A las 1 O de la 
no che, cena de s sobaq uillo. A las 
11 de la noc he, fi esta disco. 

Día 1 octubre : a las 2 de la tarde, 
aperit ivo popula r. A las 4 de la 
tarde, finales de concurso . A las 
11 de la noche, verbena popu lar. 

Día 2 octubre: a las 8 de la mañana, 
concurso de gacha migas. A las 11 
de la mañana, Hinchab les y refres
cos McDonald's. A las 5 de la tarde, 
ju egos y cucañas. A las 8 de la 
tarde, choco latada y sangría. 

Día 7 octubre: a las 1 O de la mañana, 
concurso de dibujo. A las 12 de l 
mediodía, concurso de damas . A 
las 5 de la tarde, manualidades. A 
las 11 de la noche, fiesta d isco 
móvil. 

Día 8 octubre: a las 1 O de la mañana, 
concurso de disfraces. A las 11 de 
la mañana, co ncur so de petanca 
infa ntil y adu lto. A las 11 de la 
noche, Verbena popular. 

Día 9 octubre: a las 9 de la mañana, 
concurso de caliche. A las 11 de la 
mañana, juegos y cucañas. A las 4 
de la tarde, conc urso de reposte
ría. A las 8 de la ta rde, entr ega de 
trofeos de todos los concursos. A 
las 9 de la noche, chocolatada, 
sangría y fuegos artif iciales. 

ASOCIACIÓN DE VECINOS 
«AVENIDA HISPANOAMÉRICA Y 
ADYACENTES» 
Día 5 octubre: a las 11 '30 de la noche, 

la tradicional choco lotada con biz
coc hos y conce nt rac ió n de los 
vec inos para contemp lar el castillo 
de fuegos arti fi ciales. 
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Día 6 octubre: a las 5 de la ta rde, 
cie rre y enga lanamiento de las 
calles. A las 6 de la tarde, co ncen 
trac ión de todos los vecinos que 
qu iera n dirigirse a la Ofrenda a la 
Vi rgen del Remedio. 

Día 7 octubre: a las 1 O de la mañana, 
desayuno para los niños de l barrio 
y, a continuac ión, campeonato de 
parchís y secal ló. A las 2 de la 
tarde, comida de sobaquil lo . A las 
5 de la tarde, continuación de los 
campe onatos de mesa. A las 1 O 
de la noche verbena pop ular. 

Día 8 octubre: a las 1 O de la mañana, 
desayuno y concurso de gacha
migas entre todos los vecinos de l 
barrio. Por la t arde juegos infanti
les propios de nuestro pueblo, 
como e l ju ego de la Chu la, la 
comba, la ga llini ta ciega ... 

Día 9 octubre: a las 11 de la mañana, 
castillo s hin chab les. A las 5 de la 
tarde, entr ega de trofeos de los 
co ncursos. Y a cont inu ación, lim
pieza de l barrio y fin de fiestas. 

HOGAR DE LA TERCERA EDAD 
Día 5 octubre: a las 10 de la mañana, 

convive ncia gastronómica con 
degustación de gachamigas . 

Día 6 octubre: a las 7 de la tarde, 
ofrenda de flores a la patrona, Vir
gen del Remed io. 

Día 9 octubre: a las 4'30 de la ta rde , 
baile amenizado con orquesta en 
los salones del CEAM. 

ASOCIACIÓN DE VECINOS «LA 
FRONTERA» 
Día 1 octubre: A las 10 de la mañana, 

cross popu lar «Barrio La Frontera» 
por las calles de l barrio. Salida y 
meta en C/ Almería, ju nto al C. P. 
Rambl a deis Molins. 

Día 6 octubre: A las 5 de la tarde, 
juegos y animación infantil. A las 8 
de la tarde, refr iger io para los vec i
nos. A las 11 de la noche, disco 
móvil. 

Día 7 octubre: a las 9 de la mañana, 
concurso de gacham igas. A las 13 

de l mediodía, gazpa
chada. A las 5 de la 
tarde, ju egos populares 
infa ntil es. A las 6 de la 
tarde, campeo nato de 
parchís y dominó. A las 
11 de la noc he, verbena 
popu lar. 
Día 8 octubre: a las 1 O 
de la mañana, choco
late con chur ros. A la 1 
de la tarde, elaboración 

de pae llas. A las 5 de la tarde, 
ju egos populares infantil es. A las 
6 de la t arde, bingo popular. A las 
9 de la noc he, cena de sobaqu i
llo. 

Día 9 octubre: a las 9 de la mañana, 
almuerzo popu lar. A las 2 del 
mediodía, sard inada. Y a las 5 de 
la ta rde, entrega de tr ofeos. 

ASOCIACIÓN DE VECINOS 
«DISTRITO SALINETAS Y OTROS» 
Día 8 octubre: a las 1 O de la mañ ana, 

desayuno, choco late con chur ros. 
A las 10'30, campeonatos de 
dom inó y parchís. A las 11 de la 
mañana, ju egos de an im ación 
infanti l. A las 8 de la tarde, ent rega 
de t rofeos a los vencedo res de los 
juegos. A las 9 de la noche, cena 
de sobaqu ill o y, a cont inu ación, 
ba ile amenizado por un con ju nto 
musical. 

ASOCIACIÓN VIVIENDAS 
UNIFAMILIARES POLÍGONO 
SALINETAS 
Día 6 octubre: a las 7 de la t arde, 

enga lanam iento del barr io, colo
cación de ba nd eras. A conti nua
ción cena de sobaqu illo y actua
ción. 

Día 7 octubre: a las 1 O de la mañana 
desayuno con choco late y churro s. 
A las 2 del med iodía , comida ofi
cia l de la asociación: «Paellas». A 
las 4 de la tarde, campeonato de 
ju egos de mesa, dom inó y par 
chís. A las 3'30 de la t arde anima
ció n co n el Payaso Edy. A las 9 de 
la noche, gacha migas. A las 11 de 
la noche gran verbe na. 

Día 8 octubre: a las 10 de la mañana, 
desayuno con choco late y chur ros. 
A las 11 juegos de animación infan
til. A las 2 del mediodía, comid a de 
hermandad: «Gazpac hos». A las 4 
de la tarde, fina l de ju egos de 
mesa. Y a las 9 de la noche, pan 
con tomate y ... jamón . 

Día 9 octubre: Despedida y soca
rrao. 
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En su colección 

---------- Solicite nuestro catálogo de muestras y novedades. Askfor our new samples catalogue and novelties. ---------

Tel 00 34 96 537 38 61 & 00 34 96 537 48 92 • libertad@inescop .es • Poi. Salinetas - Av. Libertad 8 • 0361 O Petrer. Alicante. Spain 



O ILUMINACIONES DE FERIAS Y FIESTAS 

O MONTAJES ELÉCTRICOS EN GENERAL 

..... ,,, -~ .. ; ... 'l••i · .;; ~: 
♦ ····~··•-~..... ..... ♦ • ~. • -Y-'" . : • , 1!!: .... . . .. .. ..,,,.,... .. ~-.... . ... ~~'/' .• ~ ~-

~ .. ,......... .,, .......... ' ' . . 
' . 

CJ ESCENARIOS PARA ESPECTÁCULOS 

O TRIBUNAS Y PLATAFORMAS 



CENTRO COMERCIAL BASSÁ EL MORO 

. AVDA, DEL GUIRNEY, 10 - 966 950 803 

,;¡, 
11 

@ 

~ 

POLÍGONO INDUSTRIAL SALINETAS 

AVDA , DE LA LIBERTAD 12 - 966 956 118 

E 
o 
u 
(/) 

(O 

.¡.J 

.e 
(O ' 
c.. 
(/) 

.e 

3 
3 
3 

~ 

"' 



ELDA: 

CADENA tmpe, 

DROGUERÍA - PERFUMERÍA 

cAsH Benjamín 
Costa Vasca, 2 • Tel. 96 537 51 50 • Fax 96 695 01 08 

PETRER 

Presbítero Conrado Poveda , 5 • Tel. 96 537 05 84 
PETRER 

CADENA tmpe, 

Droguería - Perfumería 

Benjamín 
PETRER: 

CarlosArniches , 11•Tel.96538 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 





Ctra. Ma drid . s/n • A ptdo. 1001 

Te l.: 96 538 59 40 - 1 - 2 -3 • Fax 96 598 73 77 

Fabri cac ión y Pcd idos: 96 538 55 90 - 96 538 57 1 O 

03600 ELD A (A li cante) 

E-mail : ind aca@inescop.es 

www. ind aca.com 
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•••• tu ciudad: más limpia ! 

Limpieza viaria/ Recogida y reciclaje de residuos 
Mantenimiento de instalaciones/ Conservación de jardines y playas 
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Todos los días disfrutas de tu ciudad coifi:_~"'IJ!ffl 

estuv ieras en tu casa. Con ~us _calles y ave~!-9:i f l 
sus parques y Jardines, sus pla~.~i ~ 
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Fobesa , con el personal más especializ g9q_:·.y;¡lij 1 

tecnología más avanzada , trabaja todos los d[?'s .. 8~~ 
año para conseguir ese bienestar que nos ap-qrta la .. -........ 

higiene y la limpieza del entorn s.ilf rban9. 
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or eso Fobesa colabora con tu munic,[piQ. P.ara gue 
se mantenga día a día , como a todo'sJnos gusta. ~,,,. 
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CARBUROS 
METALICOS · 

Avda. Reina Sofía, 23 
Tel. y Fax 965 377 276 

PETRER 

Pablo Iglesias, 118 
Teléfono 965 398 225 

Fax 965 387 393 
ELDA 



Avda. Mediterráneo, 127 
PETRER - ELDA 

Tel.: 96 696 50 50 

RENAULT AMORÓS 
Avda. María Cristina, nº 6 

NOVELDA 
Tel.: 96 560 27 25 

Poi. lnd. El Rubial, C/ N° 5-nave 11 
VILLENA 

Tel.: 96 581 70 81 



1 F.M . 

RADIO ELDA .§1: íil. 
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Pintor Zurbarán, nº 26 

Apdo. de correos 162 

0:-1610 PETRER (Alicante) 

.[;lt':Tclf.: 965 370 818 
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.·. Fax: 966 950 452 

curtidosgabricl@tclcfonica.net 

Pintor Zurbarán, nº 26 

03610 PETRER (Alicante) 

Telf.: 966 950 698 

Fax: 966 951 814 

texpetrel@texpetrel.com 





Polígono Industrial Salinetas - C/. Carrasqueta, 13 
Teléfono 96 / 537 1 9 62 • Fax 96 / 537 45 25 
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0361 O PETRER 
(Alicante) Spain 



TRANSPORTE, ALMACENAJE Y DISTAi BUCIÓN 

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 



EQUIPO TÉCNICO DIRECTIVO: 

Jefe de obras .. compras: 
JAVIER PIÑOL Df EZ 

Arquitecto Técnico 

Estudio de proyectos - ventas: 

LUCÍA PIÑOL DfEZ 
Arquitecto Técnico 

Administración - contabllldad: 

Mª DOLORES PIÑOL DfEZ 
Economista 

Estudios lnmoblllarios 

Escalinata del Pare 9 d'Octubre, 2. ( Final 
Tel./Fax: 96 695 53 77 (4 extensiones, O 10 

E-mail: promoart_grupo. ·,,. ~· @v 
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Les desea unas 
Felices Fiestas Patronales 

Camino Viejo de Elda, 18 
Teléfono / Fax 96 537 73 75 
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TODO MAS BARATO 

SANTA POLA 
Hiperber Santa Pola 1 Carretera Elche Km. 6 965416320 
Hiperber Santa Pola 11 Marqués de Molins 23-25 965414873 

ASPE 
Hiperber Aspe: Avda. Navarra, 35 965491862 

ELCHE 
Hiperber Reina Victoria Avda. Reina Victoria, 31 965464088 
Hiperber Toscar Feo. Ruiz Bru, 24 965447651 
Hiperber Altabix 1 Bernabé del Campo la Torre, 3 965457479 
Hiperber Sector V Pedro Juan Perpiñán, 67 966640764 
Hiperber Diagonal Diagonal, 34-36 966660954 
Hiperber Filet de Fora Fray Luis de León, 2-4 965427702 
Hiperber Ctra. Crevillente Ctra . Elche-Crevillente, Km. 3 966108080 
Hiperber Altabix 11 Frasquita Vázquez González, s/n 966610001 
Hiperber Plaza Madrid José Navarro Orts, 23 966672889 
Hiperber Avda . Novelda Felipe Pedrell 4 Esq. Avda . Novelda 966674175 
Hiperber Universidad Jaime Gómez Orts, s/n 965429312 
Cashber El Pla Antonio Moya Albadalejo, 40 966631866 
Cashber Reina Victoria Avda. Reina Victoria, 123 965460596 

CREVILLENTE 
Hiperber Crevillente 1 Gutiérrez de Cárdenas, 17 965402253 
Hiperber Crevillente 11 Salitre, 15 965400745 

PETRER 
Hiperber Petrer Presbítero Conrado Poveda, 31 966950106 

SAN JUAN 
Hiperber San Juan 1 Ctra . Valencia, Km. 88,7 965650289 
Hiperber San Juan 11 Avda . de la Rambla, 36 965943923 

ALMORADÍ 
Hiperber Almoradí 1 España, 25 965702858 
Hiperber Almoradí 11 Miguel Hernández, 7 966782084 

TORRELLANO 
Hiperber Torrellano Avda . Segarra, 1 965682225 

CATRAL 
Hiperber Catral San Joaquín , 32-34-36 966787785 

ALICANTE 
Hiperber La Florida Escorpión, esquina Proción 965115173 

DOLORES 
Hiperber Dolores Elche 4-1 y Dtor. Marañón, 20 965726474 

NOVELDA 
Hiperber Novelda Avda. de la Constitución, 63 965600735 

CAMPELLO 
Hiperber Campello San Bartolomé, 87 965630766 

cox 
Hipe rber Cox Avda. del Carmen, 86 965360530 

BENIJÓFAR 
Hiperber Benijófar Ramón y Cajal, 12 965724686 

SAX 
Hiperber Sax San Francisco, 9 965475405 

Felices Fiestas 



Chimeneas 
GRUPO INMOBILIARIO 

Les desea unas 
felices fiestas 
en honora la 

Virgen del Remedio 

Les presentamos nuestras nuevas promociones en 
E/da (zona Avda. de Rancla - Polideportivo) 

y El Campe/lo ljunto al Paseo Marítimo) 

Disponemes de locales comerciales y garajes cerrados 
(Petrer, zona Bassa Perico - Parque 9 de Octubre) 

Visiten nuestro edificio de oficinas en venta y alquiler 
(E/da, zona Avda. Reina Victoria - Cruz Roja) 

Promociones Las Chimeneas S. L. 
www.grupochimeneas.com 

Tel.: 966 965 064 - Fax: 966 981159 
C/ Hernán Cortés, nº 20, 2°, 15 - 03600 - ELDA (Alicante) 

_;_ provia e. q. Asociación de Promotores 
! ji Inmobiliarios de la Provincia 
~ de Alicante 
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PUERTAS DE SEGURIDAD ACORAZADAS 

-: JL.~-, •~ 

REJAS FIJAS Y BALLESTAS 

URBACO ■ I 
1S014001 

Polígono Industrial Les Pedreres • C/ Iº de Mayo, 19-8 
Teléfono 966 950 541 • Fax 966 955 639 

03610 PETREL (Alicante) 
E-mail: info@cmlavilla.com • www.crnlavilla.com 

Patrocinador 
del CNP 

equipo de 
triatlón 

............... 
~m llllllliii~ 
~ .~::;;~;---_:_ . 
►--- .~ .. ,,.~,. --~-~~~~ 
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CAJA DE AHORROS Y PENSIONES 

DE BARCELONA 

Oficina nº 1625 
C/. LEOPOLDO PARDINES, 6 

Telf.: 96 697 70 64 • Fax: 96 695 27 77 
Oficina nº 4421 

C/. CAMINO VIEJO DE ELDA, 20 

Telf.: 96 537 34 23 • Fax: 96 695 56 65 

Oficina nº 6232 
AVDA. DE MADRID, 33 

Telf.: 96 695 19 57 • Fax: 96 695 05 96 
PETRER 



PIENSE EN RESULTADOS 

ORIENTADOS A LA CALIDAD TOTAL 

CON LA MÁXIMA FIDELIDAD EN EL COLOR 

TODO A PUNTO EN IMPRESIÓN 

Los result ado s de máxima calid ad son los que 

marcan la dif erencia. 

Po r e llo en Q uinta Impr esión ofr ecemos un 

servic io o rient ado a los prof esionales, 

med iante la últ ima tecnol ogía en los procesos 

de preimp resión, gestió n del co lo r e impresión. 

QUINTA1mpres1ón 
la imprenta de los profesionales 

ALICANTE. Polígo no lnd. Las Ata layas 

www.qui ntaimpresion.com 

info@quintaimpres ion.com 

e/de l Marco, Pare. 95, Naves 3 y 4 103114 Alicante 

Tel.: 96 510 69 75 I Fax: 96 511 46 94 



OKIJl5~K 

JOSE ENRIQUE PEREZ PERE 
Arquitecto 

Urbanismo 

1 o· ,.,., 1seno 
1 ' 
Arq u 1tectu ra 

1 1 1 ' ngen1er 1a 
Civil, Industrial y telecomunicaciones 



SEGUROS 
DE DECESOS 
Y HOGAR 

AGENCIA DE PETRER Y ELDA 



LIMPIEZAS 

Brocamar 

LIMPIEZA POST OBRA 

FACHADAS Y «GRAFITIS» 

1 N DUSTRIAL 

CRISTALES 

CLÍNICAS 

ESCALERAS 

CUARTELILLOS 

Virrey Poveda, 4 - Bajo • Telf. 966 950 328 • Fax 966 952 541 • PETRER 



LA FIESTA 
LA TRADICIÓN 

~ 
LO QUE VIVES CADA ANO 

POR TI, PARA TODOS. 

CRIQ 
Caja de Ahorros 
del Mediterráneo 

www.cam.es 
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SERVICIOS DE LIMPIEZA 
Limpiezas de mantenimiento • Limpieza de choque 

Limpieza de cristales • Encristalado de suelos 

En: Domicilios particulares • Oficinas • Escaleras 

Fábricas • Cuartelillos • Colegios 

SERVICIO DE ATENCIÓN PERSONAL 
as mayores, discapacitados, convalecientes ... ) 
seo personal a encamados • Movilizaciones 

Acompañamientos / compras 

u reas mésticas • Apoyo psicosocial 

SER 

Escuelas de verano• duc ción para el onsumo 

Educación rala salud 

Educación para la participación ciudadana 

• 



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 tecnología se den la mano es tarea vital para el futuro de 

este nuevo siglo. En aguas de Alicante lo sabemos y así lo hacemos 

Am 
A¡_plus~ 

:::!:°.! 

Am 
A¡plu~~ 

"'O lt toll 
~ .... 

~AGUAS 
§.AA§ DE ALICANTE 

■ 
~---= Petrer ~ ............... 
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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 
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ESTUDIO DAC 
DISEÑO Y COMUNICACIÓN 

t. 965216870 · f. 965217154 · info@estudiodac.es 



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 96 525 10 13 
Móvil 605 212 795 - 645 043 183 

03012 ALICANTE 



•• 
C.RUPD •••·\. 

DIGITAL ---
PUBLIC 

EL mBYOR CiRUPD 

@itri~oom 
~ 

Plaza Castcla1• 

~ 

en .Internet 

INM □@ 
PUBLIC IJ 

SERVICIOS INMOBILIARIOS 

itJslS TV 
CAIWU DIGITllH DE fflEVISION 

1'1NFOLOCAL 
FRANQUICIAS 

Ra.d:1.o 

l?odCa.et 
CANALES DIGITALES DE RADIO 

D PUBLICITA 
MARKETING & PUBLI CIDAD EN INTERNET 

GlOBAl BUSINESS 
Negados en Internet 

/ 

J • 1 

C/ CONSTITUCIÓN, 23 - PETRER - ~ 96 695 2129 comercial@digitalpublic.com 



c11sesorla 
HA~ARRO ® 
ASESORIA NAVARRO DE GESTIÓN Y ASESORAMIENTO ,S.L . 

, 
asesor1a 
laboral 
fiscal 
contable 

ANTONIO NAVARRO BERNABÉ 
agente de: 

ir: 
liRIIPD 

Vff'ALICID 
SEGUROS 

BANKI ~ ER 
A G E N T E 

colaboradores de: 

lll o.T.P. 
OFICINA TECNICA OE PREVENCIÓN S.A . 

.. 
DIGITA :~~ 

PUBLIC / 

País Valencia, 3, Bajos 
Apartado de Correos 233 
0361 O PETRER [Alicante] 
Tels. 96 537 44 66 

96 537 44 90 
Fax. 96 537 65 23 
www.anavarro.com 
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Las iiestas 
de Moros y Cristianos 

en el Vinalopó 

El Centre d' Estudis L0Cé1ls del 

Vinéilopó t<~ coma ohjcctius 

promou re 1 'cstucl i i 

conciximcnt de les comélrc¡ucs 

ele] Vinéllopó , c ls scus pob lcs i 

gcnts, eles el'un él perspcctiv,1 

cu ltura l i social. 

1-Iistóriél, gcogrnfia, art, cu lturn 

popu lar, arc¡ueo logia, mceli 

ambicnt , socio lingii ísticél ... són 

les :m ~cs d'íntcrés . 

In for111,1' t i col.labor,1. 

Centre d 'Es tudis Loca ls d e l Vin ;ilop<'> 

,\partat de Corrcus 1711 

crnm> l'CTRCR 

REVISTA 
DEL 

VINALOPÓ 
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