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e uando nu estro país se encuentra en un 
momento socia l y económicamente di
fícil, es necesar io afrontar las próximas 
fiestas patronales de una manera algo 

diferente. Desarrollando toda s las actividades 
lúdicas, festivas y religiosas, pero con la política 
de auster idad que impone n los nuevos tiempos , 
planificando estos días desde la conte nción, la 
moderación y la responsabilidad , dejando para 
otro momento gastos ocurrentes o actuac iones 
med iáticas, para centrarnos en lo que siempre ha 
caracter izado a nuestras fiestas patronales: la sen
cillez, la confrate rnización, la armo1úa y la fe en 
nu estra Virgen del Remedio. 

Pero no podemos obviar que, a pesar ele lo 
dicho, la fiesta no puede dejar de ser también en 
estos momentos de dificultad un paréntesis en 
la vicia diaria , un momento para el reencuentro , 
un sop lo para el esparcimie nto, en definitiva, un 
tiempo en el que todos debemos intenta r alcanzar 
la alegría y la ilusión en todas las actividades que , 
desde los ámb itos civil y religioso, Ayuntamiento, 
asociaciones ele vecinos y parroquia han orga
nizado para todos los vecinos que sien ten nuestro 
pueblo y nuestras tradiciones. 

Nuestras fiestas empiezan ya , son un milagro 
varias veces centenar io que se hace realidad gra
cias al trabajo ele muchos y a la ilusión ele todos , 
porque cada un o ele nosotros las hace posible y 
las transmite hacia el futuro como un legado vivo 
y valioso . 

Por ello quiero invitar a todo el pueblo de 
Petrer a la participación en nuestras fiestas, a lle
nar las calles y las verbenas, a acudir a tocias las 
celebraciones festivas y religiosas con la misma 
ilusión y entusiasmo de siemp re, y a sent ir el cla
mor de la devoción a nuestra patrona . 

¡Felices fiestas ! 

a uan el nostre país es traba en un mo
ment social i economicament d{fícil, 
és necessari qfrontar les proximes fes
tes patrona ls d'una manera un poc 

diferent. Desenvolupant tates les activitats lú
diques , festives i religioses, pero amb la política 
d 'austeritat que imposen els nous temps, planifi
cant estos dies des de la contenció , la moderació i 
la responsabilitat , deixant pera un altre moment 
gas tos aguts o actuacions mediatiques , per a 
centrar -nos en el que sempre ha caracteritzat les 
nostres festes patronals : la senzillesa , la confi ·a
ternització, !'harmonía i la fe en la nostra Mare 
de Déu del Remei. 

Pero no podem obviar que, a pesar del que 
s 'ha dit, la festa no pot deixar de ser també en 
estos moments de dificu ltat un parentesi en la 
vida diaria , un moment per al retrobament , 
un bujit pera l 'escampament , en definitiva , un 
temps en que tots hem d 'intentar aconseguir 
!'alegria i la il·lusió en tates les activitats que, 
des dels ambits civil i religiós, Ajuntament, as
sociacions de vefns i parroquia han organ ·itzat 
pera tots els vefns que senten el nostre poble i les 
nostres tradicions. 

Les nostres festes comencen ja , són un mi
racle diverses vegades centenari que es fa rea
litat gracies al treball de molts i a la il · lusió de 
tots, perque cada un de nosaltres les fa possible 
i les transmet cap al futur com un llegat viu i 

valuós. 

Per aixo uull invitar a tot el poble de Petrer a 
la parUcipació en les nostres festes, a omplir els ca
rrers i les revetles, a acudir a tates les celebracions 
festives i religioses ambla mateixa il·lusió 
i entusiasme de sempre, i a sentir el clamor de la 
devoció a la nostra patrona . 

Bones festes! 

PASCUAL DÍAZAMAT 
Alcalde de Petrer 





María camina 
por nuestras calles 

E 
stamos acabando el mes ele mayo , es
pec ialmente dedicado a la atención , a la 
venerac ión , al saludo y a la dedicació n a 
María, pu es es el mes de primavera, ele 

flores , de Pasc ua florida y hemos convenido en 
fijarnos en el ros tro de la Madre, de la Virgen. Por 
esta razó n me he aco rdado qu e tengo tam bién 
un a cita con María en el mes de octubr e, mes del 
Rosa rio, mes ele las fiestas patron ales, aquí , en 
Petrer, a la Virgen de l Remedio, y debo acudir a 
su encuentro . 

Claro , este año , siguiend o la prog ramació n 
diocesana, queremos ace ntu ar en todas las parro
quias la atenc ión a la igles ia como "calle ", pues 
en los tres años an teriores nos fijamos en la Igle
sia co1no "casa" , "n1esa " y "fan1ilia". Por tanto, 
yo me qui ero fijar en "María desde la calle" o 
"verla en la calle" . Y ciertamente no tengo qu e 
imaginar, ni inventar, ni soñar cómo puedo ver 
a "María po r la calle" sino qu e la sigo rea lmente 
"en y por la calle". 

En mu chas ocas iones voy caminando con al
gún objetivo por las calles de Petrer y María me 
sale al paso en esa mujer qu e va al mercado a 
primeras horas de la maña na de l lun es, a la puerta 
del coleg io diariamente para dejar a su hijo/ a, al 
ambulat orio po r rece tas , a la tiend a de comesti
bles , a casa de su parienta interesánd ose por la 
familia, a visitar. .. y me pregunt o a mí mismo, ¿no 
haría también ese reco rrido María por las calles 
de Nazaret? 

También la veo , a María, en el dom icilio 
particular de aquella mujer que no sale de casa 
porque está aparand o, a la vez qu e atend iendo 
la coc ina para los suyos, haciendo las labores do
mésticas, salien do apenas a la calle más qu e para 
lo imprescindibl e y neces ario. Igualmente me fijo 

en la mujer qu e de casa va a la fábrica, de la fábri
ca a casa con un horar io fijo y si no es la fábrica 
será la oficina do nde ha ele "currar" las ocho horas 
ele trabajo. María está dond equiera qu e haya una 
mujer pega da a su puesto ele faena, ele donde 
ha ele saca r un sueldo para la manut ención ele la 
casa, ele la familia, ele los miembro s que la forman 
y comp onen. 

Ella, María, como mujer unida al Padre, con 
los sentidos vigilantes para escuchar la Palabra 
ele su Padre-Dios, atenta siempr e a la vo luntad 
de l Padr e, sin separarse ele su mirada porqu e está 
tan ligada a él, muy comp enetrada y en diálogo 
frecuente con él, no pu ede faltar semanalm ente 
al templ o dónd e contactar emocionalm ente con 
Dios-Padre, con su Hijo y con el espíritu ele am
bos. Aquí , María, se engrand ece, embellece y en
riqu ece de gracia para comp artirla con quienes 
se acercan a ella . María comp arte y reparte sus 
bienes con quienes le pid en , le suplican, le im
ploran. No se rese rva para sí cuanto ha recibido 
ele su padre, sabe qu e guardarlo sería emp obre
cerse , sería afearse , perder brillo, sería rebajarse y 
por ello no sólo entrega lo qu e tiene sino que se 
entrega a sí misma. 

No la entiend o a Ella encerrada en casa, des
entendida ele la gente, ensimismada y olvidad a 
de los probl emas y dificultades de las personas . 
María es mujer dinámica, con interiorid ad , con 
profundid ad , con integridad . María, mujer activa y 
contemplativa . ¡Qué hermos ura ser así! 

Yo veo así a María todos los días por las 
aceras de las calles y avenida s ele Petrer. Veo 
y vivo su presencia entre noso tros , y a mí me 
anima, me invita a seg uirla, a caminar por la vida 
fijándom e y atendiendo a las personas. ¡Ojalá no 
me falte ese resorte! 

ANTONIO ROCAMORA SÁNCHEZ 
Párroco de San Bartolomé, Apóstol 
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década prodigiosa 

e ómo sería el mundo actual si no hubiese 
existido la década de los 60? Con toda 
segurid ad que muy distinto, pues en esos 
años se sentaron las bases de la sociedad 

en la que vivimos . ¿Quién no tiene en la mente 
personajes y sucesos que por un o u otro motivo 
destacaron en estos años y han perdurado en el 
sub consciente colectivo como grand es iconos de 
sus planteamientos políticos, socia les, económi
cos, culturales, etc. Un buen ejemp lo son Ken
nedy, The Beatles , Martín Luther King, la llegada 
del hombre a la Luna, Mao Zedong , el mayo del 
68, Elvis Presley, Massiel y su La, la, la, Marilyn 
Monroe, el festival de Woodstock , Marisol, el 
agente 007, etc. 

El presente año se ha cumplid o el cincuen
tenario del inicio de un a década que ha marcado 
not ablemente el desarrollo mundi al. No es una 
exageración , sino que en estos diez años el mun-

do camb ió estructuralmente comenzando con una 
amenaza real ele guerra atómica ent re los dos blo
ques en los que se dividía el mundo encabezados 
por EE.UU. y URSS. Para tranquil idad de todos, 
esta actitud bélica menguó, aunqu e no desapa
reció del todo pues las guerras continu aron. Para 
comp ensar este amb iente ele "guerra fría" el papa 
Juan XXIII promueve el Concilio Vaticano II, 
acon tecimiento mundial en el que se ponen las 
bases de la modern ización de la Iglesia católica 
que afectaba desde la alta curia hasta el senci llo 
párroco de pueblo. 

España expe rimentó un desarrollo allegro 
ma non troppo, utilizando un término musical. El 
régimen de Franco seguía sin conceder libertades 
a la poblaci ón en el interior, salvo algunas conce
siones, mientras que, en el exter ior, su aislamiento 
fue menguando hasta integrarse en los grandes 
orga nismos económ icos mundiales. Y Petrer , Pe-
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trel en aquellos años, como much as poblaciones, 
se encontró a caballo entre las actividades y cos
tumbr es tradicional es, que poco a po co se recu
peraron tras la Guerra Civil y la po sterior carestía 
de todo , y la adopción de nuevas modas, actitu
des y traba jos en la incipi ente indu stria de l calza
do y complemento s, qu e conllevó el prog resivo 
aband ono de la agricultur a y la alfarería. Esto lle
vó a qu e los vecinos tuvieran un a "mejor calidad 
ele vida" pudiendo adquirir los nu evos produ ctos 
que ofrecía el mercado, como radio, televisión , 
motoc icleta, vehículo (los menos), oferta ele ocio , 
etc. Eso sí, acumul ando num erosas horas de tra
bajo en largas jornadas labora les, marcadas por 
las sirenas ele las indu strias, y que no terminaban 
en la fábrica , sino que desp ués de rea lizar las ho
ras extras, en casa toda la familia contribu ía, cada 
uno como podía, a la incipiente eco nomía do
méstica. Por ello se puede decir que el desa rrollo 
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de estos años llegó con el trabajo, mucho trabajo, 
de todos los vec inos. 

En las siguientes pág inas vamos a encontrar 
unos relatos y unas fotografías que pretenden 
aprox imarnos a los años sese nta, ahora qu e han 
pasado cincuenta años . La perspec tiva del tiemp o 
no s permite recor dar, con cierto grado ele nostal
gia, calles, lugares y para jes qu e, existiendo toda
vía en la actualidad, nos transmiten un a sensación 
ele lejanía y ele tiempo pasado qu e no volverá. 
Del mismo modo, muchas ele las personas retra
tadas que contribu yeron con su traba jo y con su 
pro le a hacer ele Petrer lo qu e hoy es, ya no están 
entre noso tros, pero el hecho de poder contem
plarlos debe se rvir ele homenaje a unas gen tes y 
a un pu eblo qu e, en la déca da de los 60, dejó de 
ser agrícola y alfarero para pasar a ser indu strial. 

Equipo de redacción 
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Centro histórico de 
Petrer. En primer término 

la pla~a de Baix. 
Año 1961. 
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Fisonomía urbana de 
Petrer en los aiíos sesenta 
LOS NUEVOS ENSANCHES Y LAS NUEVAS BARRIADAS CENTRÍFUGAS 

Lluís Francés i Martínez 

Licenciado en Geografía 

El trabajo que se ofrece a continuación es un estudio del importante cambio de la con
figuración urbana de Petrer en los años sesenta, antes de las normativas urbanísticas. 
Esto se produjo principalmente por dos factores: el asentamiento definitivo de las in
dustrias zapateras que surgieron hacia los años treinta y la proliferación de las mismas 
en nuestro término y, a raíz de esto, el ingente crecimiento demográfico de Petrer en 
la década de los 50 y 60. Tal aumento se plasmó en la aparición de nuevas barriadas, 

inconexas entre sí y que rompen con la dinámica del ensanche progresivo a partir del 
núcleo poblacional. Comenzó una tendencia de crear zonas residenciales lejos del cen
tro poblacional siguiendo el eje de la carretera de Elda. 
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EL AUMENTO DE LA POBLACIÓN 
A med iado s del siglo XX se produ ce un cam

bio rad ica l en la config urac ión urbana ele Petrer 

grac ias a la inmigrac ión proc edente ele Anda lucía 

y Castilla La Mancha , princ ipalm ente . Ese aumen

to ele pob lación se produ ce ele forma inge nte en 

los aí'ios sese nta . Entre 1940 y 1950, Pet rer tiene 

un crecimiento vege tativo ele 639 personas y una 

pob lac ión tota l en 1950 ele 6.145 habit antes , sien

do un os momentos fun estos para tocia la pobla

ción españo la, lo qu e queda reflejado en la baja 

nataliclacl y la alta rnorta liclacl ele los cuadro s de

mográficos de la época. Pero termin ada esta dé

cada , se entra en una ele desarr ollo y progreso. La 

población crece en 4.470 perso nas y pasa a tener , 

en el año 1960, 10.615 personas . En los diez años 

siguien tes el muni cipio aumentó en 5.189 habi

tantes, ge nerand o un nu evo empuj e edificatorio , 

llega nd o a 15.804 habitant es en 1970. 

LOS ENSANCHES DEL CENTRO HISTÓRICO 
Si en los años cincuenta se crearo n dos ejes 

urbaníst icos con un a direcc ión natur al hacia la lo

ca liclacl ele Elcla, corno son Gabr iel Payá y Leopo l

clo Parclines, qu e se apoyan en los ase ntamientos 

fabri les situados en la antigua ca rretera ele Elcla, se 

formó la barriada ele la p laza ele España y se de

sa rrolló , de l mismo mod o y ele forma centrífuga , 

e l barr io ele la Frontera , prol ongac ión del ba rrio 

ele la Fratern idad de Elcla. En los años sese nta se 
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FISONOMÍA URBANA DE PETRER 

produ ce un auténtico cambio en la co nfiguración 

urb ana ele Petre r. El apéndice desa rro llado entre 

el casco urb ano y las fábricas ele calzado se co n

solida , mientras que el espacio compre ndid o en

tre la ca lle Gabr iel Payá y la ramb la deis Molins es 

ocupado po r nuevas alineac iones ele man zanas , 

qu e prolonga e l ensanche ele forma espontánea 

en torn o a la ca lle San Barto lomé. En es ta zo na se 

crea ron nuevos barrios en Petrer: la Huerta, top ó

nimo qu e a lude a la anterior fun ción de l so lar qu e 

oc up aba , los bloqu es ele la Cooperativa ele Vivien

da s ele San Barto lomé en la ca lle Cid Campea dor , 

les Casetes ele Sogall, la Paz, así como el entorno 

de la p laza ele San Crispín. 

El barrio ele la Hue rta, denomin ado ofic ial

mente en su día Virgen del Socorr o , se construyó 

entre finales ele los años cincu enta y prim eros ele 

los sese nta . Son viviendas ele un os 90 metros cua

drad os repartido s en do s alturas, con patio trase ro 

y, algun as , co n o tro patio en la fachada. 
Otra actuación urb anística destacada co n

siste en la co nstrucción ele lo que deb ieron se r 

los prim eros bloques de viviend as p lurifamiliar es 

de Petrer, al menos en lo que respec ta al eje ele 

expans ión de l casco ant iguo: los cinco edificios 

leva ntados en tre las calles Cid Campeador y Bassa 

Perico , qu e era n conocido s corno "los bloq ues" o 

barri o ele San Barto lomé . Se tratab a ele 100 vivien

das , repartid as en cinco bloqu es ele ve inte vivien

da s cada un o, ele un os 80 met ros cuaclraclos ele 

Vista aérea de la fábrica 
de Luvi y del barrio de la 
Huerta a la izquierda de 
la fotografía. A110 1961 
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En primer término el 
castillo y la parte antigua 
de Petrer. A la izquierda, 

en el centro de la 
fotografía, los bloques o 
barrio de San Bartolomé. 

Año 1967. 
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superficie habitable, que reproducen un mod elo 

repetido en otros municipios , basado en el open 
planning o edificación abierta . 

En el conjunto destaca la inexistencia ele 

usos distintos a los residencia les en las plantas 
bajas, así como el tratamiento ele las fachadas, con 
el soco rrido uso del ladri llo ele cara vista. Los in

tersticios vacíos entre cada uno ele los bloque s, 
que seg ún los princip ios ele la Carta ele Atenas 
(1933) debían ele acoger zonas ajardinadas, como 
una pro longac ión ele la natural eza por el callejero, 
en la actualidad son simp les extensiones ele asfal

to ocupadas por aparca mientos . 
Diversa s manzanas ele iniciativa par ticular 

comienzan a ocup ar el espacio delimitado en tor
no a lo que sería la actual pla za ele San Crispín. 

Más allá, siguiendo por el camino ele Salinetas , 
aparece el barrio ele viviendas baratas, debidas a 
la promoción particul ar desarro llada por Franc is

co Leal Bernabeu, más conocido por el Sogall, en 
los terrenos ele una antigua cerámica. 

LAS BARRIADAS CENTRÍFUGAS 
Hasta aquí las zonas urbanísticas más cerca

nas al núcl eo tradicional. Pero el crecim ien to ele 
Petrer también se hace, como hemo s dicho an

teriormente , ele forma centrífuga o, lo que es lo 

mismo, alejado del centro histórico. Encontramos 
el barrio ele la Paz , ele San Rafael y el ensanc he 

del barrio ele la Frontera. 

Separado del núcl eo urbano y apoyado en la 
carretera ele acceso desde la N-330 hasta Petrer, 

por el par aje del Guirney, se construye a partir 
ele 1965 el barrio ele la Paz , más conocido como 
el barr io del Guirney, promovido tambi én por el 
Instituto Naciona l del la Vivienda . En junio ele 
1964 saliero n a sub asta las 100 casas ele la Obra 
Sindical de l Hogar que se construyeron en los te
rrenos clonados por el Ayuntam iento en la partida 

del Guirney . El presupuesto ascendía a 12 millo
nes ele pese tas pero no fue ha sta el año siguien te , 

en 1965, cuando se edificaro n las cuatro calles 
ele casitas ele planta baja con ladr illo carav ista que 

bautiz aro n los po líticos locales como barr io ele la 
Paz. El barrio ele ent ramado reg ular, deja en su 

centro un a peq ueña plaza como espacio ele re
lación , que surge simp lemente como vacío cons
tructivo en una ele las manz anas, formada por dos 
alineac iones enfrentadas ele viviendas ele unos 80 
metros cuadrados, repartido s en dos alturas y con 
patio interior. En su morfología resa lta también el 
uso del ladr illo cara vista . 

Hasta entonc es el Guirney había siclo un 
para je con unas cuantas casas , una ba lsa y va-
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rios banca les separados del resto del pueblo 

por la ramb la y un centenario pu ente ele hierro . 

Su nombr e se deb ió a que la co rpor ac ión loca l 

qu ería conmemorar los logros de los 25 años de 

paz co nseg uidos en el pa ís "gracias" al rég imen 

franqu ista . Eran viviend as socia les, con un prec io 

eco nómi co, a las qu e llegaron familias numerosas 

ele trabajador es que conv irtiero n aq uellas calles 

rec ién es trenadas en un hervidero ele vicia. El pe

riódi co The Boii ele aq uel aüo recor daba y alababa 

con humor las mod es tas rnecliclas de las vivien

da s: "Otra ventaja más es que facilita la vicia en 

co munidad del vecind ario, ya que al no caber en 

casa en el mom ento en qu e en tra el gato, no ha y 

más remedio que salir a la ca lle a charlar con los 

vec inos" (1965) . 

Desde antes ele la guerra el Guirn ey con taba 

con la vecindad del cemente rio mun icipal , y en 

los años sese nta crec ió junto a él la Ciud ad De

port iva del Frente ele Juventudes. 

Mucho más sepa rado del tejido urb ano ele 

Petrer apa rece tambi én en aquellos momentos el 

barrio ele San Rafael, formado as imismo po r vi

viendas ele renta limitada de un os 80 metros cua

drados ele sup erficie habitable , con patio trasero 

y, en algún caso, de lantero, que aprovec ha el eje 

de la N-330 para ciar acceso a la ciudad ele Elcla, a 

la qu e incluclab lemente se encu entra ligado en su 

génes is y en su funcionalidad . 

En el espacio vacío ent re el casco conso li

dado y la Frontera, junto con algun as viviend as 

aisladas, destaca ele man era especial la construc

ción de nuevas naves fabr iles qu e son las que han 

dacio perso naliclacl funciona l a ese distrito urb ano 

ha sta el prese nte. 

No obsta nte, el aspecto urbaníst ico más des

tacado ele esta cléca cla consiste en el prog res ivo 

ensanc he del barrio ele la Fron tera en todo su 

flanco y, de man era espec ial, siguiendo el eje ele 

la carretera ha cia Petre r, ele forma que las manza

nas llega n ha sta la altura de la bodega cooperati

va, co nfigurándose un apénd ice con cinco calles 

que buscan el contacto con el núcleo conso liclaclo 

de Petre r. Se trata ele casas ele p lanta baja, ele mor

fología similar a las de l barrio ele la Fratern idad ele 

Elcla . En esos mom ento s tom a forma el que se rá 

uno de los princ ipa les ejes fun cionales ele la ciu

clacl, esto es, la avenid a ele Madrid , que verteb rará 

tocio el barrio ele la Frontera. 

Por último , hay qu e indi car la evo lución ele 

las vivienda s trog lod itas o casas-c ueva, que en 

1930, pr imer aüo que apa rece n reg istradas, ascen

dían a 23, y en 1960, a un tota l ele 47, ubi cadas 

pr incipa lmente por las laderas ele! cerro del cas ti

llo y ramb la deis Molins. 
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Fábrica de Calzados Luvi, 
Pinada de Villaplana y 
el Guirney todavía sin 
urbanizar Año 1961 

Viviendas sociales en el 
barrio del Guirney 
Año 1965. 
Foto Lázaro. (AFMP). 
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Fachada principal del 
Ayuntamiento. 

Foto José Esteve. 

Una mirada 
a la gestión municipal 
Bonifacio Navarro Poveda 

Una mirada desde el presente no basta para plasmar, como si de una foto se tratara, 
toda la vitalidad que encierra el devenir de un pueblo, laborioso, hospitalario con sus 
alegrías y sus conflictos. La mirada al Petrer de los años sesenta es un punto de partida 
de un ayer que no volverá y que nunca aprenderemos en su totalidad por mucho que 
lo intentemos. La historia se escribe desde el presente y el historiador con sus herra
mientas de trabajo tiene la misión de rescatar los restos de aquellos acontecimientos y 
conflictos pasados, apoyándose en los documentos y en los testigos que quedan como 
testimonios de una etapa histórica, esforzarse para que el análisis y la explicación no 
sea manipulada por las ideas preconcebidas y la propia ideología del historiador. La 
historia la hacen los pueblos, sus gentes que lo hacen respirar y caminar hacia el futuro. 
Hay personas en todos los pueblos que aportan, con su carisma y su mejor preparación, 
la confianza de la comunidad en sus propuestas; éstas sirven al progreso de un pueblo 
inmerso, irremediablemente, en un marco o estructura más amplio, definido por el modo 
de producción que, en última instancia, determina las relaciones sociales y las decisio
nes corrientes de los protagonistas. Esto deja, sin lugar a duda, una parcela a lo pecu
liar y específico de cada pueblo que influye en la formación de una identidad propia de 
la colectividad local, porque la historia y la cultura actúan como un río que discurre sin 
cesar transportando su acervo a las generaciones venideras. 
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L
os ayunt amientos franqui stas rep rese n

tab an al poder central en el muni cipio . 

Nico lás Anclreu Maestre habí a siclo nom 

brad o alca lde ele Petrer en el at'i.o 1939 

por e l go bernador civil ele Alicante y és te por e l 

ministro de Gobe rnac ión qu e, del mismo modo, 

había siclo nombrado directamente por Franco. La 

es tru ctura vertical del pode r político emanab a del 

"Generalísimo por la Gracia ele Dios" y descendía 

ha sta su últim o pe ldaño que oc up aba la figura 

de l alcalde en la ciudad o la villa . Este siste ma 

usurp aba el derec ho ele los vec inos a la e lecc ión 

y a la participación ciudadana en los asuntos pú

blicos . Los ayunt amiento s, ade más ele las funci o

nes admini strativas y gest ión muni cipal, ejercían 

una función po lítica ele co ntrol y difu sión ele las 

direc trices políticas del go biern o franqui sta . La 

apertura ele es tabl ec imientos comerciales y ele 

oc io, Ja petición ele pasaportes, las asambl eas de 

los clubes depo rtivos o cultura les neces itaba n e l 

inform e favorab le y la aprobac ión ele Ja máxima 

autoridad loca l; nada ni nadi e escapaba a su con

tro l en la década de los 60. El alca lde-pres idente 

se alzaba co mo la máxima autoridad del bando 

ele los vencedor es, su leg itimidad se apoyaba en 

la victoria de una guerra o "cruzada" contra el 

go bierno lega l y cons tituciona l ele la II República. 

Desde 1945 los co ncejales era n e leg idos o 

nombrado s por las organizaciones corporati vas o 

"tercios" qu e teó ricamente iban a represe ntar. Un 

tercio de los co ncejales eran des ignado s por las 

junt as del sindi cato; el tercio corporat ivo estaba 

designado por el gobe rnador civil de entre la lis

ta se leccionada por las entid ades eco nóm icas y 

soc iales ele la localidad; por últim o, el tercio ele 

rep rese ntación familiar era eleg ido por los cabe

zas ele familia, es dec ir, hombr es casados mayores 

ele 25 años . Con la aproba ción ele la Ley Orgá nica 
de l Estad o (LOE) en e l año 1967, la represe nta 

ción fami liar llegó a las Cortes qu e, entr e otras 

reform as, harí a posible la elección en cada pro

vincia ele dos procuradores a Cortes con la parti

cipación, por prim era vez, ele las mujeres casa das. 

El prof eso r Roque Moreno indi ca qu e el ele

mento susta ncial de es tas eleccio nes ele repr e

sen tación familiar se encontrab a en e l sistema 

de se lecc ión ele ca ndidat os, ya que obs taculiza

ba el acceso a tal condi ción a un bu en número 

de espa ñoles . Al margen ele las co ndiciones ge

nerales ele e leg ibilid ad (se r espa ñol, vec ino del 

muni cipio, provincia, o tener más ele 23 años), 

ex istían o tras particu laridades más draco niana s 

ya q ue e l aspirante deb ía ele contar con algun os 

ele es tos requi sitos : habe r desempeñado el car

go ele co ncejal e n e l propio Ayunt amiento; se r 

propuesto, bien por dos procuradores, bien por 

tres clip utaclos provinciales, bien por cuatro co n

cejales del Ayuntamiento; o esta r respa ldado por 

un núm ero ele e lecto res no infer ior a la vigés ima 

parte del censo . 
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UNA MIRADA A LA GESTIÓN MUNICIPAL 

En un bando del alcalde ele Petrer ele fecha 

2 de nov iembr e ele 1957 se puede comprob ar en 

qué términ os se recorda ba la "obligació n" ele vo
tar en la elecc ión de concejales para el tercio ele 

rep rese ntac ión familiar: se amenaza a los vec inos 

que no ejerzan el vo to con "la publi cación ele su 

nombr e como censura", con un "recargo ele un 

dos por ciento ele la cont ribu ción" y co n la "pérdi

da de un 1 o/o ele su sueldo o inhab ilitación de un 

dest ino púb lico al no poder presentar ce rtificado 

ele voto" . El franquismo intentaba conseguir con 

estas elecc iones una carta de lega lidad en el ex
terior , sob re la base ele un a farsa elec tora l sin las 

mínimas libertad es políticas que iba orientada a 

convencer a los países europeos de que contaba 

co n el apo yo ele la población. 

LOS CARGOS MUNICIPALES 
En la década de los 60 e l Ayunt amien to era 

el centro ele Ja po lítica y ele la vicia muni cipal, 

además ele luga r ele co nferencias y expos iciones 

ya qu e no ex istían en Petrer otros loca les ap tos 

para estos co met idos. El cargo ele alca lde no esta

ba ret ribuid o económ icame nte, tan sólo los gas tos 

ele viajes tenían asignación , ele lo que se deduce 

q ue el oc up ar este ca rgo q uedaba rese rvado a 

personas adictas a l régimen y que además tuvie

ran ingresos o rentas de la industria o e l comer

cio . El alca lde Nicolás Andr eu Maest re co mpartía 

su cargo con el traba jo de un a em presa familiar 

auxiliar de calzado y de muebles . El gobe rnado r 

civil, e l ob ispo ele la dióces is u otras persona

lidades ele la época que visitaba n la pob lac ió n 

en fechas se i'i.alaclas so lían come r en la casa ele 

la primera autoridad, creándose lazos personales 

ele amistad y cliente lismo, método infalible para 

Nicolás Andreu Maestre, 
alcalde de Petrer desde 
1939 hasta 1967. 
Año 1964. Foto Carlson. 
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La corporación municipal 
en la escalinata principal 

del Ayuntamiento 
Año 1964. 

18 

lograr ayudas o subvenciones para los proyectos 

municipales. Nicolás Anclreu gobernó con poder 

absoluto los destinos ele nuestro pueblo desde el 

año 1939 a 1967. Su talante modesto y poco ciado 
a las consp iraciones políticas en el ámbito ele las 

familias del régimen le valieron su larga perma

nencia en el cargo que duró ve intiocho años sin 

interrup ción. 

En 1960 Nicolás Anclreu fue condecorado 

en nombre del jefe del Estado Francisco Fran

co con la Medalla ele Oro ele Cisneros, y cuatro 

años después, con motivo ele la celebración ele 

los "XXV Años ele Paz", que coincidían con sus 

ve inticin co años en el cargo, le fue concedida la 

Cruz ele Caba llero ele la Orden ele Cisneros por el 

gobierno ele la nación. Por último, en 1965, obtu

vo la condecorac ión ele la Encomienda Sencilla al 

Mérito Civil por el Ministerio ele la Gobernación. 

Pocos alcaldes ele la provincia gobernaron sus 

municipios durante tantos años ininterrumpidos, 

y raramente alcanzaron tantas condecoraciones 

como el alcalde ele Petrer. Las condecoraciones 

premiaban el mérito político y el incondicional 
apoyo al régimen franquista , además ele la dilata

da permanencia en el cargo . La Secretaría General 

ele la Falang e Tradiciona lista y de las JONS era la 

encargada ele dictar el reglamento y su ap licación , 

proponiendo los cand idato s a las medallas. Lo cu

rioso era que el coste mat erial ele estas condecora

ciones era sufragado por el propio Ayunt amiento . 

El secretar io del Ayuntamiento era , después 

del alca lde , la persona que gozaba con el mayor 

poder ele decisión ele tocia la corporac ión. El do

minio ele las leyes aplicables en el municipio y 

su indiscutible fidelidad al régimen , junt o con su 

dedicación permanente a los asuntos locales, le 

hacían indi spensab le en la orientación y torna de 

decisiones. Ocupaba este cargo en la década ele 

los 60, Gabrie l García Rome u. 

Queda patente cómo la figura del alcalde 

se ensa lzaba y ga lard onaba por los más altos es

tamentos del régimen , mientras que e l cargo ele 

conce jal apenas tenía relevancia , siendo mínima 

su participación en la toma ele decis iones. La de

dicación ele los conce jales a las tareas municipa

les se limitad a a la asistencia a los plenos cada 

dos meses y asistir a los actos religiosos. El re

levo ele la alcaldía en 1967 y los años finales del 

franquismo modificaron esta actitud pasiva ele los 

conce jales como se verá más ade lante . Las trans

formaciones económicas y socia les, junto a las 

protestas ele la oposición al régimen, crearon las 

condiciones para que , desde el gobierno ele la na

ción , se iniciara un a apertura política que llamaba 

a la participación en la vicia política a través ele 

asociaciones autorizadas previamente. 

Hemos exp licado más arriba que la presen

tación y elección ele los conce jales estaba some

tida a un contro l férreo. Si el posible cand idato 

no estaba encuadrado en una ele las organ iza

ciones franquistas: Guardia ele Franco o la Fa

lange, y no mostraba públicamente su comp leta 

adhesión a los Principios Fundamen tales del Mo

vimiento, resultaba imposibl e que pudiera optar 

a ocupar el cargo ele conce jal. Incluso desde el 
mismo sindi cato vertical se instaba a cribar a los 

posibles candidatos y así ev itar la presencia ele 

quien no estuv iera afiliado a la Falange o bien 

que se le observara cierto afán de protagonismo. 

Los conce jales que eran elegidos por el tercio 

fam iliar tenían que estar encuadrados necesa

riamente en las organizaciones citadas, y a los 

que se les proponía desde la alca ldía presentarse 

para su elección . En el año 1960 resultó eleg ido 

por este tercio Evaristo Pla Medina, maestro ele 

profesión y militante ele FET, con 1.105 votos , y 
Carmelo Povecla Brotons , ele profesión panadero, 

con 1.003 votos sobre un censo ele 2.920 electo-
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res, lo qu e rep resentaba un 63 % ele participa

ción . Cada tres años se renovaban la mitad ele 

los concejales, dos por cada tercio. Por e l sec tor 

o tercio sindi cal res ultaron eleg idos Ju an Bautista 

Planell es Beltrán y Adrián Mollá Beltrá a través 

ele un proceso ele elecc ión intern o comp licado y 

nada traspare nt e . Por último, en e l tercio llama

do ele las ent idad es o corporac iones (lab rado res, 

regant es, e tc.) el Gob ierno Civil dispuso nombrar 

a José Román García y a Juan Payá Rico . En los 

in formes que la alca ldía remitía a l Gob ierno Civil 

figura la ex pr esa ap robac ión ele los elegiclos, que 

ya habían pasado por un a se lecció n a fondo en la 

qu e no q uedaba la menor eluda ele su ad hes ión a 

la causa franquista y al "Glorioso Alzam iento Na

cional". En la lista confecc ionada por e l sindica

to se incluí an nomb res de traba jad ores , posib les 

ca ncliclatos, cada un o ele ellos era clasificado y 
ca lificado b ien como militant e (Falange, Guardia 

ele Franco), ad icto a l rég imen o desafectos, seg ún 
cada caso . El res ultado ele tocio este proceso elec

tora l e ra una co rp o rac ión muni cipa l formada por 

vec inos ele co nocida militancia o ideo logía falan

gista, como así q ueda re leflejaclo en el informe ele 

la alca lclía a l goberna dor civil. 

En febre ro ele 1964 tomaron poses ión en e l 

cargo ele co ncejal: el patroni sta Ismael Povecla 

Povecla y el farmac éutico Jos é Luis Persegue r ele 

Castro por el terc io familiar; Ramón Máñez Verclú 

y José María Amat Alcara z por el sindi ca l, y Pro co 

pio Nava rro Povecla y Ju an Manuel Esteve Tortosa 

por el co rporat ivo, todos e llos militantes ele la Fa

lange Tradicionali sta y de las JO NS. 

LA GESTIÓN MUNICIPAL 
El presupue sto económ ico mun icipal ascen

dió a la cantid ad ele 1.971.000 pes etas en 1960 

alcanzando la cifra ele 5.531.393 en 1967, aii.o en 
q ue tomó e l re levo en la alca ldía Pedro Herr ero 

He rrero. El gas to por habitant e durante es tos siete 

años aumentó ele 185 pesetas hab itante aii.o a 364 

pese tas en 1967 y la población pasó ele 10.650 ve

cinos a 15.158. Durante el transcurso ele siete años 

se fueron incr ementando las neces idad es ele am

p liar se rvicios indi spensab les para la pobla ción ta

les como viviend as, esc uelas o agua potable. Los 

gastos corrie ntes de l Ayunt am ien to rep rese ntaba n 

e l 59 % del tota l ele los ingresos y las inversio

nes y sub venciones no sob repasaba n las 700.000 

pese tas. En 1962 la planti lla ele trabajadores del 

A)'lmtami ento se componía ele 23 emp leados, de 

los cuales siete ele e llos eran fun ciona rios, siete 

guard ias muni cipa les, clos vigilantes, un alguacil, 

un se p ulturero , un a encargada ele la limpie za y 

cuatro contratados . Como ya se ha dicho , la al

caldía ele Nico lás Anclreu est uvo prese nte durante 

un p ro longado período ele tiempo qu e abarcó ele 

1939 a 1967, es dec ir, veintioc ho años sin inte

rrup ción que encontraron acomodo en las distin

tas etapas del franq uismo. 

FESTA 2010 

Para valorar esta larga etapa en Petrer no s 

sirve co mo referen cia una carta publicada en el 

diario La Verdad con fecha 16 ele enero ele 1974, 

escr ita por unos vecinos ele Petrer, donde mu es

tran su desa cuerdo con un as declaraciones efec

tuada s por el alca lde Pedro Herrero que omite en 

sus declaracion es la gestión ele su anteceso r. En 

el esc rito se dice "qu e lo que hoy es Petrer no se 

debe tan sólo a la época que com ienza en 1967" 

y se refiere a co ntinua ción a los avances y rea li

zaciones durante los años ele alcaldía ele Nico lás 

Anclreu en estos términ os: " ... con un pres upu es

to tan ínfimo ele cinco millones en el año 1967, 

se encon tró Vd. tocias las ca lles del pueb lo asfal

tadas ... ni una so la ca lle ha siclo asfaltada a partir 

ele 1967 y las pocas qu e se han pavimentado e 

iluminad o ha siclo co n aportación íntegra ele los 

vecinos. En enseña nza se ha hecho mucho, pe ro 

antes también se trabajó firme. Quedan como se

ñal es : la ampli ació n ele las escuelas del casco, el 

Inst ituto ele Enseñanza Media y, co rno centro cul

tura l, la bib lioteca . En depo rtes, ha sta 1967 qu e

dó hecha la pr imera fase ele la Ciudad Deport iva, 

po r un millón ele pese tas, sin conta r el terreno. El 

campo ele fútbol también , en cuanto al terrero es 

ele 1967 . El se rvicio ele bas uras antes ele 1967 con 

un pr es upu esto mínimo , el pueblo estaba más 

limpio . En zonas verdes, qu izás haya las mismas. 

De l abastec imiento de agua, en 1967, estaba tocia 

cana lizada, la red ele distribución tenclicla, los de

pós itos construidos . Ahora hay más agua deb ido 

a la compra y a los famosos contado res. No se 

o lvide un emp uje espectac ular en n uest ro creci

miento antes ele 1967, con la construcción ele 200 

vivienda s ele tipo soc ial. De tocio esto nada se ha 

hecho de sde 1967". 

Como se p uede comproba r, el esc rito res um e 

y valora y clefiencle la política de gestión mun ici

pa l del ante rior alca lde en un mom en to en que ya 

era po sible discrepar dentro ele las distintas fami

lias o grup os del rég imen franqui sta, ya que en el 

año 1974 el asoc iac ion ismo po lítico y las tímid as 

prop uestas ele refor ma estaban al orden ele la ca

lle como veremos más ade lante . 

Centrándonos en la gestión rea lizada en los 

últimos años del alca lde Nicolás And reu, ca be se

ñalar lo reducido de l pres upu esto municipa l y e l 

incesante aumento ele la pob lació n , tanto por la 

natalidad como por la inmigra ción ele familias ele 

otros lugares. La ne ces idad ele viviendas, esc uelas, 

serv icios san itarios, ag ua . no cesaba ele aumen

tar ante un os ingresos municipal es insuficientes 

que , como ya se ha seña lado, ascen dían a do s mi

llones ele pe se tas en 1960 y cinco millon es y poco 

má s al final del pe ríodo ele 1967. Parte ele es tos 

ingresos fueron a pa rar a la cons truc ción en 1960 

ele se is aulas esco lares e leva ndo un piso en las es

cuelas nacionale s Primo ele Rivera . El Estado co n

tribu yó co n un a subvenc ión ele 450 .000 pesetas y 

las restantes 50.000 fueron aportadas por el A)'lm-
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Futbolistas entrando 
al campo de fútbol de 
La Victoria. Año 1967. 

20 

tamiento con el dinero recaudado con la venta de 

nichos del cementer io y el aprovechamiento ele 

materiales de derr ibo. Esto puede darnos una idea 

de la penuria ele recursos en estos años . 

Con la ces ión gratuita ele 2.000 metros cua

drados ele terrero que Felipe Brotons tenía en la 

partida del Gu irney se construye una nueva casa 

cuarte l de la Guard ia Civil en el año 1960, con 

la aportac ión del 20 % de l coste de la obra por 

el Ayuntamiento , además de las clonaciones que 

por suscr ipción pop ular aportará la poblac ión. El 

cuarte l tuvo una vida efímera ya que en el año 

1968 desaparecerá dicho puesto, integrándose en 

el ele la vecina ciudad de Elda, a pesar ele las pro

testas y los continuos ruegos del Ayuntamiento 

para que esto no sucediera . Petrer cuenta en este 

año con 16.000 habitantes y desde 1950 ha trip li

cado la población. 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DEPORTIVA 
En la zona de l Guirney también se compran 

terrenos a Felipe Brotons y familia para la cons

trucción ele las an heladas instalaciones deportivas 

que Petrer neces itaba. En los pr imeros años de la 

década de los 60, el pueb lo so lamente contaba 

con el peq ueño campo de tierra ubicado en el pa

tio de l recreo en las escue las de Primo de Rivera y 

el campo de fútbol ele la "Cruz Cubierta", situado 

entre la avenida de Elda y el Camino Viejo de Elda 

a la altura de la bodega del vino. Estos terrenos 

del campo de fútbol fueron adquiridos durante la 

II Repúb lica por la Cooperativa El Faro, asociada 

a la Unión Genera l de Traba jadores para la cons

trucción de viviendas socia les para sus afiliados . 

Fina lizada la Guerra Civil, estos terrenos fueron 

confiscados y vend idos en parte, quedando el res-

to de propiedad del Ayun tamiento y siendo utili

zados en 1942 para campo ele fútbol. En 1953 el 

Ayunt amiento los cede a la De legación Provincia l 

de l Frente de Juventudes para la construcción de 

instalaciones depo rtivas . Tres años más tarde , los 

organismos prov incia les desestiman la inversión 

alegando que no alcanza los metros necesarios 

para ello, así como que su ubicación quedaría 

muy alejada de l núcleo de la población y que el 

coste de la compra ele terrenos necesarios en su 

prox imidad encarecería el proyecto . Por todo ello 

el Ayuntamiento autoriza en 1956 que el Frente 

de Juventudes pueda vender los terrenos ced idos 
y con el efectivo ele la operac ión comprar otros 

terrenos en otro lugar ele la pob lación a un precio 

más económico . En febrero de 1964 se realiza la 

operación de compraventa en la zona del Guir

ney . El importe total ele la venta ascendió a la 

cantidad ele 1.037.000 pesetas ele las que 40.000 

pesetas se dest inaron a la compra de los nuevos 

terrenos en el Guirn ey y el resto, 997.000 pese

tas, quedaban a disposición como apo rtación de 

la Delegación de la Juventud para comenzar las 

obras de la ciudad deportiva. Se desestima por 

el momento la construcción de un nuevo campo 

de fútbol. 

Elías Bernabé, en su artícu lo sob re el deporte 

en Petrer pub licado en Bitrir , como estud ioso de l 

tema afirma: "Todavía no se entiende cómo las 

autoridades loca les perm itieron en aque l enton

ces dejar al fútbol "en pañales" . Máxime si se con

sidera que el "boom" de la cons tru cción en aque

lla zona todavía tardó mucho tiempo en llegar ... ". 

A p rimeros de l año 1964 el Atlético Petre lense 

Club ele Fútbo l contaba con 260 socios y un a can

tera de juven iles ele más ele cuarenta jugadores y 

en una carta al Ayun tamiento se que jaba (enero 

1965) ele que "se ve imposibilitado para participar 

en compe ticiones o celebrar partidos amistosos 

en su propia loca lidad ... llegando inclu so a cele

brar sus entrenam ientos en diferentes y alejados 

parajes del término municipa l, viéndose ob liga

dos a habi litarlos de la forma más insospec hada 

para que p uedan reunir las mínimas normas de 

moralidad .. . ". El Atlético Petrelense , además de la 

precaria activ idad deportiva rea lizada en la vecina 

ciudad de Elcla, fomen tó la cultura en Petrer a 

través de cha rlas y proyecciones cinematográficas 

en sus "Semanas cu ltura les" . A finales ele 1965, a 

pesar ele sus carenc ias, contaba con 300 socios y 

94 jugado res, según manifiesta en extensas cartas 

que remite al Ayuntamiento reclamando mayor 

celeridad en la cuest ión de l campo de fútbo l. En 

marzo de 1965, en respuesta a una ele sus escri

tos, el Ayuntamiento escr ibía: "Le ruego que en lo 

suces ivo deje al margen teóricas responsabi lida

des, no hay ob ligac ión mun icipal ele fomento de l 

fútbol". En mayo ele 1967, por fin se pudo jugar 

el primer partido en el nuevo campo de fútbol de

nominado "ele la Victoria"; escr ibe Elías Bernabé 
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qu e tanto los direc tivos, jugadores y aficionado s 

hicie ron ap ortac iones en metálico para ex planar 

los te rrenos de l Barxe ll dond e se construyó el 

camp o . El deporte con siderado más para "los ele 

abajo", la clase traba jado ra, podía p racticarse ele 

nuevo en Petrer. 

Hasta finales ele 1965 no qu edar on finali

zadas las obras ele la pr imera fase ele la Ciuclacl 

Depo rtiva San Fernando qu e oc up aban una ex

tensión ele 6.000 metros cuaclraclos y cuyas obras 

fue ron realizadas por la De legac ión Pro vincial 

ele Ju ventud es co n los ingresos co nseg uid os por 
autorización ele la ces ión ele ! Ayunt amiento ele 

Petrer por un montante ele un millón ele pese tas 

invertido en e l vallado , ves tuarios y un a p ista ele 

ba lonman o y baloncesto, qu eclanclo del pro yecto 

pendi ente ele rea liza r la piscina, e l frontón, gim

nas io, hoga r juvenil y pistas ele mini -básqu et. 

Dur ante los prim eros ai'ios ele la déca da ele 

los 60 se realiza la pav imenta ción ele las ca lles 

cé ntricas ele la villa, ta les co rno Cánovas del Casti

llo, Ga brie l Payá, Antonio Torres ... La obra es rea

lizada co n la aportac ión ele ! 50 % po r los vec inos 

a través ele contr ibuc ion es es pec iales ap robadas 

por un a junt a ele vecinos que debía sup ervisa r el 

repa rto ele ca rgas . Hay qu e destaca r qu e, ciada la 

compl ejiclacl adm inistrativa para repartir las apor

taciones ele cad a vec ino y el aum ento ele trab ajo 

qu e es to significaba, hemos pocliclo co mprobar 

qu e e l sec retar io muni cipal pe rcibía un 0,80 % ele ! 

montante ele las obras, así co mo también el in

te rventor y jefe pro vincial pe rcibían e l 0,50 % del 

tota I ele la obra. 

NUEVOS EDIFICIOS Y VIVIENDAS 
Los añ os sese nta traen las ideas ele clesa 

rro llismo y pro greso salvaje asoc iado a la co ns

trucc ión de rascacie los en las graneles ciuclacles 

o ed ificios ele varios pisos teniend o en cuenta 

so lamente e l ancho ele la ca lle cloncle se iban a 

leva nta r. En la plac;:a ele ! Derroca r se co nstruye en 

e l año 1964 e l edificio Maraca ibo, ele oc ho plan

tas ele a ltu ra, creando una barrera y un impa cto 

visual qu e romp e la armonía del entorno y di

ficu lta la co ntemp lac ión ele ! cas tillo . Años antes 

se ría la Caja ele Ahorr os ele Nove lcla, hoy la CAM, 

qui en levant a ría en la misma p laza un edificio ele 

cuatro altura s y poco más tarde, en la ca lle País 

Valenciá , el edificio Elise definiría la co nce pción 

ele crec imiento urbaní stico qu e tenía e l Ayunta

miento . Durant e los al'ios sese nta hemos encon

trado la pro puesta y aproba ción ele no permitir la 

co nstrucción ele vivienda s de p lanta baja ya que 

se co nside raba este tipo ele co nstrucc ión propio 

ele pueblos atrasados y ele poco crec imiento . 

En 1966 el grup o ele cien viviend as La Paz, 

en e l ba rrio del Guirn ey, es taba "cas i" termin ado. 

El Ayunt amiento clona la propieclacl ele los terre

nos a la O rga nizac ión Sindi ca l OSE que las co n

ce de en rég imen ele alqui le r a Familias ele obrero s 
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con pocos recursos, inmigrant es y también a jubi 

lados . El pr es upu esto ele con strucc ión ele la Obra 

Sindical ele! Hoga r no contemp lab a los se rvicios 

neces arios ele ag ua potab le, luz y pavimenta ción 

po r lo qu e los vec inos tuvieron qu e as umir con 

sus escasos rec ursos la termin ac ión ele las vivien

das . Un tota l ele 1.300.000 pese tas fue e l cos te ele 

es tos se rvicios abonados por los inquilin os duran 

te va rios años . 

Cien vivienda s se construyen también en el 

año 1961 en régimen ele coo perativa, son los cono

cidos "blocs" . Las vivienda s, en bloq ues ab iertos al 

estilo moderno, estaban rocleaclas ele espacios abier

tos clestinaclos a jardines que nun ca se rea lizaron y 

hoy convertidos en aparcamientos. También en esta 

promoc ión ele viviendas, los cien vecinos dese mbol

saron parte ele las obras ele pavimentación, el alum

brad o y las ace ras . La acljuclicación ele viviendas se 

realizó por sorteo entre los socios coo perativistas 

evitando así el clientelismo y el favoritismo. 

Vista aérea del ba, r 10 de 
la Huerta con las calles 
todavía srn asfaltar 
Finales de los cincuenta 

Solar en el Derrocat 
donde se levantó el 
edificio Maraca,bo 
Año 1964. 
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Panorámica del barrio del 
Guirney recién finalizada 

su construcción. 
Año 1965. Foto Lázaro. 

Grupo escolar de niñas 
con la maestra D.'' Josefa. 
Comienzos de los sesenta. 
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La vivienda era considerada co mo un obje
to de primera neces idad y era denunciada por la 

nueva generación nacida despué s ele la guerra y 
por los inmigrantes que recibía nuestro pueblo 
proced entes de otros lugares y qu e crecían día a 

día. En es tos años sesenta la Cooperat iva Agrícola 
ele Petrer construye un grupo ele vivienda s en la 
calle Sancho Tello y San Bartolom é. Por iniciativa 

privada , Francisco Leal, Sogall, construye 30 vi
viendas en la partida de Salinetas y, en el barrio 

ele la Frontera , Afroclisio Barbero rea liza un gru
po de viviendas barat as que serán ocupadas por 
familias trabajadoras ele proceden cia agraria que 
pu eblan po co a poco el territorio en contacto con 
la vecina ciudad de Elcla. Las licencias de cons
trucción aprobadas por el Ayuntami ento en 1964 
ascienden a 368 y a 286, en 1965. 

Hemos encontrado en los archivos municipa
les una carta fechada en 1965 del Gobierno Civil 

de Alicante , preguntando a la alca ldía por la qu eja 
de un ex combatiente ele la División Azul qu e 
reclama "su derecho antes de los demás vecinos 

a la adjudicación ele un piso que se está constru
yendo". Su nombr e no lo vamos a revel ar pero se 
trataba ele una persona que ya disponía ele otras 
viviendas y que intentaba, como en otras promo
ciones ele vivienda ocurrió, adjudic arse una nueva 

vivienda para su post erior venta o especu lación. 

LA ENSEÑANZA Y EL RÉGIMEN 
En los comienzos ele la década ele los 60 la 

situación ed ucativa genera l presentaba un pano
rama negativo en todos los niveles. En líneas ge

nerales la ed ucación se basaba en la tran smisión 
ele valores y cond uctas dirigidas a conve rtir a los 
niños en creyentes y buenos patriotas. Dejando la 

formación y capac itación perso nal en un segundo 
plano, predominaba el adoc trinamiento sobre la 
instrucción , bajo una dura disciplina basada en el 
principio ele autor idad. 

Este panorama educativo se va modific ando 
progresivamente durante la segu nda etapa del 
franquismo . El desarrollo económ ico iniciado por 

la puesta en marcha del Plan ele Estabilización ge
nera la necesidad ele disponer ele personas con 

cierto grado ele preparación con el fin de ocupar 
puestos técnico s y ele dirección que el sistema 
productivo demanda. 

Los objetivos prioritarios del régimen se cen
traron en consegui r que la enseñanza primaria lle
gara a todos los niños comprendidos en edad ele 
escolar ización ob ligatoria que fue ampliada hasta 
los 14 años, así como facilitar una enseñanza pro
fesional y técnica ele grado medio. 

A partir ele 1960 el régimen hace suyas las 

recomendacione s de diversos organismos interna
ciona les en cuanto a la urgencia ele aprovechar la 
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potencia liclacl edu cativa ex istente y escoge r entre 

los a lumn os mejor preparado s y qu e mo straran 

un grado eleva do ele coe ficiente intelect ual y ele 

es te modo no desa provec har nin gún talento que 

por falta ele medios eco nómicos se viera impo 

sibilitado de co ntinuar es tudi os sup eriores . Esta 

rea lidad fue el motivo ele la creac ión ele las becas 

del Fondo Nacional ele Opo rtuniclacles en e l año 

1961, ges tionada s por las delegac iones loca les de l 

Frente de Ju vent udes . Los maes tros proponían 
una lista con los alumnos que , a su parece r, re

unían mejores condici ones o que habían obteni

do mejores calificac iones esco lares par a acceder 

a las becas, la Delegación Provincial aceptaba o 

rechazaba la so licitud teniendo en cuenta los in

gresos familiares y las calificac ion es esco lares más 

altas, y co ncedía un as becas ele tipo A, dotadas 

co n 11.000 pesetas , y otras ele tipo B, con 4.000 

pesetas. El destino era los est udios ele bachi llerato 

general en Alicante, labora l en Elche, téc nico en 

Jumill a o bien e l se minario ele Orihu e la. Los jóve

nes beca do s con taba n con só lo diez año s y, aun

que no tocios con tinu aro n sus es tudi os, entre la 

lista ele los becados podemos enco ntrar personas 

qu e hoy dese mp eñan trabajos qu e neces itan cier

to grado ele cualificación y estudio s. Entre ellos 

se pu ede citar a Carlos Payá , Juan Carrillos, Fran

cisco Brotons, Vicente Maes tre, Joa quín Planelles, 

Antonio Bernabé , Pedro Rico, Miguel Bellot, Pa

blo Navarro, Ventura Francés , Héc tor Navarro o 

María Adela icla Sánchiz. 

En los primeros años ele la década ele los 60 

Petrer tenía 1.400 niñ os de 6 a 12 años ele edad 

repartidos en 10 aulas ele niños, 17 ele niñ as y 3 

mixtas, ele las qu e algun as estaban des tinada s a 
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párvulos, qu e cob ijaban los 1.100 niño s con una 

dotación de 22 maestros. Existía también un co

leg io privado: la Academia Virge n ele! Remedio 

rege ntad a por Evaristo Pla Medina. Cuatro jóve

nes ele Petrer, tocios varo nes, cursaban estudio s 

universitarios, además ele tres semin aristas. 

Cerca ele se isciento s niñ os en edad esco lar 

no asistían hab itualm ente a la esc uela , ya qu e la 

fábrica o el taller les ofrecía desde tempran a eclacl 

la po sibiliclacl ele traba jar para compl etar el sa lario 

familiar (encuesta ele Cáritas) . 

En el barrio ele la Frontera , 120 niño s y 132 

niñ as ele 6 a 12 años eran distribuidos en loca les 

qu e oc upab an los bajo s ele las viviend as en las ca

lles Aragón y Castilla, además ex istía una esc uela 

parroquia l unit aria en la avenida ele Madrid. Hay 

tambi én dos loca les cleclicaclos a esc uela mat erna l 

en la calle la Huerta y la calle Agost. 

No ex istía come dor esco lar alguno ni tampo 

co guard ería. Aunq ue no era habitual que la Igle

sia facilitara el trabajo de la mujer fuera ele su casa, 

lo cierto es qu e el cura párroco Jes ús Zaragoza 

Giner so licitó usa r el antiguo cuartel ele la Guardi a 
Civil, enclavado jun to a la ermita ele San Bonifa

cio, para este cometido, aunque el elevado cos te 

ele acond icionamiento le hizo des istir ele la idea . 

Juan José Nava rro escribe en su artículo "Re

cue rdos ele la esc uela en Petrer" qu e, durante 

una visita del inspecto r al co leg io Primo ele Rive

ra, propu so al Ayuntami ento la co nstrucción ele 

un comedor esco lar a lo que éste co ntestó qu e 

"mientras no pudiera facilitar un a p laza esco lar a 

cada niño ele Petrer, no haría ninguna obra ". 

El abse ntismo esco lar, junt o con el abando

no temprano ele los estudios para incorporarse a l 

Grupo escolar de 11i110s 
de la Academia Virgen 
del Remedio. Año 1963. 
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Vista aérea del Instituto 
Azorín. Año 1968. 
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mund o labora l, era un probl ema de difícil so lu

ción ya que la indu stria demand aba mano de obra 

y las familias compl ementaba n sus ingresos con el 

salario de ap rendi z de sus hijos . El Ayunt amien to, 

con la co laboració n de los centro s esco lares, trata

ron de control ar es te hecho aunqu e hasta los años 

sete nta no se alcanzaría la total esco larizació n. 

En e l año 1965, seg ún el censo de la Junta 

Municipa l de Enseña nza, cursan es tudi os medios 

70 alumn os . Hay tan sólo 7 jóvenes univers itarios, 

entre ellos Luis Semp ere, Enriqu e Amat y Alejan

dro Perseguer. El censo ele niño s esco larizados de 

6 a 12 años alca nza la cifra de 1.026 alumn os, 

qu eda n 600 sin esco lar izar. 

Luis Vera, co rrespo nsa l del diario Ii1forma

ción de Alicante, esc ribía en el mes de agosto de 

1963 un artícul o so licitando de la organizac ión 

sind ica l OSE la pu es ta en marcha ele un Taller 

Escue la ele Form ación Profes ional qu e organizara 

cursillos de formac ión laboral para preparar téc

nicos y espec ialistas que la indu stria de l calzado 

estaba demandando. El Ayuntami ento rea liza en 

el año 1965 las primeras ges tion es que condu ci

rán a la creac ión de l Instituto de Enseñanza Med ia 

Azorín, mancomunado con la vecina ciudad ele 

Elcla y que iniciaría su actividad doce nte en octu

bre ele 1967. 

Petrer iba crec iendo y tran sformánd ose año 

tras año, la industria y los servicios iban en au

mento, algo estaba cambiand o en la form a de 

pensar y vivir de la pob lación , qu edaba lejos 

aq uella esc uela donde " ... los sábados por la tar

de, para reza r e l Santo Rosario los niñ os cabía n en 

una clase y no mu y ap reta do s; por las mañana s, 

para izar las banderas, llenaban medio pasi llo de 

la p lanta baja del co leg io . Atrás quedan las estu

fas ele cásca ra de almendr a, la leche en po lvo de 

las mañ anas y las meriendas con queso de bote " 

(Nava rro , 1991: 171). 

AGUA PARA LA POBLACIÓN 
El aba stec imiento de agua a la población fue 

otro ele los probl emas difíciles de reso lver durant e 

la alcaldía ele Nico lás Anclreu. Desde tiempo in

memorial los habitantes ele Petrer contab an con el 

agua qu e manaba de los manantiale s ele la partida 

ele Pu\a. El clima seco ele la comarca y la escasez 

e irregu laridad de las prec ipitacion es obligaban 

en distintos períodos a profundizar el alumbr a

miento en form a ele min ado con el fin ele incre

mentar el aforo. Has ta la mitad del siglo XX las 

aguas proc edentes de Pu\a, junt o con las qu e ma 

naban de l Pantan o, Fonteta, tabaicles ... , fluían por 

la rambla de Pu\a hasta el punto conocido por el 

Azud, desde este lugar se desviaba y cana lizaba 

para abastecer a la pob lación a través de fuentes 

públi cas repartida s por el casco urbano y qu e lle

ga ban a poco más de la Explanada y el Derro cat. 

El agua sob rante de las fuen tes era aprovechada 

para el riego ele las tierras dedicadas al cultivo a 

través ele una gran balsa - la Balsa Fonda- situad a 

a espa ldas ele la casa co nsistorial. En este lugar, 

también estaba el lavadero público al qu e acu

dían regularm ente las mujeres cargada s con gran

eles calderos con la ayuda de sus hijos para hacer 
entre charlas animadas la colada familiar. 

A mediados de los años cuarent a surg ió un 

pleito entre la Comunid ad de Regante s y el Ayun-
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tamiento . Los prim eros se e rigian prop ieta rios ele 

las aguas q ue so bra ba n ele las fuentes públicas y 

se qu ejaban ele su menor clisponib iliclacl debido 

a l co nstante aume nto ele la poblac ión qu e de

mand aba co nec tar en su do micilio particular el 

ag ua potable. 

A rneclicla qu e se constru ían más viviend as 

en co tas inferio res a la ubicació n ele la Balsa 

Fo nd a se hacia imp os ible recoge r e l ag ua so

brante y co nd ucirla a la balsa; no rec ibie nd o los 

reg ant es co mp e nsac ión algun a po r la merma 

ele su ca ud al. Se acep taba la instalac ión ele más 

fue ntes públicas co mo derec ho preferente pero 

se nega ba e l derec ho individual ele cada vec ino 

para co nec tar e l agua en su casa si e n co ntra

partid a no reci bían una cantid ad en metálico del 

Ayunt amie nto por e l ag ua y la co nstrucció n y 

mante nimiento ele la co nd ucc ió n. 

En e l at'io 1959 e l ag ua qu e se ex traía ele la 
mina ele Pu,;:a incrementó su caudal ele forma co n

siderabl e y se llegó a pensa r qu e Petrer iba a tener 

agua suficiente para varias décadas . En e l pueblo, 

graneles y chicos ce lebraron el aco ntecimiento y 

no qu edó vec ino qu e no se ace rcara a la boca ele 

la mina pa ra probar e l agua y chapotea r la qu e 

co rría por la rambla. 

El Ayuntamiento mejoró la co ndu cc ión al 

pu eb lo co n la ayud a de l Estado, aun que la zona 

ele la Frontera ya era abastec ida po r la co mp añía 

ele Aguas Municipali zadas ele Alicante . Tambi én 

en la zo na alta de l casco urba no, en la calle San 

Hermeneg ilclo , se amp lió el viejo depós ito y la 

co rporació n deses tima la propu esta ele co mpr a ele 

la Balsa el Moro en la partida del Guirney para la 

co nstrucción ele un nu evo depós ito . 

No fue una aleg ría prolonga da . La min a ele 

Pu,;:a vo lvió a disminuir a larmantemente su cau

dal. En e l año 1962 e l Ayunt amiento co ntrat a a 

José Beneit para la bú squ eda ele agua en e l Pan

tano y se hace necesa rio res tringir e l co nsumo 

en los domicilios ciada la escasez de l prec iado 

líquid o . Un año más tarde, en 1963, se intenta 

un nu evo alumbr amiento en e l mo lino del Turco , 

encl avad o en la rambl a ele Pu,;:a. La Diput ac ión 

Prov incia l ele Alicante subve nciona co n 40.000 

pese tas los trab ajos ele búsq ueda dur ante meses, 

aunqu e s in res ultados pos itivos . La co nstru cció n 

ele viviend as es co nstante para un a poblac ión 

que no deja ele crece r atraíd a por la pujanza ele 

la indu stria, sin qu e e l prob lema de l ag ua tuviera 

so lución. Hemos enco ntrado un informe ele 1962 

qu e cifra el ca ud al de l pozo ele los Moriscos ele 

Pu ,;:a en 80 litros por seg und o, qu e co nt rasta co n 

la respu es ta a un teleg rama del Gobi erno Civil en 

e l año 1966 que cifra en 5 litros por seg un do el 
ca ud al un a vez abi erto el nuevo pozo en la par

tida del Esquin a!. 

Paralelamente, y con miembro s comun es a la 
Comun idad ele Regantes, en los prim eros a!'ios de 

la década ele los 60 se constituyó, en régimen de 

FESTA 2010 

coo perativa, una nu va sociedad ele rega ntes cieno

minada Cooperativa Sindical de Rega ntes de Petre l 

que, ante la sequía y la disminu ción ele so brantes 

por la neces idad ele co nsumo ele la población , per

foraron hasta descubrir un nuevo pozo en la parti

da de l Esquin a! el donde extraen agua potable en 

una cantidad considerable . Poco tiempo más tarde 

se co mpru eba qu e e l pozo mermaba hasta dejar 

cas i seco el caudal ele la mina ele Pu,;:a. La cor

poración, por unanimid ad, ". co nsidera irrenun 

ciable los derechos del pu eblo sobre la mina ele 

Pu,;:a y ap rueba no pe rmitir qu e se rea licen traba jos 

ele aforo o saca de l pozo de l Esquin a!", además 

ele proponer diversas so luciones para comp ensar 

los gastos ele la inversión en la perforación del 

pozo a los soc ios ele la Cooperativa ele Rega ntes . 

Poco des pu és los rega ntes contestan a la moción 

ele Alca ldía ofrec iendo al Ayunt amiento la co parti

cipac ión mediante traspaso o creac ión ele nuevas 

aportac iones hasta la cantidad del 20 % del capital 

soc ial, además del compromi so ele suministrar ". 

en tocio momento y lugar preferente , la cantidad 

ele agua para cubrir las neces idades ele la pobla

ción al precio qu e se fije" . Por último, se propone 

incluir a dos represe ntantes del Ayun tamiento en la 

jun ta rectora ele la coo perativa. 

En el a i'i.o 1965 la po blac ió n ele Petre r as

ce nd ía a 14.003 habitantes . El barrio ele la Fro n

te ra esta ba ab as tec ido por la e mpre sa Aguas 

Muni cipalizadas ele Alicant e, lo qu e repr ese nta

ba ce rca ele 5.000 pe rso nas, las res tantes 9 .000 

rec ibia n e l ag ua ele Pu,;:a y e l Esquin a!. De los 

2.600 abonados, 1.700 co rres po ndí an a l casco 

histó rico y e l ensan che ; su co nsum o diari o me

dio e ra ele 1.050 metros cúbi cos . El pr ec io de l 

ag ua era ce ro , ya qu e so lame nte se paga ba un 

ca no n p or viv ie nd a ele 25 pese tas; no ex istían 

co ntado res qu e mid ie ran e l co nsum o ni frena

ran e l des pi lfarro . Estos elatos sirve n pa ra ilus

tra r y co mpr end er mejor el prob lema de l agua 

qu e fo rmaría parte de la herencia rec ibid a por 

e l nu evo alcalde Pe dro Herrero He rrero . 

Agua brotando del 
manantial del Esquina!. 
Año 1966. 
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Almacenistas en una 
fábrica de calzado. 

Año 1965. 

Pinceladas de la industria 
petrerense en los sesenta 
EL AUGE DEL CALZADO Y LA DESAPARICIÓN DE LA ALFARERÍA 

Fernando E. Tendero Fernández 

Director del Museo Dámaso Navarro 

En el ámbito económico de una población, el sector industrial es básico para el desarro
llo y la prosperidad de la misma, hasta el punto de que la industria del calzado ha hecho 
de Petrer lo que hoy es social, económica, demográfica y urbanística mente. En nuestra 
población y en el resto de España, tras el período de escasez y penuria propiciada por 
la autarquía del régimen franquista, en la década de los 60 comienza una revitalización 
generalizada de la industria, y por tanto de la economía, denominada el "desarrollismo 
de los sesenta". A pesar de una cierta apertura, los ciudadanos continuaban con au
sencia de libertades políticas y restricciones de múltiples tipos. 

E
n Petrer es te desa rrollo , qu e repe rcutió en 

todos los sectores productivo s y ele servi

cios, inauguró una etapa ele bonanza eco

nómica , rápid o crec imiento demográfico 

por una intensa inmigració n y cierto optimi smo 
soc ial. En el caso de la indu stria, en nuestra vi

lla se plasmó es te res urgir indu strial con un cla

ro contraste : por un lado, la desa pari ción de la 

act ividad alfarera y, por otro, la conso lidación 

y notabl e aumento de la indu stria de l calzado y 

compl ementos. 

EL APERTURISMO Y EL INICIO DE LA 
RECUPERACIÓN ECONÓMICA 

España, tras la Guerr a Civil y la II Guerra 

Mund ial, se quedó aislada en relación con el res to 

de las na ciones europ eas ha sta bien entrada la 

década ele los 50, debido a qu e su dictadura no 

era compatib le con el resto de los país es demo

crát icos . Ello conllevó a qu e la eco nomía naciona l 

es tableci era un sistema autárqu ico en el qu e es 

necesa ria la autos uficiencia para poder abastecer

se a sí misma ele los produ ctos básico s, desear-
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tanclo los intercambi os comerciales y financie ros 

con el resto ele países. Con ello se prete nde la "in

de pend encia eco nómica" co n respec to a l sistema 

mundi al, pero tambi én co nlleva el aislamiento y 

el desco noc imiento ele la población ele tocio tipo 

ele influencias y tend encias políticas , ideo lóg icas 

y soc ioc ulturales . 

Prog res ivamente la autarqu ía fue clesa pare

cienclo co n la adopción a finales ele los cincuenta 

de los planes ele estabi lizac ión econ ómica, es tan

do relac ionados con la ape rtur a de l rég imen fran

quista a Europa y al resto de l mund o. Estos pla

nes se adecuaron a las direc trices pro mov idas por 

los orga nismos eco nómicos interna cionales, qu e 

se plasmaron en un a se rie ele mecliclas co mo : la 

libera lizac ión ele la economía espa11ola redu cción 

del inte rvencionismo del Estado; la libera lización 

parcial ele los prec ios ele los produ ctos básicos; la 

devaluació n ele la pese ta, lo qu e repercutió ne

ga tivamente en la poblac ión 1
, aunqu e favo rec ió 

la prog res iva entrad a ele inversiones ex tranjeras 

en nu est ro país, etc. El rac ionamiento ele los ali

mentos y produ ctos bás icos se había aca bado a 

comi enzo ele la déca da ante rior, lo qu e unid o a 

estas medid as y a o tras de l contex to internacional 

favorec ió q ue la situac ión socioeco nómica espa -

11ola mejorara notablemente. 

LA INDUSTRIA DEL CALZADO 
En el año 1914 se inscribió la prim era fábrica 

ele ca lzado en Petrer, prop ieclacl ele Luis Villaplana 

Reig, co n menos ele cuatro operarios y situada en 

su pro pio domicilio en la ca lle Numancia (Rico y 

Jo ver, 1994) . Desde ese momento y hasta la actua

liclacl, la indu stria del ca lzado y sus compl emen

tos, y en menor medida los bo lsos y marroq uine

ría, han propiciado e l desa rrollo eco nómico y, por 

ex tensión, el desa rrollo general ele la población 

petrerense hasta nu estros días . Sus momentos ele 

bonan za y sus períodos ele crisis han marcado la 

vicia co tidiana ele los vec inos . 

Atend iend o al Diccionar io Geogrétjico de Es
pai ia ele 1960, a co mienzos ele la déca da ele los 

60 la actividad indu strial y artesanal ele Petrer se 

dividía bás icamente en las re lac ionadas con el cal

zado y los bo lsos, y las cleclicaclas a la ce rámica y 

objetos ele barro. Con tocio, la despropo rción en 

este añ o es ev idente, incrementánd ose a lo largo 

ele la clécacla, pu es e l ca lzado y el bolso suman 91 
fábricas y ta lle res, mientras qu e la cerámica, azu

lejería y a lfarería suman 7 fáb ricas (Rico, 1996) . 

En es te contexto eco nómico boya nte, un he

cho fund amental para la indu stria zapatera es la 

creación ele las ferias ele calzado . En prim er lugar, 

en el año 1959, se orga nizó en Elcla e l Concurso 

Expos ició n ele Calzados, prece dente ele las ferias 

ele calzado y ele la Feria Interna cional del Calza

do e Indu strias Afines (FICIA) qu e aglutin ará las 

iniciativas ele los empr esa rios e indu striales y los 

pondr á en re lación con los fabricantes y clientes 
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ele Europa y América . De este modo con oce rán 

nu evas técnicas ele fabricación ele calzado y ven

tas, se abrirán nu evos mercados, so bre tocio e l ele 

EE.UU. qu e será el princip al cliente ele las produ c

ciones del valle del Vinalopó y, como indi ca la 

pro feso ra Santos, acce derán "a medid as ele ca rác

ter financiero qu e les va a favorece r (prés tamos, 

co nso rcios y empresas mixtas en las qu e una parte 

del cap ital lo ponen firmas ex tranjeras)." 0 990) . 

Al iniciarse la déca da de los 50 las fáb ricas 

más importantes de l momento siguen siend o las 

antiguas ele Luvi, Villaplana, Ga rcía y Nava rro, y 

por poco tiemp o la ele Alfama (Alfonso Chico ele 

Guzmán), tocias en la confluencia ele la ave nida 

ele Elcla, calle Joaquín Povecla y la Ciudad sin Ley . 

FÁBRICA Y TALLERES 

□ CALZADO 76 

□ BOLSOS 15 

~ CERÁMICA 3 

□ AZULEJOS 2 

~ ALFARERÍA 2 

Datos del Diccionario Geográfico de España (1960). 

A lo largo ele la cléc acla, jun to a e llas apa

rece n o se desa rrollan nu evas fábricas , un as 

co mo nu ev as empr es as y otras co n ori gen en 

p equ eños talle res familiar es . Con los sese nta a 

ca ballo ele un dólar mu y fuerte q ue favor ecía la 

ex p ortación a EE.UU., la ex p los ión indu strial se 

hace manifi es ta aum entand o el tamaño ele las 

factorías y el núm ero ele trabaj ado res . Una s em

pr esas p rov ie ne n ele déc ad as ant erior es, co mo 

la ele Rico-Montes inos o Calzados Lito (Elíseo 

Pove cla) ; y otra s surge n o se ex pansionan po r 

iniciativa ele un a nu eva gene rac ió n ele indu stria

les, co mo las ele Caylu (Carlos y Luis Payá), Cor

ce l (Ern es to Ga liano) , Italin a (Vice nte Amat), 

Pulga rcito (Pedro Herrero ), Sae n (Santi ago y 

Enriqu e Amat ), He rga (H ernánclez), Emb og a 

(He rm anos Chico ele Gu zmán), Ses ica (Herm a

nos Villaplana), Yalitín (Pasc ual Ro mán), Car

melita Qoaquín Maes tre), Hermanos Dur á, En

riq ue Nava rro , El Og ro (Herm anos Corbí) y un 

largo e tcé tera ele iniciativ as ele ma yor o menor 

enve rga dura qu e tu vieron , co mo los astros, su 

orto, su cé nit y su ocas o. 

LA INDUSTRIA PETRERENSE 
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DIVERSIDAD DE CALZADO FABRICADO EN PETRER 

□ SEÑORA 58 (38,4 %) 

CABALLERO 16 

■ MOCASÍN 21 

■ CADETE 8,5 

POLLITA 13,5 

■ NIÑO 29,5(19,6 %) 

■ VULCANIZADO 4,5 

□ 
■ 
□ 
■ 
■ 
■ 

Fuente: J. M." Bernabé Maestre 1976. 

Y es qu e hasta la crisis del petróleo en 1973, 
que conllevó la devaluación del dólar, la indu s

tria del ca lzado vivió su mejor mom ento. Desde 
entonces la pa labra crisis ha estado unid a a la in

dustria del calzado, dando lugar a una dramáti ca 
reco nversión indu strial cuyos efectos no corres
ponde aq uí analizar. 

Especia lmente des taca ble , por su tamañ o y 
capac idad produ ctiva , fue la co nstrucció n de la 
fábri ca de ca lzados Montecir. Estab a situada en 
e l barrio del Guirn ey y se creó en 1965 en e l pe
queño po lígo no qu e ex istía en ese mom ento. La 
fábric a es taba formada por un grup o ele empr e
sas unid as bajo la misma propi edad de Francis

co Chico de Guzmá n, Vicente y Enriqu e Amar, 

Juan Román y Luis y Carlos Payá . Comenzaron 
visitando las ferias ele EE.UU., Puerto Rico, Bei
rut , Kuwa it, e tc . y, a partir de 1967, se emp ezó a 

OFERTA DE LOS EXPOSITORES DE LA FICIA (1968) 
EN MILES DE PARES 

PETRER 22: (3,5 %) 

ALICANTE 309: (49,3 %) 

ELDA 169: (25,7 %) 

ELX 72:. (11,5 %) 

MONOVER 12: (1,9%) 

SAX 7: (1,1 %) 

VILLENA 21: (3,3 %) 

Fuente: J. M." Bernabé Maestre 1976. 
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funcionar en Franc ia, Bélgica y Suecia . En el año 
1970 iniciaron su reco rrido por Asia. Sin emb ar

go, la firma, qu e se dedicó principalment e a la 
ex portación , con un fuerte mercado en EE.UU., 
y que se espec ializó en la fabricación de mo ca
sines ele caba llero y ele "wa lab is" o botas del de

sierto , sufrió un revés que supu so su ex tinción 
(Rico , 2002). 

Cuando se hab la ele la industr ia del calzado 
hay que rese ñar qu e no nos esta mo s refiriendo 

únicamente a la fábrica propiamente dicha, sino 
que existe tocio un rosar io de actividades compl e
mentaria s e impr esc indibl es para la elaboraci ón 

y pres entación final del producto. Nos es tamo s 
refiriendo a las fábricas denominadas "conexas ", 
de com p onentes y compl ementos como horma s, 
hebillas o ele cajas de cartón, y a los almacenes 
ele pieles, curtidos, plásticos y textiles, materias 

prima s con la que fabr icar el zapato ; las indu s
trias quími cas dond e se rea lizan las colas; las fá

bricas qu e elaboran los tacones y las suelas; las 
empr esas qu e se dedica n a diseñar y realizar los 

troque les; los talleres y domicilios dond e se reali

za el seña lado, punt eado y aparado, etc . En este 
sec tor, junto a la ya muy arra igada Indac a y a la 
antigua fábrica , y más tarde almacen text il, de la 

familia Poveda, surgen con fuerza otras como las 
colas ele Gimpex Qoaq uín García Brotons), Co
las Obrador , Envases Tormos, Tacon es Beltrán , 
Plantillas Hernánclez (inicialmente sita en Elda) o 

representacion es ele grandes indu strias del sector , 
entre las que reco rdam os la de Hipó lito Navarro 
de diversas empresas entre las qu e dest acaba la 

cata lana Quinorgan . 
Si amplia es la variedad de talleres, empr e

sas y comercios dedicados a elaborar alguna de las 

partes del calzado, también es extensa la variedad 
labora l ele los oficios que contribuyen al produ c

to final: patroni stas, cuerpo ele fábrica , cortadores , 
emba lador es, modeli stas, apa radora s, dobladora s, 
terminado , señalaclores , viajantes, etc., existiendo 
una marcada separa ción ele sexos en la mayoría ele 

los proc esos . Cabe destacar la importan cia socia l 
de las num erosas aparadora s y, en menor meclida
da, dob ladora s con trabajo a domicilio que com
partían sus labores del hoga r con el trabajo para 

las industri as, a las que acudían sólo a "entregar" 

sus trabajos y recoger el sob re semanal. Más tarde 
surgirían los rep artidores que en sus furgonetas re
correrán el pu eb lo llevando y trayendo "la faena ". 

Junto al gran crecimiento ele la indu stria del 

calzado cabe reseña r el todavía modesto desa
rrollo de la indu stria marroquin era, or igen del 
"boom " po sterior. Inicialmente sólo existía la in

dustria de Bolsos Máñez y diversos talleres que, 
seg ún se cuenta , se desa rrollaro n años atrás fa
bricando los famosos bo lsos a base de restos de 
retales ele la industria de l calzado. En el seno de la 
firma citada se formaron jóve nes emprend edor es 
como Paco Cano y Anton io Mira qu e fundaron 
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pos terio rmente su prop ia empr esa . Parale lamente 

cob raro n auge otras indu strias como las ele Inre

ma (Ernesto Montes inos) o Bolsos Mercedes Blas

co (José Brotons) . 

Sin lugar a duelas pu ede dec irse qu e desde 

fina les ele los cincuenta y, so bre tocio en los se 

senta , surge n o se conso lidan en Petrer diversas 

es tirpes ele indu stria les que hoy siguen ge nerando 

riqueza y traba jo para nu es tra pob lación. 

su act ividad a fina les del a110 1970, con lo q ue se 

pu so punt o y final a una actividad sec ular. 

Aprox imándo nos en el tiemp o y dejando 

atrás los sese nta, hay qu e indi car qu e si en e l aiio 

1970 ce rró la Ciltima a lfarería ele Petre r, en la déca 

da siguiente fuero n abando nand o la produ cc ión 

ele ce rámicas para la construcción: la fáb rica de 

Ignacio Ribelles, a prin cipio s de los oc henta, y 

la ele Ju an Millá, a finales de los ochenta, conser
vánd ose en la act ualiclacl e l horno y la chim enea 

EL FINAL DE LA ALFARERÍA TRADICIONAL co mo sa la ele expo siciones municipal. La última 

Al mismo tiemp o que tiene lugar el clespe- en cerrar fue la cerámica La Magdalena, tamb ién 

gue ele la indu stria de l ca lzado y co mpl emento s, co no cida por la ele los Pavos (Rico , 1996). 

al co mienzo ele la clécacla ele los 60, se produce el 

ep ílogo ele la actividad artesa na l alfarera2
. 

Como se ha indicado anter iormente , en el Dic

cionario Geográfico de &paiia ele 1960 se incluían 

en Pet rer tres fábricas ele ce rámicas, do s ele azule

jos y do s alfarerías . En total son siete industrias re

lacionadas con la elab oración ele p iezas ce rám icas 

para la casa y la construcción , en contrapo sición 

con las más ele cien fábr icas y talleres cledicaclos al 

calzado, bolsos y acceso rios ele los mismos. 

Las dos últimas alfarerías trad iciona les que to

davía estaban activas en Petre r a comienzos ele los 

aiios sese nta eran la ele Antonio Beltrán Maestre, 

ubicada al final ele la calle Inclepenclencia, y la ele 

Miguel Román , situada en la calle La Hoya, 36. 

Ambas ciaban traba jo a 24 perso nas, mientras que 

en la déca da ele los 50 los traba jadores era n 40. 

De los artesa nos y ope rarios ele las alfarerías, doce 

eran nacidos en Agost, ocho en Petrer y dos en 

Taba rra (llico , 1996). En 1963 e l taller ele Antonio 

Beltrán cerró sus pu ertas, mientras qu e e l ele Mi

guel Román aguant ó siete a110s más, pue s finalizó 
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 
DE PETRER DESDE 1900 HASTA LA 

ACTUALIDAD 

1900 

1910 

1920 

1930 

1940 

1950 

1960 

1970 

1981 

1991 

2001 

2009 

- 3.928 - 3.992 

4.120 

5.290 - 5.506 - 6.145 

10.615 

15.805 

20.361 

24.383 

29.567 

34.523 

Datos facilitados por el departamento del Censo 
del Ayuntamiento de Petrer. 

Pintando bot1Jos con 
pistola. Alfarería de 
Miguel Román Aracil 
Año 1965. 
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En resum en , la actividad indu strial durant e 

la década de los 60 en Petrer sigu ió la tendencia 

genera l de ex pan sión y bona nza económ ica del 

resto de España . En nu es tra zona es te de sarro

llo se materializó en la indu stria del calzado y 
comp lementos, formá ndo se un eje indu strial de 

var ias ciudad es de l va lle de l Vinalopó (Villena , 

Sax, Elda, Petr er, Elche). Estas poblaciones reci

bieron un imp orta nte cont ingente de inmigran

tes de amp lias zonas de Castilla La Manc ha y 
Anda lucía que dotaron a la incip iente industria 

de ab und ante mano de obra . Esta situación de 

prosp eridad vivida tuvo un duro revés a comien

zos de los seten ta, a consec uencia de la crisis 

de l petról eo, lo que llevó a rea lizar duros rea jus

tes que afectaro n a tocia la soc iedad durant e los 

años posteriores. 

De l mismo modo, otros sec tores como el al

farero y cerámico, que durant e las déca das an

teriores había n aca parado el sector industria l de 

Petre r, fue languidec iendo en la déca da de los 

60 a la sombra de la fue rte activ idad zapa tera, 

cerra nd o el últim o taller alfarero, el de Miguel 

Román, en 1970. La producción cerám ica para la 

constr ucción se mantu vo mientra s continu aba el 

flujo migratorio , con la consig uiente edificación 

de bloq ues de viviendas. Los talleres se mantu

vieron en prod ucció n hasta la déca da ele los 80, 

años en los qu e progresivamente , un a tras otra, 
fueron finalizand o su producción y apagando sus 

hornos, dejando sus produ ctos como piezas "casi 

arqu eológica s" y sus chim eneas como elementos 

peculiares del actua l pa isaje urbano del barrio de 

la Fron tera. 

NOTAS 

' Este hecho prop ició una doble emigració n en Espal'ia. 

Por un lacio, la internacional, en la que los emigrantes 

marchan a Europa a trabajar en la reconstrucc ión eu

ropea. Y la nacional , donde exte nsas reg iones, co mo 

pu eden se r Castilla La Nueva (act ualmente Castilla La 

Mancha) y Anclalucía, apo rtan mano ele obra a las zo

nas ele incipiente indu strializac ión, corno fue el caso del 

valle de l Vinalopó (Villena, Elcla, Sax, Pet rer y Elche). 
2 La informa ción relativa a la activ idad alfarera se ha ex

traído ele la mon ografía ele M." Carmen Rico titulad a Del 

barro al cachar ro. La artesanía a!/arera de Petrer, ed

itada en 1996. 

; Datos facilitado s po r el Depa rtamento del Censo de l 

Ayun tam iento ele Pet rer. 

En la década de los 60 un numeroso repertorio de tiendas, talleres y fábricas de Petrer y Ekla 

s~ ~uncían en la revista de las fiestas patronales Petrel, antecedente de la actual revista Festa. A 

·.:-.: través de estos anuncios, en los que prevalecen los nombres de los propietarios respecto a los 

" °:_: ·;~ombres comerciales, podemos apreciar la gran variedad de actividades relacionadas con la indus-

tria del calzado. A continuación, por orden alfabético, hemos seleccionado veinticinco de estos 

comercios y fábricas: 

Alcaraz. Cuñas para el calzado. 

Antonio Amorós. Especialidad en troqueles. 

Antonio Chico Moltó - Calzados Chic. 

Calzados Herga. 

Calzados Luvi, S.A. Fábrica de calzado. 

Calzados Villaplana, S.A. Fábrica de calzado. 

Daniel Rico Maestre - Calzados Dinelot. 

Elías Vera Maestre. Representaciones y curtidos. 

Eliseo Poveda Vicedo - Calzados Lito. Especialidad para nifios. 

Ernesto Galiano - Calzados Corcel. 

Francisco Pérez García. Cajas de cartón. 

García y Navarro, S.L. Fábrica de calzado. 

Gaspar Barceló Herrero.Taller al público de cortes aparados. 

Ginés Díaz Cutillas.Talkr de terminación de calzado. 

Hipólito Navarro Villaplana. Depósito de curtidos y troquelados. 

Joaquín García Brotons. Colas para el calzado. 

Joaquín Maestre Escolano - Calzados Carmelita. 

José Francés Tortosa. Fábrica de plantas y finisaje. 

Juan Bernabeu Planelles.Taller de rebajado y picado. 

,\,ligue! Morán.Taller de punteado. 

NicolásAndreu.Troquelado. Fábrica de virn par.i el calzado. 

Pedro Herrero Herrero - Calzados El Pulgarcito. 

Vicente Amat Payá - Italina. Fábrica de calzado. 

Viuda de José Beltrán Beltrán.Tacones de madera y suela comprimida. 

Viuda de Ñlanuel Chico de Guzmán - Viuma. Especialidad para nit1os. 
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Carnicería 

Francisco Sanjuán 

Calle Prim, 19 - Mercado, 8 Petrel 

Calzados 

caacr,, s. ,. 
Calle Sax Petrel 

Cooperativa de Viticultores 

"San lsjdro" 
vinos al por mayor u detall 

Avda. de Elda - Tel. 158 

Calzados 

LA TUNA 

Avda, de Novelda 

Tel. 92 PETREL 

PETREL 

Octavio Durá Poveda 

Petrel 

Calzados para niños 

Juan 
Andréu 
Esleve 

F. 8ernabé, 28 
Teléfono 76 PETREL 

lnrfqüe Maestre Moltá 
taller de cosido u punteado 

servicio a particulares 

Calvo Sotelo, 28 - Tel. 55 Petrel 

aperitivos de todas clases 
bocadillos - vermuts - licores 

exquisitos vinos de jumilla 

Bar NOVILTY 
Enrique Garcla Poveda 

La Foya Petrel 

Fábrica de Calzados 

Luis Bodrfgues Galiana 
Suceeor de IOD&lOUBZ 1 N4V4&10 

Castelar, 17 - Tel. 347 Petrel 

BIBLIOGRAFÍA RICO NAVARRO, M ." C y JOVER MAESTRE, F J (1994): 

BERNABÉ MAESTRE, J M ." 0976): la industria del calza- Petrera través del tiempo, Festa, Ay unt am iento ele Pe-

do en el valle del Vinalopó, Departamento ele Geog rafía, trer, Petrer 

Uni ve rsidad ele Valencia, Valenc ia. SÁNCHEZ, M." S 0993): "Los primeros pasos ele la Fe-

RICO NAVARRO, M." C (2002): Las calle de Petrer, Ayun ta- ria. Pad re Manjón ... ", Alborada, Ay unt am iento ele Elcla, 

miento ele Petrer - Caixapetre r, Petrer Elcla, pp. 77-84. 

RICO NAVARRO, M." C 0996): Del barro al cacharro . la SANTOS DELTELL, M." J (1990) : "La indu stri a ele\ calzado 

artesanía alfarera de Petrer, Ay untami ento ele Petrer - en Pet rer'', Festa, Ayuntam iento ele Petrer, Petrer 

Caixa ele Creclit ele Petrer - U nive rsitat cl'A lacant , Petrer, Petrel. Rev ista ele las fiestas en ho no r a la Vi rgen del Reme-

pp. 237. d io. M i os 1960-1969. 
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Guiña acompanyat 
de les seues 

inseparables ovelles. 

La vida del pastor 
PASSATGES I PAISATGES PERAL RECORD 

Xavier Amat Montesinos 

P 
etrer, pobl e indu strial per clefinició . L'al
tre Petrer, el ele camp erols, esp arters, lle

nyaters, carboners, molin ers o llauraclors, 
aqu est del qu a! algun a vega cla ens han 

p arlat pares i iaios, és un Petrer pe r al reco rd , 
carrega t ele pa ssa tges i ele p aisatges, cl'historia, en 
definitiva, cl'un altre Petrer rural. 

El Petrer cl'ara fa cinqu anta anys encara con

serva l'esse ncia cl'un poble ele camp. Tot i que el 
salt indu strial deis anys seixa nta anava a transfor
mar tota un a societat i conve rtir un xico tet nucli 

en una ciutat mitjana indu strial, en aqu ell temp s 
encara perviuen restes cl'un passa t pai sa i resistent 
al curs del temps i del creixe ment fabril. Pero, 
la del camp ero ! era un a vicia difícil i sacrificada, 
qu e sup osava un treball constant i poc reco negut. 

Els canvis de !'ep oca , a més, varen emp obrir la 
se ua figura i van condicionar un intens exo cle ru

ral, un augment dei s treb allador s inclustrials i un 

abandon ament constant del camp i ele l'ac tivitat 
camp erola , i dintr e d 'aqu esta, especialment la ra-

madera . Efectivament , la clesapa rició de la figura 
del pastor iniciada en aqu es tos anys simbolitza la 

minva del camp , i amb a<;:o, tot un canvi cultu ral 
i soc ial al qu a! ja considerem que es tem aclap

tats. Per aqu est motiu , ara ens agraciaría rec upe rar 
alguns tes timonis d 'aqu est període, de reco rdar 

- insistim- , passa tges i paisatges del pastor petrerí, 
qu e ens ajud en a compr enclre un mode ele vicia 

cliferent i peculiar. 
Pastor, «persona que mena bestiar a pastu

rar», sego ns els diccionaris, és a més a més l'in
diviclu solitari, pe nsatiu , respectuós i amic ele la 
natura . Diuen cl'ells que tracten millor els animals 
qu e les persones, pe ro !'experiencia ens fa veure 
qu e també els apassiona la relació i la conversa . 
Ara quasi en pe rill d 'extinció, als anys se ixanta 

era habitu al trob ar-se amb pastors per la serra o 

vora al poble, ramats més grans o més petits, de 
cabres o d 'ove lles . Els corrals és clistribui:en pe r 

clese nes per tot el tenn e muni cipal i els pastors 
eren nombro sos . Tenien un a finalitat p rodu ctiva, 
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pero feien un a labo r fonam ental ele prot ecc ió ele 

la serra, ele rege nerac ió cle]s boscos i cl'eclucaclors 

ambientaJs -si utilitzem conce ptes mé s act uals- . 

Pe ro per clamunt ele tot clestacava Ja seva tasca i 

els se us valors hum ans . 

Grego ri ele l'Altico , Servelló, Ventura, Pere 

Paya, el Tio Pepe Jaén i Pepe el ele Castalia són 

algun s cl'aqu es tos singulars personatg es, que "tan

cave n" a la Casa ele l'O rgue, a Catí, a Caprala , 

a les Fermoses, a la Foia . Tots foren prota go

nistes cl'una ampli a cultura ramaclera, una cultura 

ele la qua ! rno lts reco rclem , per llai;:os famili ars o 

cl'amistat, per singularitat, caracter i access ibilitat, 

a Jos é María Amat Rico, el Guiña'. Aproximar-nos 

a aqu est perso natge ens ajuclara a co mpr enclre els 

pa stors de Petrer als seixa nta, compartint la se ua 

vida quoticli ana i els se us reco rcls cl'una deca cla 

que pera el! va ser molt impo rtant , arrep lega nt els 

tes timon is que ens va cleixa r poc abans cl'abanclo

nar-nos, el pa ssa t hivern ele 2009. 

Guiña amb Benita. la seua esposa. 

Com la rnajor part deJs ramaclers, Guiña co

meni;:a aq ues ta prof ess ió quan soJs era un xiqu et. 

La se ua prim era cab ra, de nom Paquita , li va ser 

rega lad a pe ! Tio Andr eu del Sit. El jove José Ma

ría , fill ele camperol s, hab itava als anys 1920 a la 
casa de l'AJmaclrava, on so n par e exe rcia ele mit

ge r. Allí, amb nom és sis anys, va se r on Guiña 

va formar el se u prim er ram at amb un bestiar ele 

tres cabres . La se ua pa ssió per aq uestos animal s 

fou el motiu pe! qu a! tria una vicia vinculada a 

la se ua cura, tot i qu e aq ues ta voc ació no va se r 
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ben rebucla pe ls se us pa res, sa bedo rs ele! sacrifici 

i cluresa ele la vicia del pastor . 

Jo sé María es torna pastor ele profess ió l'any 

1947, clesp rés ele contraur e matrimoni amb Benita 

Paya. Certament va ser un a e lecc ió difícil si la re

lacionem amb el co ntex t histo rie pe trerí. Al pob le, 

les fabr iqu es ele ca li;:at, a punt cl'es clatar com a 

centres ele la vicia soc ial i product iva loca l, a poc 

a poc pr enien de l camp inversions i ma cl'obra. 

Enca ra qu e no va se r fins als anys se ixant a quan 

s'a na va a procluir e l sa lt indu strial i e l buiclat de 

les particles rurals petre rines . 

A mitjan seg le, el pa isatge agrari ele Petrer 

es tava configurat per les 3.411 hec tarees ele cul

tius de seca, repart icles entr e vinyers, ame tlers, 

cerea ls i oliveres, i les vora 270 hectarees ele rega

cliu, ele fruiters i hortalisses, loca litzacles en l'hor

ta tradici onal ele Pet rer. Un import ant mo sa ic ele 

co nreus, distrib ui:ts entre les 764 propietats ag ríco

les identificacles al Petrer ele 19502
. D'a ltra banda , 

el bestiar es componía per les més ele 70 explot a

cion s rarnacleres, repa rticles pe r caclasc una ele les 

cases ele camp petre rines . 

Durant pocs anys, Guiñ a va se r pastor a la 

Casa de la Bassa, a Capra la . Aquesta partida, el 

toponim de la qua! fa referencia prec isamen t a la 

se ua condici ó de "terra ele cabres".l, era espec ial

ment valorada pe ls pastor s per la qualitat ele la 

se ua te rra i aigües . Al mateix temps, es va instal

lar a J'Avaiol , subarrenclant les zo nes ele past ur a 

ele l'Alt ele Carclenes, propi etat ele Luis Villap lana 4
. 

Allí va romanclre 18 mesos, fins qu e va clec iclir 

trasllaclar-se a un a finca situad a entr e Boca irent i 

Banyeres ele Mario la -co neg ucla co rn a casa de is 

Oms-. En aq uells moments les virtuts ram acleres 

de Guiña ja ere n reco negucles pe ls sa but s ele la 
professió . La se ua fama com a ramacler va con

véncer a don Ricardo Pérez ( fil!) , propietar i ele les 

terres ele !'Esqu ina! i Casa Casta lia, que va contra c
tar el no stre personat ge amb la intenció d 'ampliar 

el bestiar del qu a! llavors clisposava . Guiña arriba 

pro ceclent de Boca iren t l'any 1957. Des cl'ací, i clu

rant els anys seixanta, passa ria els clies pasturant 

pels pa ratges de l Coto de l Manco . 

La situació de la p ages ia petrer ina als se ixan

ta comeni;:a a se r crítica i pr eca ria . Amb el clese n-

LA VIDA DEL PASTOR 

Ramat pasturant als 
camps de Petrer 
Anys seixanta. 
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Bestiar de cabres 
blanques de !'Aprisco del 
Manco, construrt a inicis 

deis seixanta. 

Grup de treballadors 
fent la neteja del corral. 

Asseguts a l'extrem dret, 
els pastors Guiña fill i 

pare (Pepe i José María). 
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volupament industrial, !'estructura ele lama d 'obra 

es caracter itza pel clebilitament del sector primari 

en favor ele !'indu strial. Molta gent aba nd ona el 

camp per a conce ntrar -se als nous espais urbans

inclustrials, que apa reixen fonamentalment sob re 

l'horta ele Petrer. A partir ele 1955 l'expans ió urb a

na conso lida un a ciutat constru ida sobre les har

tes, oliverars i vinyes que regaven la Bassa Fonda 

islamica 5 (el Derroca r), símbo l del canvi econom ic 

i socia l a Petrer. D'altra banda, el context eco

nomic esta marcat per la situació cl'un a institució 

com era el Sinclicat Agríco la a aquests anys . A ini

cis clels seixan ta es perfila un nou organ a partir 

cl'aquest, la Caixa Rural, provinent clels inclustrials 

assoc iats al Sindi car, amb la qua! cosa es crea un 

poclerós estímul peral clesenvolupament de la in

clústria loca l6 i es confirma el canv i cl'una econo

mía agra ria cap a una altra indu strial. 

Al camp habiten cada vegacla menys campe

rols. Dels 505 hab itants rurals reg istrats al 1935 es 

passa als 213 ele 1965, i algunes pa rtides perden 

sign ificativamen t població, com per exemp le San
ta Barbera (ele 115 a 37), Capra la (ele 47 a 27), 

]'Esquin a!, (de 31 a 12), Catí (ele 54 a 32) i el 

Paloma ret (ele 115 a 37)7. Les finq ues que tenen 

exp lotac ió ele terres es redueixen a 6728
, i a més , 

clurant les clecades ele 1950 i 1960, ja es detecta un 

clescens ele les sup erficies ele conreu, ele les 3.681 

hectarees ele 1950 a les 2.827 ele 19729. Malgrat 

tot, enca ra es detecta una moclernització de les 

tecniques ele cu ltiu, proclucció i moclern ització , 

que tenen en la Cooperativa Agríco la el seu ma

xim expone nt. Aquest organ, en els anys seixan

ta va fer imp ortants inversions en alguns serveis 

com el subm inistrament cl'abonaments, almassera, 

tractor, trilladora i frigorífic, amb la intenció ele 

millorar les conclicions ele treball al camp. Fins a 

aq uesta clecacla les tecniques i practiques ele ma

neig ele so l i aigua van ser objecte ele manteni

ment co nstant ele les arees conreacles ele Petrer 10
. 

Pero és a partir cl'aquests moments quan s' inicia 

el cleclivi ele l'activitat agropec uaria i la desarticu

lació contí nu a cl'aquesta, al llarg cl'un procés que 

arr iba als nostres clies. 

Pel que fa al bestiar, als anys se ixanta eren 

encara relativame nt abunclan ts les exp lotac ions, 

si bé algun s procluctes proceclents cl'aquest, es

pecialment la llana d'ovella, tenien un valor ele

var als rnercats. A !'epoca poclien haver-h i unes 

70 exp lotacions ramacleres, amb un a quantitat 

cl'an imals que osci l·lava entre les 70 i 100 unitats. 
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Casa 

El nombr e ele corrals on es tancava el bestiar era 

arnpli i general itzat al cam p, i sorpr enentm ent al 

pob le . Hi ha via establ es a la Foia, l'Altico , Coves 

del Riu o el Guirn ei. Pero les exp lotac ions més 

important s s' iclentificave n a partides com Caprala, 

Pui,;a, Catí, Foraclacla i Almaclrava, on la majori a de 

cases de camp clispo save n ele corral per a rancar 

permanentment o temporalrn ent el rarnat. La pro 

clucció tenia com a destinació pr incipal el mercar 

i les carnisse ries loca ls, i clestacave n les de l Roig, 

el Tio Higinio o Palloc . Des tacar era el mercat de 

la llana , tenint en com pre el se u co nsum pera la 

confecc ió, o per a un a curiosa traclició, com era la 

de rega lar matalassos de llana als matrimonis qu e 

es casave n. El quil o ele llana neta poclia arr ibar 

a preus ele fins a 100 pessetes, un preu llavo rs 

deso rbitar , eq uip arab le a la seua forra clemancla . 

El pastor deis se ixan ta, no molt cliferent al 

pa sto r actual, era d 'un a personalit at singular. 

Guiü a era un extraorclinari exemple. Profuncla

ment apass ion at de la se ua prof ess ió, va se r un 

personatg e pec uliar, temp eramental i, sob retot, 

amistós . Diuen cl'ell qu e, encara qu e avorria el ta

bac, sempr e port ava alguns cigarrets a la butxaca, 

per a no desaprofitar la possibi litat d 'iniciar con

versa clurant les dilatacles jornades del pastor amb 

qual sevo l qu e s'e ncreuara amb el!. "Bon dia , co m 

es ta? Li apeteix un cigarret? " era el pretext per a 

iniciar noves amistats. Improb ablement , pero tal 
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Element hidraulic 

vegacla va se r així co m coneg ué a don Ricardo 

Pérez, propietari ele la Casa Castalia i cap ele José 
María clurant els se us anys d 'activitat a la finca. 

Gu iüa passaria la clecada deis 60 com a pastor 

de la Casa Castalia, un períod e i un espa i que ara 

ana litzarem amb més detall a través ele la seua 

propia intrah isto ria. 

Deno min em Casa Castalia un ampli con junt 

de finques i espa is foresta ls loca litzat a l'es t del 

terme muni cipal ele Petrer i la zona limítrofa amb 

Castalia. Es tracta d 'un espai vast de terres de vo

cació agríco la i forestal , propi etat d 'una família 

alaca ntina , que va tinclre la se ua epoca de ma

jor esplendor clurant la primera meitat ele! seg le 

XX. Don Ricardo Pérez (pare), el Manco de Cas

ta/la, va ser el principal impul sor de l'exp lotació 

agropecuaria ele la finca . Practicament , fins als 

anys seixa nta, les terres en ex plotació van anar 

ampliant -se permanentment, amb diferents tipus 

ele varietats, cl'entre les qu als clestacava el vinyer. 

L'aprofit ament de les arees forestals tamb é va ser 

productiu i rendible duran t decade s. Hi havia una 

imp ortant producció ele ca rbó vegeta l, i la collita 

d 'espart donava grans rencliments eco nom ics de

rivats de l'arrenda ment del forest als prod uctors 

de fibres d 'espart. El ramat, malgrat tot, no s' in

troduiri a fins als anys vint. Pere Paya, fins aq ueix 

mom ent pastor a les Fermo ses, va ser contractat a 

la Casa Castalia, per a la qua! cosa Ji van fer entr e-

Elements ramaders del 
paisatge del Coto del 
Manco als seixanta 
lmatge: vol americá de 
1956 
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Pasturant al Coto 
del Manco. 

Casa del Buba, una 
construcció deis anys 

seixanta de la qual hui 
només queden les ruines. 
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ga de 3.000 pessetes que hauria d'invertir en un 

bestiar d'un centenar de cabres blanques, adq uirit 
a la serra murciana del Carrascoy . Pere Paya va 
ser pastor fins a mitjans deis cinquanta. Llavors 
hi havia una amp lia infraestructura ramaclera a la 
finca , com el corra l d 'ove lles de la Casa Castalla, 
el corra l del Bubo, algunes quaclres a !'Esquina! i 

Villa Leocadia, amp líes zones per a la pastura a 
les serres, i una qüestió especia lment delicada per 

al manteniment ele la ramacleria, com era la dispo
nibilitat d'aigua, amb cliferents aljubs a la serra o 

la imponent cisterna ele l'Esquinal, amb els qua ls 
podr ía abastir-se d'aigua els anima ls. 

La jubilació de Pere Payá va supo sar !'arriba
da de Guiñ a a la Casa Casta lla. En el seu retom 

al poble que el va veure naixer, s'instal·laria a la 

casa del Bubo ambla seua família. Aquesta casa, 
constru' icla a principis de segle, era alhora un cor

ral de cabres que va quedar inactiu després d'una 

prohibició franquista deis anys quaranta, segons 
la qual no hi podien haver ramats ele cabres a 

les serres, per cons iderar -los equivocadament 
agressius sob re les supe rficies forestals. Superada 

aq uesta etapa, es va decidir recuperar les cabres 
a la finca. La casa , ele la qual hui només queden 
end errocs, era una edificació de dos cases (la 

de clalt i la de baix), quadra, corra l, fom i mina 
d'aigua. Allí es va instal·lar un bestiar d'unes 130 
cabres blanques, les quals, junt amb el centenar 
d 'ovelles existent al corra l de la Casa Castalla, 
compondr ien el ramat més ampli ele Petrer, del 
qua! s'encarregar ien tant Guiña com el seu fill, 

l'ado lescent Pepe . 
La viab ilitat de l'exp lotació, i de l'acorcl en

tre Guiña i don Ricardo , derivaría en el projecte 
i construcció de !'Aprisco del Manco ele Castalla. 
El nou corral , situat en un racó amagat al límit 

deis municipis de Petrer i Castalla, podría carac
teritzar-se a !'epoca com una estruct ura moderna , 

estudiada al detall pels seus promotors. La seua 
construcc ió va finalitzar l'any 1960, i va suposar 
una inversió important en materials i ma cl'obra, 
per pagar el treball de persones com el Tío Boix, 
encarregat de transportar arena i roques amb els 
seus rucs. La ubica ció de ]'Aprisco, recomanada 
per Guiñ a, buscava la proximitat a les zones de 

pastura a la serra; de fet , es tracta cl'un espai cen
tral dintre del Coto del Manco i als peus de la 

serra de Castalla. 
Els anys se ixanta van ser difícils per a l'acti

vitat ramadera a Petrer . El principal inconv en ient 
sempre es derivava ele les qüestions meteorolo

giques, ja que, durant estos anys, es combinaven 
hiverns molt freds amb llargs períodes ele seq ue
ra. Les gelades i la neu podien arribar a imp edir 
la pastura del ramat, la qual cosa supo sava la im
possibilitat cl'eixir al forest a alimentar els animals , 
i la dificultat per aconseguir farratge. A vegades el 
bestiar passava tanta fam que, fins i tot, es men

javen els cabassos buits, que en aquel! temps es 
confecc ion aven amb espart. 

D'altra banda, les seque res provocaven, a 
més de l'escassesa cl'aliments, un a pressió eleva

da sobre l'aigua , difícilment disponible a l'es tiu. 

A aquest amb it, la principal preocupació d'un 
pastor sempre ha estat la d 'abeurar els seus ani
mals, i era essencia l disposar de zones on pogue
ra trabar-se aigua permanentment. Alguns d 'estos 
punts per abe urar eren el Pantanet , la mina de la 
Benvinguda , el naixement de Capra la o la caseta 
Leal. A la Casa Castalla es van prendre algun es 
iniciatives com per exemple la const rucció d'un 
pantanet xicotet , ubicat al barranc del Punt al Ro

sat, i del qual hui es poden identificar algunes 
restes ele la seua ma<;oneria. 
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Durant aq ues ts anys, l'activitat del pastor su

po sava, a més cl'un esfo ri;: físic costa nt , un a tasca 

ges tora necessa ria . S'havia ele fer front a nombr o

ses clespeses i imp osicion s, co m e ls permisos ele 

pastura (6 pesse tes a J'any) o els impostos anua Js 

ele 5 pesse tes a J'any per anim al. No obs tant aixo, 

i ma lgrat el que es puga pensa r, en aqu ella cleca 

cla encara es poclien obt enir beneficis interessa nts 

del ca mp , clerivats ele Ja reco llicla cl'espa rt, llenyes, 

la fabricació ele carbó vegeta l, vi, i, en el cas ele 

Ja rarnacleria, ele Ja carn , Ja llana i el fern per a 

l'aboname nt. A més, Ja vicia en el camp ga rantía 

moltes vegacles la s imple subsistencia, una cos a ja 

sup rada aJs seixa nta, pe ro no tan es tranya tan sols 

uns anys abans. 

A finals ele la decacla deis 60 GuiJ'\a va aba n

donar la Casa Casta lia i es va instal·lar al Rancho 

Grande, on encara e l se u ftll Pepe co ntinu a amb 

un a activitat qu asi clesapareg ucla. Pero, és aque sta 

una exce pció , tenint en co mpt e que la qua si tota

Jitat cl'ex plotac ions ramacleres han clesapareg ut al 

llarg ele les clarreres cleca cles. 

Lamentablement , la clesa pari ció cl'aqu est tipus 

cl'activitat co mporta una clegraclació del patr imo

ni mate rial i immateria l que porta assoc iat. Són 

molts e ls !loes que s' han clisse nyat al voltan t ele 

la ramacle ria, i nornbro sos els elements cultur aJs 

del pa isatge qu e es relacio nen clirec tament o in

clirec tament amb aq ues ta. Un exe mp le és l'esta t 

actual ele ca mins i send eres pe r al pas del besti

ar, abso lutam ent aba nclonats, així co m els punts 

cl'a igua o ele clesca ns deis an irnals, excess ivarnent 

cleg raclats, malgrat !'ex istencia cl'instrum ents nor

rnat ius que ob liguen a mant enir-Jos. Pero tarnb é es 

desc uiden co rrals i quaclres, alguns cl'a rquit ec tura 

majes tuosa , abanclonat s a la se ua so rt i al pas ele] 

temp s. Les ru·ines se ran el se u test imoni al futur. I 

tamb é clesa par eixe n tradici ons i habits cleJs nostres 

avantpassats. Segurament ningú tornara a clir-nos 

"raspasinyo s", co m així ho fe ien e ls pasto rs que 

en els se us reco rreguts tran shum ants travess ave n 

P trer, ni es fara mai mé s la "tria", qu e e ra el rnoclel 

ele negoc i amb el rarnat ele carnisse rs i pastors. I 

cl'a]tra banda, e l camp i les se rres, ja fa temp s que 

han ob liclat els benefici s ele Ja pa stura , co rn era la 

net ja, rege neració cl'espec ies vegeta ls, adob natu

ral i rnoltes més funcion s arnbientals clerivacles . Tot 

fo rma part cl'un mateix ce rcle viciós que afec ta la 

nos tra cultura i el nostre mecli ambi ent. Tal veg acla 

s iga e l moment ele come111;:ar a plantejar-nos qu in 

és el futur del nostre camp , i qu e volem ob ten ir 

cl'e ll, se nse rnenysp rear les oportu nitats soc ials, 

eco nomiqu es i arnbientals que un a ac tivitat com la 

ramaclera poclria apo rtar-nos en el futur. 

NOTES 

' JOSÉ MARÍA AMAT CABED O, el seu pare, va ser el pri

mer a ser co negut amb ac¡uest malno m. Disculp em l'ús 

inco rrecte ele la ,¡ a l 'articl e c¡uan parlem ele Gui11a, pero 

se'ns fa d ifíci l escriur e' I cl'una altr a man era. 

FESTA 2010 

AMAT MONTES INOS, X. (2008): "El pa isatge co ma filtr e 

ele la cul tura. El centenari v incl e ele la Coo perativa Ag rí

co la i les terres ele Petrer"', Fes/a , Ajuntament ele Petrer, 

pp. 26-31 

-' PÉREZ MED JNA, T. V. 0995): La lien,;t y la cornun idad 

r11ml de Pelr er en el sig lo XV II , Aj un tament ele Petrer, 

147 p. 

' VILLAPLANA YÁÑ EZ, L. I-1. (2008): "Las cuentas del 

camp o. Un estudio eco nómi co ele la gestió n ag ríco la ele 

l'Ava io l en 1958", en AAW: Ti"erra, crédil os y agua. El 

coopem li vismo agra ri o en Pelr er 1908-2008, Coo perati

va Agríco la de Petrer, pp. 145-157 . 

PÉREZ MED fNA , T. V. (2008) : "La huerta desapa recida. 

Del regad ío islám ico medi eva l a la ex pansión urb ana 

actual", en AA\/\/ : Tierra , crédilos y agua . B coopera li 

uismo agrario e11 Pelr er 7908-2008 Coope rat iva Agr íco la 

ele Petrer, pp. 121-136. 

'' BERNABÉ MAESTRE, .J. M. 0976) : La i11d11stri a del ca l

zado e11 el Valle del Vi11alopó, Uni ve rsitat ele Valencia, 

239 p. 

ASfNS VELIS, S. (2009). El paisaje agmrio alerrazado. 

Diálog o en /r e el hombre y el med io e11 Pelr er (Alica11te), 

Publicacion s ele la Uni ve rsitat ele Valencia, 359 p . 

8 Prim er Censo Ag rario ele Espaiia (1962). 
9 Censo Ag rar io ele Espa11a (1972) . 

'º ASINS VELIS, S op. cil. 

Ramat al costat del 
corral i aljub del Buba 

!:Aprisco del Manco de 
Castalia en l'actualitat. 

37 



Celebración del XXVIII 
Aniversario de la muerte 

de Miguel 
Hernández. 

Escenificación en el 
campo de Aguarríos de 

un montaje teatral de sus 
poemas Año 1970. 
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Un relato sobre juventud y 
movimientos socioculturales 
en los anos sesenta 
Juan Ramón Montesinos Máñez 

A mi amigo Enrique Navarro Quites, 
por su compañerismo en estas lides 

U na obse rvación previa: Los años sese nta so n los años ele mi juventud , ele los 17 a los 27 ai'ios . Junto con otros po cos 
amigos (pa ra algunos ya fallecidos , José María Bernabé y Rafael Maest re, mi espec ia l rec uerdo) gran part e ele nues
tro tiemp o lo des tinarno s a co labora r en la Formación Social, Cultural y Política ele nuestro med io, ele nu estro hábitat 

más próx imo y ce rcano. Fueron verdaderas vivencias qu e nos marcaron para el deve nir. Esta determinant e circunstan cia 
me permite, estimo, la lice ncia ele expo ner el trabajo a modo ele relato perso nal en vez ele emplea r fórmu las más acadé
micas corno co rrespondería seg uram ente a la natural eza de l mismo , respetando , por supu esto , la rea lidad y dimensión ele 
los hec hos, tocios ellos contrastab les en publica ciones y documentos , ele esta co rta pero intensa época cultural ele Petrer. 

UN AMBIENTE NO FAVORABLE AL DESARROLLO 
CULTURAL 

Situémonos en el tiempo: A principios de los 
sese nta España inicia el proceso que la llevaría al 
actual momento eco nómico y político . En 1959 el 
ministro de Comercio, don Alberto Ullastres, pone 
en marcha el Plan Nacional de Estabilidad Eco
nómica , conocido más popularmente como "los 
planes de desa rrollo" y el despeg ue eco nómico 
que genera, la emigración españo la a Europa y 

el turismo europ eo que recibimos, van transfor

mand o nu estra soc iedad aproximándonos a los 

parámetros del mundo occ idental, hasta que en 
1973 da comienzo el principio del fin del Régi
men de Franco. En sólo tres lustros los españo les 
anclamos caminos que otros países tardaron al
gún siglo. Petre l estaba en una zona privilegiada 
para aprovechar los efectos del fenóm eno socio 
eco nómico que se ges taba , la industria del calza
do se "animaba " y la visita del referido ministro 
Ullastres en el año 1962 a la por prim era vez Fe
ria Internaciona l del Calzado e Indu strias Afines 
que se celebrab a en Elda , dio como resultad o la 

agilización administrativa para la importación ele 
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maqu inaria y tecnolo gía cles tinacla a es tos sec to

res ele p rodu cción, meclicla que res ultó ser básica 

para e l mayor de sa rrollo eco nómico expe rimen

tado po r nu estra comarca en los Cdtimos tiempo s. 

El crec imiento demográfi co ev idencia cla ramente 

e l clesa rro llismo ele ese dece nio : año 1950, 6.145 

habitantes; a110 1960, 10.615; año 1970, 15.804. 
(Elcla aún crec ió más). 

Pero ¿qué e ra Petre l, qué hab ía en Petre l, 

además ele ge nt es labo riosas? Desafortunada

mente, en los ámbito s cultural e inte lec tu al po ca 

cosa : autocliclactas mayores co n cas i nin guna 

co muni cac ión siqui era entr e ellos para ge nerar 

e l ambi ente propici o a l desa rrol lo cultural ele la 

p ob lació n; y una juvent ud qu e trabajand o doce 

hora s a l día tenía a su alcance la posibiliclacl ele 

supera r su situación ele penuria y escasez y has

ta cas i "so 11ar" co n adquiri r un coc he , irse fuera 

ele vacac iones (fenómeno soc ial en la prác tica 

clesconociclo pa ra e l mund o del trab ajo) o co m

prar se un piso . Eran clemasiaclo fue rtes y fáci

les los atract ivos co nsumi stas co mo para que 

e l desa rro llo cultural e inte lec tua l fuese par ejo 

co n el eco nóm ico. El sa ber no ciaba d inero, no 

atraía tamp oco la form ac ión po rqu e la fáb rica 

e ra la mejor esc uela, y cas i úni ca, qu e además 

te pagaba por aprend er. Ya en 1967 re fe ría es te 

des fase en e l ac to ele pr ese nta ció n ele la Fiesta 

ele la Poesía: " ... es inexp licable que un a ciuclacl 

ele quin ce mil hab itantes, co n un nive l ele vida 

sup e rio r al medio ele España, co n no meno s ele 

doscientos empr esa rios y cien profesionales libe

ra les y co merciant es, tenga una pob lac ión es tu

dianti l q ue no sup e re los tresc iento s alumn os . Y 

uni ve rsita rios, algun os más ele d iez, q ue supon e 

menos del 0,1 % ele la población". 

DE LOS "AMIGOS DE LA CULTURA" AL "AULA DE 
ESTUDIOS" EN LA OJE 

La capaciclacl ele analizar, e l deseo ele sabe r, 

e l es píritu crítico, si está n , pe rdur an por más cir

cunstancias no favorab les para su desa rro llo . Y jó

venes qu e ded icaban do ce o más horas al trabajo 

tenían Ja neces idad ele saber, ele ex pl ica rse cosas 

qu e no tuvie ron tiempo ele aclarárse las en su co r

ta (o nul a) es tan cia esco lar. Ésas deb ie ron se r las 

ca usas para que un recluciclo grup o ele moza lbe

tes , entre los 14 y 16 años, cleciclieran reunir se en 

la casa part icular ele uno ele e llos y co nstituir un 

pequ eño grupo qu e denomin aron -mu y acerta
dam ent e- "Amigos ele la Cultura ". Solamente do s 

ele ello s todavía iban a la esc uela, los otros ya 

traba jaba n. Ocu rría en los años 1956-57 . Sus obje
tivos, crear un fondo co mún , co mpr ar libro s qu e 

lee ríamos por turno s, comentarlos entre no so tros 

y los qu e iban a la esc ue la, enriqu ece r a lguna ele 

las reuni ones co n lo aprendido en la clase , desde 

Geogra fía hasta Ciencia s Natural es, no import aba. 

Como elato significati vo diré qu e los temas ele los 

libros qu e se adquirían se referían siempr e a lo 
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format ivo, con relación al Arte, o la Música , o la 

Pintur a, o la Histo ria . Pero aquello no e ra una 

esc uela al uso porq ue Jo má s important e era par 

ticipar, dial oga r, discutir, un ejercicio mu y pos itivo 

qu e probabl emente se practicaba en las univ ersi

dad es pero co n un profe so r dirigi end o . Allí tam 

poco había Maestro , lógicam ente . 

Después ele unos do s años aprox imadamen

te ele activiclacl, la falta ele es tructura s y med ios 

para la co ntinuid ad del pro yec to hicie ron qu e 

la mayoría ele los parti cipant es ace ptaran la pro

puesta ele ubi carse en los loc ales ele la Organiza

ción Ju venil Españo la (O.JE.), antiguo "Frente ele 

Ju ventud es" al qu e e l Rég imen había des prov isto 

ele sus fue rtes contenidos ideo lógicos y aclaptaclo 

a los nu evos tiempo s, co nv irtiéndo lo así en una 

organización tipo boys scouts donde la intenciona

liclacl po lítica qu eda ba re legada a un mu y seg un

do término . Los "Amigos ele la Cultura" pasa ron a 

denominarse "Aula ele Estudios ". Aumentó en nú

mero ele participantes al inte grarse afiliados ele la 

citada organizació n juvenil y se "perfecc ionaron" 

los métod os . Eran verclacleras clases ele cultur a ge

neral , un a invitación constante a la lec tura , un a in

citación a l co noc imiento de l entorno no sólo loca l 

y nacion al, también ex terior. El res ultado fue qu e 

aq uello de rivó en un inqui eto movimi ento juvenil 

con la neces iclacl co lec tiva ele clifunclir más allá ele 

su limitado ambiente interno sus ex periencias, ele 

transmitirlas y contag iarlas . A prin cipios ele] año 

1960, una vieja y clestarta lacla mu ltico pista enco n

trada entre cac hivaches dio la solución al anh elo 

del grupo: ¿por qu é no editar una rev ista juveni l 

que "vend a" tales inquietudes? Se rep aró la má 

quina , se compraron algu no s utensilios necesa rios 

y ... en abr il ele 1960 se constituía el Círculo Juv e

nil Villa y aparecía el prim er núm ero ele la rev ista 

mensual Villa. 

Alberto lbáñez, José 
María Bernabé, Eclu y 
José Labrador, reunidos 
con motivo de su primera 
exposición en la OJE. 
Año 1960. 
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Recital de Coturno sobre 
Bertllold Brecllt, en el 
Aula de Cultura de la 
Cooperativa Agrícola. 

(Foto dedicada a Juan R 
Montesinos) Año 1967 

Referir este hecho no es por anecdótico, 

resultó ser germen de un riquísimo movimiento 

juven il preocupado , inter esado y activo , como 

podremos ir comprobando más adelante, en to

das las facetas format ivas, desde las culturales a 

las recreativas, desde las socia les a las po líticas y 

religiosas , en para lelo con las organizaciones ofi

ciales de l Régimen que a tales fines funcionaban , 

y ello suponía independ encia, criterios propios , 

iniciarse en la libertad , en asuntos que les incum

bían directa y personalmente . 

Grupo Teatra1 

"COTlTIINoo 

\-\OtAEN~JE 

40 

en e\ 

r\O de su rnuerte 
JlJl'illt 1'n\~ers• 

m\uue\ 
\\etnándel 

hertold 
hrecht 

ia 27 de Noviembre d• 1967 

A fas 10 noche 

n eproxfmada 30 minutos. 

Potre/ 198? 

EL CÍRCULO JUVENIL VILLA 
El Círculo Juvenil Villa echa a cam inar en 

abri l ele 1960 y llega en su travesía hasta juni o 

ele 1965 aunque su este la no acabó hasta entrado 

el nuevo régimen democrático. Estos años, hast a 

primeros ele los 70, fueron de un a arro lladora ac

tividad juveni l en casi tocias las facetas culturales y 

format ivas, a pesar de un ambiente no favorab le, 

ni en lo socia l ni en lo po lítico. No resulta fácil 

sintetizar y agrupar todas las acc iones y proyectos 

que emanaron de su seno, por lo diversos, por lo 

abundantes y por lo transversal ele los mismos . 

Sólo una cua lidad era común a todos ellos, el ob

jetivo de incidir en la formación cultural , socia l y 

po lítica del individuo. Diríase -como dije y he di

cho muchas veces- que en el Círculo Juvenil Villa 

se pretendía aprender a pensar en libertad . No era 

fácil en tiempos de restricciones ideológicas y me

nos si tenemos en cuenta que sus componentes 

eran tocios jóvenes trabajador es de escasísima for

mación esco lar. Pero valía la pena correr riesgos. 

Intentemos plasmar lo más significativo . 

La edición de la revista mensual Villa. En los cinco 

años se editaron 60 números presentados en 38 

ejemp lares . De su lectura pueden deducirse con

clusion es como ingenuidad y falta de preparación 

de los redactores -consecuencia lógica ele su es

casa esc uela- pero también inquietud es, muchas, 

desde atreverse con el relato literario , el humor o 

la entrev ista, hasta el plant eamiento ele prob lemas 

cons iderados impor tan tes para la juventud : traba

jo, diversión , formación sexual, etc ., sin olvidar el 

aná lisis y opinión sob re los aco ntecimientos loca

les, nacionales y de l exterior . Tuvo hasta su ú ltimo 

número una lista ele 95 suscripto res y sus tiradas 

eran ele 110 ejemp lares . Sin embargo, lo destaca

ble fueron, si así osamos llama rlos, los "consejos 

ele redacción", había que hacer los traba jos, leer

los y debatirlos en tre tocios. Persona lmente, pese 

a las "rivalidades" que se podían derivar , est imo 

que resultaba ser lo más formativo . 

Las tertulias de los sábados noche. Fue un a ac

tividad ab ierta a cualquier interesado durante 

tocios los sábados del año . Las tertulias se plani

ficaban y programaban como un curso . Los asis

tentes, en torno a un café y una copa , habían 

elegido un tema que exponía un o ele ellos, lo 

debatían y se extraían conclus iones. Unas tertu

lias se dest inaban a la formación de l asociado, 

sin que ello supu siera restricción para quien no 

lo fuera, y desde asuntos ele cultur a genera l has

ta po líticos eran desarro llados por los individuos 

más idóneos al alcance. Otras estaban cleclicaclas 

al conocimiento e intercambio con otros grup os 

socia les, organizados o no , pero con inquietudes , 

a quienes se invitaba en espec ial, desde los re

ligiosos y políticos hasta los deportivos. Además 

del beneficioso interés ele la intercomun icac ión y 
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e l con oc imiento, e l ob jetivo era tambi én la crea

ción ele un ambiente favo rab le para el desa rrollo 

y la coo pe rac ió n. Por es tas tertulias pasa ron ca tó

licos, eva ngé licos, ateos, de portistas e inquietos 

jóve nes y menos jóve nes ele las ideo logías qu e 

perdieron la Guerra Civil, anarquistas, co muni s

tas , sindica listas . En es tas tertulias muchos tuvi

mos noticia y conoc imos a Pro uclhon, Bak unin , 

Marx, Enge ls, Mounier, Teilharcl ele Charclin, Ma

clariaga, Sánchez-Alborn oz, Unamun o, Marai'ión , 

Ortega, y otros mu chos q ue no rec uerdo . Si nos 

situamos en e l Pe tre r ele los años 1960-1965 nada 
ele es to res ultaba mu y no rmal. 

Encuentros. Se contactaba con perso nas mayo res 

ele qui enes se tenía noticia ele su formación cultu

ral, política o artística, invitánd olas a charlar con 

los jóve nes so bre sus sabe res o es pec ialida des . Se 

apro vechaban las tardes ele los domingos o ele al

gun os días festivos . Pasaro n , entre otros muchos, 

e l alca lde Nico lás Anclreu , Hipó lito Navarro, don 

Ju an Madrona , Francisco Mollá . Fue p recisa mente 

en Villa do nde la juventud pe trelense empezó a 

saber y conoce r a este poe ta local y durant e va

rios años, por Semana Santa, se organizaron lec

turas refer idas al eve nto con sus poe mas místicos . 

Se trataba ele contactar con el pasado, aprovec har 

sus ex periencias, ir ave riguando el poso ele nu es

tra pequeña historia y transmitir a la soc iedad el 

mensaje ele que preoc up arse por la formación era 

normal, agradab le e interesa nte . 

Un apunt e aclaratorio: Durante la planifica

ció n ele ac tividades para el año 1964, en Villa se 

suscitó un debate inte rno respec to a que su ob

ses iva fijac ión en la formación intelec tual dejaba 

cas i en e l o lvido la preoc upació n po r otra nece 

sidad vital de l jove n co mo es el Ocio . Existe un 

acta interna en la qu e se p lantea es ta cuestión y 

la decisión fue continuar en la línea original, ani

mand o a que algunos ele sus comp onentes (Luis 

Nava rro Sala y Pilar Navarro Cantó) se p lantea ran, 

al marge n de l Villa, co nstituir un club ele la juven

tud (así se denomin a en el referido doc umento) 

qu e atendiera es ta demanda . Su dilige ncia fue tal 

qu e ele inmediato celeb raron un a reun ión co n in

teresados en un loca l ele Pilar, sito en la ca lle Prim 

y en 1964 ya fun cionaba es ta nu eva asoc iac ión. 

Actividades exteriores. En es te es p íritu abierto 

a la soc ieda d qu e se pr etendí a con más o me

nos ac ie rto , des taq uemos sucint amente a lgun as 

ele las ac tividades ex te rio res qu e po r e l a lca nce 

q ue e n aqu e llos tiemp os p udi e ron te ne r o p or 

lo qu e supu sieron co mo nove dad cultu ra l, me

rece n reseña rse . 

• Tea tro.- Por pr imera vez en Petrel se re

prese ntó tea tro ele mesa. La prim era ob ra, qui ero 

reco rdar, porque no guardo p ublicidad, que fue 

La tercera pa labra , de Alejandr o Caso na . La Cdti

ma, co n motivo del 5.0 aniversario del Villa, Las 
p alabras en la arena ele Buero Vallejo. En esta ac-
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tiviclacl es obligado resa ltar la gran lab or formativa 

y ele divulgac ión que llevó a cabo Rafae l Maes tre 

(q .e. p .d.), fund ador en e l año 1967 del Grup o Co

turn o ele Elda, tan vinculado a Pe tre l en la época 

a la que nos referimos . 

• Asambl eas Ju veni les .- Se ce lebraron dos, 

en 1964 y 1965. Fuero n foros do nd e p articipa

ro n la pr ác tica to talida d ele las asoc iac iones ju

ve niles qu e po r e nto nces fun cio naban en Pe

tre l: Villa , OJE, Club de la Ju ventud, JO C, JIC, 
Atlético Pe tre lense , Club Balo nm ano, Gimna sio 

Ze us, Centr o Excursionista "y mu chos jóve nes 

no e ncuad rados en nin gun a ele es tas asoc iacio

nes" . Referiré la te mática de la po nenci as ele la 

II Asambl ea Ju ve nil Loca l qu e bajo e l patro c inio 

ele la Junta Centr a l ele Comp arsas , pres idid a po r 

Hipó lito Nava rro, se inauguró el 15 de marzo, 

do mingo y se clausuró e l 11 ele abri l, cas i un 

mes ele co ntinu a ac tividad: "l. '1 Ponencia : La 

juve ntud ele Pe tre l ante su prob lema de dive r

sió n. 2.ª Po ne ncia: La juve ntud de Petre l ante 

su soc iedad , cliviclicla a su vez e n las siguientes 

subponencias : Form ació n cívica o ciud adana, 

Fo rmac ión política; La juve ntud ele Pe trel ante 

lo labo ral. 3.ª Po nencia : La juventud de Pe tre l 

ante su pro ble ma sex ual. 4 .ª Po nencia : La ju 

ve ntud ele Petre l ante e l deporte . 5.ª Pon encia : 

La juventud ele Petre l ante su pro blema ele re li

g ió n. 6." Pon e ncia : Temas var ios, que abar ca ba : 

Enseüa n za y cultur a; El se rvicio militar ". La e la

borac ió n ele las po nencias es tuvo a ca rgo ele 23 

jóve nes repr ese ntand o a las d iversas asociac io

nes participantes . Para la pr ese ntació n púb lica 

ele las ponencias se utilizó el salón de acto s ele 

la Junt a Centr a l y p ara las reuni o nes de traba

jo ele los ponent es se habilit a ron loca les ele la 

Junt a Centr al, e l Hoga r Ju venil ele la OJE y e l 

pro p io Ayunt amiento . 

De la I Asamblea es de resa ltar, por el simbo

lismo y mensaje ele gratitud qu e se quiso tran smi

tir, dentro ele los valores qu e en e l Villa se prop a

gaba n, el homenaje qu e desde la OJE se organizó 

a do n Manu el Alemany Sevilla, direc tor durant e 

mu chísimos aüo s de la Band a Municipal de Músi

ca y referente indiscutibl e en la formación musi

cal pet relense . Se le obse qui ó co n un a batuta ele 

p lata, te rmin ada co n la figurilla de un a lira de oro, 

q ue se le entregó en un acto-concierto organ izado 

en el tea tro Cervantes . Es ele des tacar que el cos te 

de l rega lo se sufragó con reca ud ación popu lar or

ga nizada por la juventud. Y la conferencia ele don 

Ju an Madron a Ibá üez , personaje tan vinculado a 

esta pob lación , a sus gentes y a su orografía , con 

el lema "Alma y cuerpo ele Petrel". 

• La I'1 Semana Social.- El desa rrollo eco

nómico ele nu es tra co marca en es te tiemp o era 

a lto y co ntinu ado . Las tertuli as más arriba refe

rid as habían supu es to una concienciac ión so bre 

la prob lemática sind ical y obrera, las es tru ctur as 

de l Rég imen se rese nt ían al efec to y los mov i-
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mientos sindical es brotaban . En el Villa se tenían 

contactos con gent es implicada s en la CNT, PCE, 

HOAC y otros grupos ele ideolo gías di sidente s . A 

mediado s ele 1964 se to ma la deci sió n ele organi

zar alguna actividad pública qu e ev idenciara lo 

qu e era ev ident e, qu e el mundo obrero tendía a 

emanciparse , a busca r ca uces más ad hoc para la 

def ensa ele sus intereses . Con la co labo ración a 

título indi vidual ele ba sta ntes ele ellos , se planifi 

có la Semana. El tema elegido fue el Movimiento 

Obr ero . Los co nferenciant es : Jos é María Gil, abo

gado, ele la HOAC ; José Antonio Martínez Berni

co la, ma es tro nacion al en Alica nte , jove n ele gran 

inqui etud soc ial y a lta formación; y Ceferino L. 

Maez tu , ele Madrid , "josean toni ano" dir ec tor de 

la rev ista Sindicalismo y también fund ador en 

los prim eros mom ento s de CC.00 . En es te caso 

se tuvo la gra n suerte ele co nseg uir el patroc inio 

para la actividad de los "Antig uos Miembro s del 

Frente ele Juventud es" . Las tres cha rlas se dieron 

en el desapar ecido Cine Pax, a finales ele año, la 

afluencia fue mu y considerab le, as istiend o per

so nas ele la loca liclacl y ele pueb los circundantes 

(Elcla y Monóvar). Los co nt enido s ele las char

las as í como los co loqui os po sterior es fue ron 

subiendo ele diapa són ha sta qu e la ele Cefe ri

no pro vocó e l escá nd alo ele los patrocinadores 

y ele las autorid ades locales. El Círculo Ju venil 

Villa, despu és ele aquello , es tuvo en un tris ele 

se r clausurado. 

LA HISTORIA Y SUS PERSONAJES 

Guillén, Enrique 
Navarro Sala y '.Antuliano Rico Beneit. 

Vicente Amat '.Alcaraz. 

habría sido posible el Cen-

• • 
ron posible lo resefiado en este trabajo. los nomtiro 
a continuación, con el ruego anticipado de mis dis-
culpas a los casi seguro no citados por fallos de mi tario. Pedro Rico Montesinos, y ponencias: Carmen 
memoria. Han servido de base para esta nómina los 
documentos de ~ue dispongo. 

nés Poveila,josé Enrique Llorcntc Payá.josé Máüez 

Sala,Antuliano Rico Beneit. Manuel Sarafüa Castelló 



• El pregó n de las fiestas de Moros y Cris

tiano s.- La Semana Social pu so en cuarentena la 

ac tividad ele Villa, dejaron ele se r muchachos in

qu ieto s para pasa r a obse rvac ión y vigilancia más 

meticulosa po r part e ele las autoridad es del Régi

men. Pensábamos qu e lo que pod ríamos llamar 

"la cobe rtura" emp lea da hasta el momento había 

ciado bu enos resultado s, q uedaba por ce lebrar la 

II Asamb lea Ju venil y a lgo habría que hace r p ara 

ca lmar sospec has y vo lverse a granjear la confian

za de las autoriclacles . Ésta fue Ja razó n por la que 

el Círculo Ju venil Villa, como algo excepc ional y 

sin qu e sirvie ra ele prece dente, pu es la idea tuvo 

una fuerte opos ición interna , se inventó, organizó 

y ce lebró, co n rotund o éx ito , el "pr imer pregó n 

ele fiestas de Moros y Cristianos ele Petre l". (Para 

qui e1~
1 

pu eda estar interesa do en la pequ ei"''la his

toria ele es te hec ho , qu e ha quedado co mo aporte 

no poco imp ortant e para nu estras prim eras y más 

pr incip ales fiestas, está co ntada con más detalle y 

exte nsión en mi artículo "Yo 'inventé' el Pregó n", 

publi cado en la rev ista que co n mot ivo de su 25 

an iversario editó la Fila Cruzados ele la comparsa 

Tercios ele Fland es en 2004). 

A modo de epílogo. Es ev idente qu e la ex perien

cia de l Círculo Ju venil Villa fue un intento ser io 

ele viv ir en libertad intelec tual en tiempo s que se 

carecía, qu erer tran smitir y co mpart ir este deseo 

hacia los demás, foment ar y respetar la cliversiclacl 

ideo lógica, aprender a co nvivir responsab lemente 

con el entorno soc ial, se r ciud adan os en suma , 

co n se ntid o ele las po sibiliclacles, sin heroís mo s. 

Un elato ele no poca imp ortancia es que tocias las 

activiclacles aq uí reseñadas no rec ibían ninguna 

ayud a eco nómica ele los organismos públi cos , to

cias se autofinanciaban (a lo más qu e llega ba la 

ayuda ele és tos era a facilitar gratuit amente las es

tructura s) lo que suponía asunción ele la rea lidad 

e independenc ia. Hoy tocio esto es bien distinto, 

lo oficial paga , sin neces idad ele contro lar, manda. 

Nadie nos va a privar ele lo que aqu ello nos apor 

tó a título incliviclual en satisfacciones y ense ñan 

zas, es cie rto, pero tanta s acc iones lleva das a cabo 

con el escas ísimo tiemp o disponib le, aún menos 

medios y mínim a forma ción cultural e inte lec tual 

ele los protago nistas , apa rte ele las vivencias incli

vicluales, nos pu ede llevar a alguno s interroga n

tes : ¿qu é se pretendió para la colectiviclacl?, ¿qu é 

se co nsiguió?, ¿valió la pena? 

EL CENTRO CULTURAL PETRELENSE 
Una visión del conjunto. La continu ac ión de las 

preocupac iones y activ idades colec tivas qu e ya se 

habían ido conso liclanclo en el Círculo Ju venil Villa 

seg uían y se retomaban en esta nu eva asoc iació n 

por perso nas jóve nes -ya no juveniles- y conse

cuentemente con una mayo r intenciona liclacl so

cial. Se inicia a principio s de 1966 y se clausura el 

26 ele ab ril de 1969. Sus asoc iados fuero n en abru-
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maclora mayor ía trabajadore s, más, menos y nad a 

compr ometidos co n los dife rentes movimientos 

ele opo sición al Régimen qu e en esos tiemp os ya 

iban generándo se . Bastant es ele los contacto s en

tre e llos venían ele las referida s tertulias en el Villa. 

Los loca les para sus actividades se los facilitó la, 

por aq uel en tonces, Cooper at iva Agríco la y Caja 

Rural ele Aho rros y Préstamo s en la calle Gabriel 

Payá, 22. El perso naje "clave" para que aqu e llo 

fuese posib le y la enticlacl sopo rtase las no pocas 

pres iones para la continuiclacl ele sus actividades 

fue Doro teo Román Román , a la sazó n miembr o 

ele la Junta Rec tora ele la referida entid ad . 

El Centro como tal no mant enía relación al

gun a co n otros mov imientos ex teriores pero in

div idualmente sus asoc iados sí. Llega ban influen

cias ele la Editorial ZXY, del PCE, ele Comisiones 

Obr eras y otros , pero tocio ello no afec taba en 

abso luto a la mar cha norm al de sus activiclacles, 

nadie imp onía nada y tocio era res petado . A tí

tulo ele ejemp lo anota ré qu e a la manifestac ión 

ce lebrada en Elcla el 1 ele mayo de 1967, pro

mov ida po r Comisio nes Ob reras, asistiero n var ios 

ele los aso ciad os . Tenía que sa lir ele la p laza Cas

te lar pero lo impedía el desp lieg ue pol icial. Se 

pa só la consigna ele trasladar se a la FICIA para 

iniciarla desde allí. Los del Centro nos d irigíamos 

al Jugar y det ec tamos q ue la po licía nos seg uía. 

Decidimos , a mitad ele camin o, desistir y regresa r 

a Petrel por l'Almafrá . Nuestra sorpr esa fue com

probar que tocia la vigilanci a policial nos había 

seg uido a no so tros hasta Petr el no detectand o e l 

nuevo punto de conce ntra ción, lo que posib ili

tó qu e la manif estación - si así pu ede calificarse 

por minoritaria- , por lo menos pud iese arrancar 

y llega r, creo qu e hasta mitad ele Ja calle Jardin es . 

Cerclán Tato, en su libro Lucha por la democra cia 
en Alicante , editado en 1978, refiriéndos e al he

cho, dice : ". . Los efec tivos policiales alcan zan e l 

centro cultural instalado en la Caja ele Crédito ele 

Petrel que se pres ume lugar cloncle se han co nsu

mado las reuniones prev ias a la co nvocato ria. Y 

varios de sus miembros son tambi én sometid os a 

interrogato rio ". 

Acto de homenaje a Ma
nuel Alemany, el Maleno. 
en el Teatro Cervantes. 
Año 1964 
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Homenaje a Miguel 
Hernández en el Centro 

Cultural. Año 1968. 
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Para evitar po sibles inte rpr etac iones sesga das 
qu e no responderían a la realidad, es important e 
resa ltar que la formaci ón cultu ral e intelectual de 
los compone ntes del Centro , precisamente por 

su extracción soc ial, no era alta y a ella dedi cá
bamo s los mayores esfuerzos intuyéndolo como 
primordi al. Si tuviéramos que sintetizar el objeti vo 

esencial del Centro , diríamos qu e sus pretensio
ne s eran "servir al p rogreso cultural ele Petrel y 
ser escuela de form ació n y convivencia ", y así lo 

demu estran sus múltipl es actividades, alguna s ele 
ellas dignas de resa ltar por lo qu e supu sieron de 

fresc ura y reno vación cultural. Pero todo ello, por 

supu esto , no podía se r inconveni ente respecto a 
inqui etudes sociale s, po líticas y de libertades, más 
bien lo contrario. 

Las actividades del Centro. Se llevaban a cabo dos 

líneas de actuación: la Interna y la Externa. Aun
que al referirnos a este último tipo de actividades 
pued an par ecer como las que dieran carácter y na
turaleza a la asociación , no es así, pues el verdad e

ro nervio del Centro Cultural y sus resultados más 
po sitivos se derivaron ele sus actividades interiores . 

• Actividades Intern as .- Tocios los dom in
gos por la mañana tenía luga r un a ses ión ele 
trabajo a la que genera lmente asistían todo s 
los aso ciado s (a lgun os má s de ve inte). Uno ele 

e llos, seg ún turn o pr ogramado pre viamente, ex
pond ría un tema cultu ral que se rviría ele base 
para un po sterior co loquio . Bastantes ele ellas 
se dedicaban a las "Lectura s ele prensa ", co n la 
se lecc ión de noticias o artícu los que el p one nte 
eleg ía para su ex po sición. Era un ejercicio for

mati vo ob liga torio. En ocas iones la ses ión era 
Extrao rdin aria porq ue iba a cargo ele un a perso 

na invitada qu e, por su especia lidad en alguna 

materia cultur al, acep taba el co mpromi so . Re
cuerdo a Doro teo Román , Rafae l Maestre , Fran

cisco Iv'lollá o don Juan Madrona, pero fueron 
más . Despu és ele cada expos ición, se abría un 
co loq uio con la pa rticipación ele los asistentes. 
Tamb ién se dieron cur sillos p ara los asociados 
qu e algun os se ampliaron a perso na s int eresa da 
no asoc iad as: ele Reda cción , ele Economía, de 
De recho Po lítico, y otra s materias qu e no re
cuerdo . Con una perspe ctiva ele más ele cua renta 

años , tocio es to pu ede par ece r pueril pero , situa-
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do e n el ambi ent e ele aq uellos tiemp os y ámbit o 

socia l, la ex perienci a res ultaba alentadora . 

• Actividades Externas .- Los inicios en 1966 

y hasta el fin ele año fue tiemp o ele orga nizac ión , 

redacc ión ele normas interiores ele funcionamien

to a modo ele estatutos y planifi cac ión. A co nti

nu ació n refiero en orde n cronológ ico los diversos 

actos públi cos orga nizados p or el Centro ele los 

que guardo doc umentación: 

Año 1967. "Fiesta de la Poes ía", 28 ele mayo .

A partir ele 1967 el Centro inicia esta parte com

pleme ntaria ele su and ad ura y su prim er acto pC1-

blico es tá des tinado a la poes ía, a los va tes más o 

menos bisoños ele Petre l y su entorno . El acto, ce

leb rado el 28 ele mayo, se denomin ó "Fiesta de la 

Poes ía" y leyero n sus poe mas Enriqu e Amat, Caro

lina González, Ju an Ramón Montesinos, Francisco 

Mollá, Francisco García Fuster, Ju an Madrona y, 

en prosa poé tica, Leopoldo Llorente. Resp etand o 

las formas más decimonónicas -q ue hoy resulta

rían basta cursis- e l acto lo pres idían señoritas de 

la loca lidad con asistencia ele las prim eras auto

riclacles . Sin em bargo en e l discurso de prese nta

ción qu eda bien reflejada tocia la intencionaliclacl 

y pretenclicla proyecc ión de l aco ntecimiento, con 

la correspo ndi ente crítica so bre la situac ión de la 

Cultur a en Petrel. Con la recopil ación de tocios los 

tex tos leídos en el acto, se editó un cuadernillo a 

ciclos til ilustrado con dibuj os rea lizados a tal fin 

por el p intor Alberto Ibáñez Ju anes . 

"Relación de Padres-Hijos", de l 10 al 14 de 

julio .- Un ciclo ele conferencias sobre un terna 

siempr e act ual q ue desarro llaro n el docto r don 

Nicanclro Pérez : "Autoridad y su empl eo"; e l abo

gado don José Ocboa Gil: "Deberes de los p adres 

y respeto de los hijos"; el maes tro nacional don 

José A. Martínez Bern icola : "¿Saben ustedes ser 

padres?", y el reve rencio don Carlos Alonso Mon

rea l: "Formación mora l, religiosa y cultur al". 

Tea tro .- Patroc inó y organizó la represe n

tación ele dos ob ras en el tea tro Cervantes, el 1 

ele septiembr e : Farsa y jus ticia del corregidor, ele 

Alejandro Casona, po r el Grup o Tea tral Coturn o 

dirigido por Rafae l Maes tre y El casado casa qui e
re, de Alfonso Paso, por el Grup o Artístico Idella 

dirigido por Antonio Ju an. El 1 ele oc tubr e, tea tro 

de mesa . En el Aula Cultural ele la Coo perativa 

Agríco la, el Grup o Coturn o esce nificó Crepúsculo 

otofial, ele Frieclrich Dürr enmatt . El 27 ele no viem

bre, en la misma aula, el Grup o Coturn o ofrece un 

rec ital poé tico so bre Bertholcl Brecht. 

Año 1968. Actuaciones en el tea tro Cervan

tes, 16 ele febrero .- Conjunt amente con el Club 

ele la Ju ventud y la OJE, se patro cina la pu es ta en 

esce na p or el Grup o Tea tral Coturn o ele Palabras 
en la arena ele Antonio Buero Vallejo, El can to del 
cisne de Anton Chejov y Coplas a la muerte de su 
pad re (ve rsión Coturn o) ele Jorge Manriqu e . 

A principios ele año, por los asoc iados, se 

montó un rec ital poé tico so bre Antonio Machado . 
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31 de mar zo . "Homenaje a Miguel Hernánclez 

en el XXVI aniversario ele su mu erte". Los asoc ia

dos rec itaron , ele la mano ele Rafael Maes tre, un 

poe mario ele He rnánclez preparado por aqu él con 

tal motivo . Asistió, entre otros, Francisco Mollá y 

el acto termin ó con la lec tura ele su poe ma cle

clicaclo al oriolano qu e inicia con los versos "En 

nlas el dolor se qu eda firme / En la selva sin árbo

les del patio". Hay qu e resa ltar qu e a Hernánclez 

poca gente - y casi nadie en nu estro entorn o- le 

conocía en aqu ellos tiemp os por su significac ión 

política y qu e en España era el prim er acto, hu

mild e pero prim ero , de recono cimiento públi co 

que rec ibía el poe ta, y no ele mano de intelec tua

les sino ele obreros . 

"Primeras Jornad as ele Cultura Loca l". Se 

ce lebraron del 1 al 7 ele abril. Los conferencian

tes eran tod os loca les . Otro aco ntecimiento no

vedoso al menos : petrelenses qu e decía n a los 

petre lenses y en Petrel. Fueron otro "mensaje" a 

los asoc iados y asistentes , tran smitirles qu e to

dos podemos aportar y valorar "lo nu es tro ". En 

el tex to ele prese ntación ele las jorn adas lee mos : 

"Es una doble satisfacción. crear un ambi ente 

qu e vita lice nu es tra promoc ión hum ana . Segun 

do . confianza en los va lores intelec tua les petre

lense. . para mu cho s tal vez ignorado s". Dieron 

las conferencias : 1 de abril , don José Maes tre Vi

llaplana qu e disertó sobr e "Historial coo pera tivo 

pe trelense"; día 2, don Dorot eo Román Román, 

sob re "Greg ario Marañ ón: breves trazos ele su fi

gura y ele su obra"; día 3, don Leo poldo Llorente 

Verclú sobr e "La abeja : la mod erna apicultur a"; día 

5, don José Espí Reig, tema, "Desde la antigua 

Chin a a Maqui ave lo" . Oosé Espí Reig, anarqui sta, 

persona qu e dese mp eñó grado s ele con siderable 

responsabilidad pol ítica en la Guerra Civil qu e le 

supu sieron ser cond enado a mu erte . Éste era su 

prim er acto públi co despu és ele 30 año s ele silen

cio . La invitació n a don Jo sé Espí por part e de 

los organizador es fue con toda intencionaliclacl. El 

tema qu e eligió para su expos ición fue a su libre 

dec isión. El hecho no dejaba ele tener su mensa

je). Se cerraron las jornad as con la prese ntaci ón 

del boletín interior del Centro y la represe ntaci ón 

tea tral del Auto de La Pasión, ele Lucas Fernánd ez . 

Otro intento fallido. El Centro Cultural habrí a ele 

haber derivado en el transcurso del tiempo a un 

ateneo local qu e perdur ara hasta nu es tros día s 

y en el qu e , como antaño , su espíritu de convi 

vencia ele la libertad en la diversidad continu ara 

siendo punt o ele cont acto entre jóve nes inqui etos 

por el saber hum ano y mayo res ex perimentado s 

en es tas pr eoc up aciones tan necesa rias par a el 

fort alecimiento ele la vicia civil de nu es tra actual 

soc iedad. No fue así, sin mu chas razones par a 

ello (su análisis no pro cede en es te trabaj o) en 

abril del 1968 el Centro Cultural cambia su junta 

y se inicia un deca imiento en su vida intern a y 
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"Fiesta de la Poesía" 
Presentación del acto. 

Año 1967. 
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ac tividades que lleva a la clausura del mismo en 

ab ril ele 1969. Las iniciativas e inquietud es ele al

gunos ele sus compo nente s se tornan nu evamen

te al esperanzador movimiento juveni l que desde 

1967 arranca ba en el Club de la Juventud y en 

grupo s de la OJE. 

DE 1967 A 1970: UN NUEVO RESURGIR 
El Club de la Juventud.- Había iniciad o su andadu

ra con una amp lia acog ida soc ial que rápidamente 

mostró en el vigor con que inició sus activida des 

internas . Resultado ele las mismas , desde 1967 

hasta mediados ele los setenta, entre los meses 

de juni o y julio , celebraba "Juvent ud Petrel ", unas 

jornadas ab iertas al pueblo en genera l que dura

ban alrededo r de diez días, con un extenso pro

grama que abarcaba compet iciones deportivas , 

conferenc ias cultural es y formati vas, actuaciones 

relacionadas con el ocio y la diversión . El que 

suscribe pronunció la confe renci a del acto ele 

clausura ele las celeb raciones ele 1967, que titulé 
"Petrel y juventud "; el texto, que conse rvo , descri

be un a acertada visión ele la juven tud petrelense 

y sus inquietudes en esa época. No obstan te , las 

apo rtacion es ele esta asociac ión juven il, que fue

ron mu chas, no podría referirlas con exact itud por 

carece r ele docum entac ión suficiente . 

(El Círculo Juvenil Villa entregó el testigo 

para la cont inuid ad del pregón de fiestas ele Mo

ros y Cristianos a esta asociac ión que lo organ izó y 

montó durant e varios años hasta que la Junt a Cen

tral ele Compa rsas asumió esta responsabilidad). 

La OJE, sus grupos "Camino" y "Estudio y Forma
ción".- A modo ele suces ión ele lo que fue el Cír

culo Ju venil Villa, en esta organizació n se crearo n 

los referidos grup os . El primero inició la edición a 

ciclostil ele la revista men sual Rincón y el seg undo 

tenía como objetivos la formación cultural y polí

tica , dentro ele la línea que había marcado el Villa 

un os años antes. Allí tamb ién otros jóvenes se

guirían descubriendo pensamientos e ideo logías 

nada oficiales . 

Por el mes ele diciembre ele es tos años ce

leb raba n su "Cultur al". La simp le lectura del pro

grama ele actos ele los referidos a los años 1969 

y 1970, es suficiente para mostrar la intencionali

clacl, ser iedad y alcance las act ividades . 

El I Foro Juvenil Local.- En 1969 estos dos refe

rido s grup os ele la OJE llevaron a cabo tal vez 

el hecho form ativo más imp or tante que se haya 

podido dar en Petrer, orga nizando un foro que 

bajo el lema "Estudi o, Responsab ilidad , Servi

cio", 20 jóve nes intentaro n un a profundización 

sobre la situ ació n de la juvent ud loca l, co n tra

bajos de campo, enc ues tas, es tudi os, etc. que 

plasmaron en cinco ponencias: "Diversió n y aso

ciacion es juveniles", "Juventud y religión", "Ju 

vent ud y política" , "Petrel , cultura y juven tud " 

y "Responsabilidad juveni l y su postura ante el 

mundo". Desp ués ele muchos meses ele trab ajo, 

las po nencias con sus con clusiones se presenta

ron públicamente del 2 al 9 ele agosto en el salón 

de ac tos ele la Coope rativa Agríco la, inauguran -
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Cultural 

'$ 69 

Cultural 
70 

¿Qué es "Cultural 70"? 

NO es una me mez rut inaria corno t.int os fcn ómt.>nO!> 
al uso que sólo sabl'n "bailar" a lo ''pop''. 

NO c.-s un abo rrcg:imicm o campe stre, que aun es te 
l ifus perd ura. 

NO es un ca muflaje , por clcm.isiada igno rancia de lo:, 
int:clcctua loidc s folk lóricos incapaces ele sincerar 
su impo tencia . 

Ofa 3 de Octubr e, s6.ba do 

Salón de Aclos de la Cooperativa Agrícola 

A las 7' 15 horas de la la rd e, la Aµrupílción de T1.•a· 
l ro de Cámara 

" LA CAZ UEL A " 
d e A lcoy 

1'1/ ESENT A 

"POEMAS y CANCIONES" 
d e BERTOLT BRECHT 

Ola 10, 11 

Salt 

A las 10 

Grup1 

"LI 1 

Ol a , 14, ml é r 

PETREL 
Petrel 

Y !.obre tod o NO es mauso leo mental, crct incz cullll · 
rista , "cndi o!>;unil•nto de macaco". 

"Coordenadas Actuales de la Polltica Internacional" 
Di recc ió n : M a ri o S Iive st r e 

A continuac ión y en el mismo local de l:i C oop cra
ti'-';'1., prcscnt iJción cid cantant e 

A 1.ls 9'30 ho r.is de 1.i noche, co nfcrt•r,ci a a cargo de 

O. Fr a nc isco Rod rf g ue z. M artf n 
Pe: RJOO IS TA 

Cultural 70 Francesc Moisés 
SC'guid.irnent c presentación de.-! periódi co EXTRA.ORDI

N.&.RIO RINCON. dcdic.iclo a la Cultura. 

ES un sincero afíln de revitalización de la cultura de 
un Pueblo, el Nu est ro. 

ES un ardi ente intent o de clcsma!!.ifi cación para solicli
f ;car la viv.t preocupación de los v.ilo n·s del Put:blo 

ES conciencia, rigo r, estud io ... inqui et ud prcoc up3da, 
por la cscal:'1 de valo res ét icos de una j uventud qu e 
pugna por realizarse. 

A los q ue actuan por incrci;, , ;, los qu e "v ;,n a hacer" 
y "no h;,ccn nada", a los que no r<.'spcta n la int<.'gri · 

dad de una inqutctucl juvenil, 

a ellos, nue st ra indifer enc1.i. 

Al Pueblo, nuestro .1fon de se rvicio 

POR ESO, 

que ir,t erpr ctará en valenciano, bajo la modal idad de 
"C anción alcoyana", un rec1l al dl' !->u-. crc;,cio ncs. 

A las 9' 15 ho ra ... de la noc he 

11 Exposición Local del Libro 

En el local de la C. N . S., será inaugurad iJ esta Feria, 
que pe rmanece d .ibicrta d~I 3 al 17 de Oc tubr e. 

Ol a 8, ju e ves 

Salón de Actos de la Cooperativa Agrícola 

A las 9 horas de la noc he 

"la Corporación Municipal ante 
su Juventud" 

Ola , 17, sá ba do 

Salón de Actos de la Cooperativa Agrícola 

/\ l;,s 10'30 horas de la noche 

Grupo Teatr a l SURCO O. J. E. 

Pres<:ntiJrá 

"Poemas Guatemaltecos" 
A co ntin uación y en e l mismo local 

Clausura de Cultural 70 

Dur: rntc los d ías dl'I 3 ni 17 de O ct ubre: 

Exposición de Pintura 
NI BUSCAMOS EL EXITO 

NI TEMEMOS AL FRACASO 
diálo go abiert o entre las pn mcras autoric.b.cles muni ci· 
p;des y la ju vent ud de Pctn:1. 

en el Salón de Actos de la Coo perat iv a At-rícola, con 
el tíllllo de " ESFER ISM O", presentada por el pi nto r 
G O LU C HO . H orario de 8 a 10 no che 

do estas ses ion es co n un a co nferencia a cargo 

ele don Manue l Cantarero del Castillo que versó 

sob re "Juvent ud y política". 
Las ponencias fueron ed itadas (guardo un 

ejemp lar ele esta ed ición) y rev isan do los con

tenid os, al margen ele su valoración cientí fica o 

intelec tual, no deja ele ser un test imoni o ele las 

valiosas inqui etud es y afán ele sup era rse y ser vá

lidos de un secto r de la juventud local de aq uellos 

años, merecedo r, al menos , del rec uerdo. 

El segundo Homenaje a Miguel Hernández.-En 

marzo ele 1970 la OJE repetía el acto en el cam

po ele los Aguarrío s, a l aire libre, con un monta je 

más cuidado . La noti cia, ele no po ca repe rcusión , 

apa reció en algunos med ios y el diario La Verdad 

la reseñaba mu y fielmente: "El pasado domingo , 

el po eta Miguel Hernánclez , fue rev ivido por los 

mu chachos de la OJE ele Petre l. Unas cuarenta 

personas, en pleno campo, bajo el so l, reco rda

ron en el 28.º aniversario ele su muerte, algun as 

ele sus obras fundam enta les. Los jóve nes Ga briel 

Giron és, Pedro García , Bonifacio Nava rro y Anto

nio Bernab é esce nificaron varios poemas del gran 

poeta orio lano desapa rec ido . Poco antes alguien 
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recordó la vicia de l poeta-cabrero, ele sus prime

ros pasos, ele sus est udios , ele sus traba jos, de sus 

amistades . 

REFLEXIÓN FINAL 
Sigui eron todas estas inqui et ud es manifes

tánd ose algunos años más, surgiero n otros gru

pos (Aula ele Cultu ra, Arq ueo log ía y Exeo, entr e 

ellos) al cob ijo ele la Junta Centr al ele Compar sas 

o el Club ele la Ju ventud , p ero no co n aq uellos 

empuj es . Pronto llegaro n los aires demo cráticos 

y los partidos políti cos; y los es fuerzos per so

nales ele muchos declinaron ha cia ellos . En la 

perspect iva de l tiem po podrí a afirmarse que la 

democracia política no benefic ió es tas sanas in

quietudes que aquí qu eda n reflejada s, uno s mo 

vimien tos democrát icos, cívicos y ciudad ano s se 

apagaba n suave, bland a y dulcemente ante la 

prioritaria novedad de los partidos po líticos q ue 

en adelante tutelarían o vigilarían estos prototi

pos ele antídotos vigilantes ele sus excesos p ara 

así perdurar libre s ele críticas y co ntra pesos pe

ligro sos en su princip al ob je tivo , e l Poder. Los 

mo vimiento s ciudadanos, sin percatarse, habían 

perdido en la bata lla. 

Trípticos con las 
programaciones 
culturales de los 
años 1969 y 1970. 
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Equipo de baloncesto 
Virgen del Remedio. 

Año 1960. 

El deporte en Petrer 
en los felices sesenta 
Elías Bernabé Pérez 

e on la ape rtura del Gimnasio Zeus a fina

les ele 1959, la construcción del trinquete 

de Sogall en 1960, la Ciud ad Deportiva 

San Fernando en 1965 y el campo de fút

bol La Victoria en 1967, Petrer comenzó a dispo-

ner ele instalacio ne s depo rtivas privadas y públi 

cas que viniero n a cubrir hu ecos indi spe nsab les 

en la vicia socia l loca l. 

Anteriorm en te, un frontón en la calle Fernan

do Bernabé, la pista de reduc idas dim ens iones y 

de tierra del colegio Primo de Rivera y el Camp 

de La Creu , cuya actividad cesó en 1962, habían 

siclo los único s espacios "medio decentes" para 

practicar deporte en Petrer. Había muchos cam

pets donde los niño s y jóve nes jugaban al fútbol 
formando las porterías con dos simpl es piedras. 

Los más significativos se enco ntraban en el solar 

que desp ués ocup ó parte del cine Regio , Els Pi

nets, en el camino de La Foia a Ferru ssa, la Pinada 

de Villap lana, que actualmen te sirve de apa rca-
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mi ento, y los do s de les Casetes Noves , ubi cado s 

entre las actual es calles Constitu ció, País Valencia 

y San Barto lomé. 

A un siend o tiemp os dond e se trabajó lo in 

decib le en las fábricas , en los co berti zos ele lo s 

pat ios y en los terrctts de las v iviend as, pod emo s 

tener la co nv icción de qu e las gentes ele nuestro 

pu eblo supi ero n con ini ciativas, mu chas veces in

geni osas, suplir las carencias o defi ciencias de ins

talacio nes, logra ndo qu e los sesenta fueran mu y 

felices deportivamente hab lando. 

PELOTA VASCA O PILOTA VALENCIANA 
Un hecho que siempr e se ha produ cido en 

Pet rer, ya desde antes ele la década ele los 60, es 

qu e deportes co mo la pe lota vasca y la valenciana 

por un lacio, y el balonmano y el balonc esto por 

el suyo, nunc a han co nv ivid o dentr o ele un mismo 

ni ve l participativo y ele catego ría. 

A la pelota valencian a en la calle pu ede de

cirse qu e se ju gaba en Petrer desde siempr e. Sin 

emb argo, co n la co nstru cc ió n ele un frontón a es

palclas del salón El Chiqui , en la calle Fern ando 

Bernabé, la pe lota vasca fue co miend o terreno 

a la valenc iana. Todavía recuerdan algun os la 

cantina que , serv icia por V icente VerdC1, Esquella, 

permití a a los afi cionad os di sfrutar ele las partida s 

ve ran iegas, tomándo se un as habas hervidas o ca

rago le!s, regados co n ve rmut , v ino o cerveza . 

En 1960 Franci sco Leal Be rn abeu , Sogall, 

tu vo la feli z inici ati va ele co nstruir po r su cuenta 

y riesgo un trinqu ete ubi cado en la call e Sax, con 

bar anexo esqu ina a la aven ida ele Elcla. En la 

actua l iclacl es un edific io de v iv iend as. La pe lota 

val enciana reco bró su anti guo auge, ahora en es

pacio cerrad o , no en la calle, en detrim ento ele la 

vasca. No obsta nte, detrás del mi smo trinqu ete se 

ap rovec hó el muro para ju gar al fro ntón en con

di ciones bastant e pr ecarias. 

Tuvo qu e ser la ini ciati va pri vada qui en 

co nstru yese la primera in sta lac ió n depo rti va qu e 

ha tenid o Petrer, propiament e co ncebida , apa rte 

el Camp ele La Creu. Y g racias a ell o , gracias 

a Soga ll , aq uí se d iero n cita las primeras figu 

ras ele la época ele nu estro deport e aut ócto no, 

com o por ejemp lo Soro o Rove l let, mu y citad o 

en la serie te lev isiva La Alquería Blanca , basada 

en la mi sma época qu e no s oc up a. Los antiguo s 

ju gado res loca les int entar o n reverd ece r laur eles: 

Tono, Tisteta el del Perrió, Fariña , Monovero. 

Al m ismo ti emp o flor eció un a nu eva generación 

ele adeptos a nue stro depo rte aut óc tono , algun os 

ele los cuales son pilar es básicos en el sostén 

de l act ual tr inqu ete de l po licleportivo municipal. 

Casos ele Sacri y Abelarclo. 

¡BALONCESTO! ¡BALONMANO! 
El baloncesto hi zo su irrup ción en Petrer 

con la llegada ele los años cin cuenta , merced a 

la ex istencia ele la pi sta, qu e tambi én era frontón 
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y cin e ele verano , a espald as del salón El Chiqui. 

Se fo rm aron dos equipo s, el Bafan é y la Pei'ia Ro

deo . Nunca parti cip aro n en co mp etición o ficial. 

Su acti viclacl se centró en partido s amistosos entr e 

ellos y otros equipo s ele la vecina Elcla, po niend o 

en juego algú n trof eo ele vez en cuand o. Pero 

en Elcla en aqu ell os años el balonm ano co men

zó a tomar más arraigo que el baloncesto. Q ui zá 

influ enciados por ell o , en 1953 el deporte ele la 

canasta decayó en Petrer. Ap rovec hand o q ue se 

di sponía ya ele la pista del co leg io Prim o ele Rive

ra (Escue las Nac ionale s Graduad as), ele mayo res 

dim ensiones qu e la del Chiqui , se co nstitu yó un 

equip o ele ba lonma no, el Siman cas. Unos graves 

incid entes, en un partido precisam ente contra el 

equ ipo ele Elcla, en 1956, lo arrin co naron recup e

rando su anterior primacía el balonc esto, que ele 

nu evo lid eró la esfera deporti va petrerense. 

Entr e 1957 y 1961, el apoyo del públi co en 

lo s partid os del camp o ele las escuelas estaba ga

ranti zado cada domingo al medi od ía. Eran cien

to s los jóve nes, y meno s jóvenes, qu e despu és 

ele cumplir co n el rit o ob ligado ele ir a misa, co n

tinu aba n co n el soc ial ele "pegar una vo lteta per 

l 'Esplanacla". Y esa "vo lteta " llevaba co nsigo ve r 

los partid os, bi en desde arrib a cloncle siempr e 

fa ltaba espacio , o alrecleclor ele! mi smo ter reno, 

qu e so lía presenta r una env idiabl e aflu encia ele 

públi co . Equip os como el Ofn ussa, Pei'ia Bonet , 

San Fern ando , Cope Rural o Academia Virgen ele! 

Remedio llenaron tocia una etapa del deporte en 

un Petrer donde pocas d istracc io nes más había, 

salvo el cine y los futb olin es y billar es ele Tomás 

VerdC1, Tomase!, en tiempo s dond e se trabajaba 

duro en las fábricas , inclu so hasta las tardes ele 

los sábados . 

La mayo r gesta del baloncesto petrerense 

ll egó en 1960. El San Fernando se pr oclamó cam

peó n pro v in cial. Pero lo merit o rio ele la gesta fu e 

conseg uir el títul o en el mi smísimo Alcoy y en

frentánd ose a dos equipo s alcoyanos, el San Fer

nand o y el Salesianos . Los petr erenses ro mpi eron 

tocios los pr o nósti cos . Se lograba un ascenso ele 

categorí a al qu e hubo qu e renun ciar por varias 

razo nes: carencia ele un a pi sta ele ju ego en co n

di ciones p ues la del Prim o ele Rivera era un cam 

po ele tierra , escasas pos ibilid ades eco nómi cas y , 

para acabar lo ele arreglar, los mejo res ju gadores 

loca les, Emili o Cerclá y Pepi co, fueron pretendi 

dos por el Obras del Puerto ele Alicante, el club 

líd er del baloncesto en nue stra pr ov incia por 

aquellos ai'ios . Antes ele ell o, el Peña Bo net había 

alcanzado un subcampeonato provin cial. 

El auge q ue el baloncesto torn ó en Petrer, y 

el renombr e alcanzado por ell o, motiv ó que nos 

visitaran en clos ocasiones equip os ele la arm a

da ele los Estados Unido s, cuyos buqu es estaban 

ama rrados en el puerto ele Ali cante. La prim era 

ele estas v isitas se produjo en febr ero ele 1957, la 

segunda en juni o del mi smo año. 

EL DEPORTE EN PETRER 
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Una de las primeras 
formaciones de 

baloncesto femenino. 
12 de mayo de 1968. 

Ese título provincial, y sus posteriores conse- En el apartado de los nombres propios del 

cuendas, sign ificaron el canto del cisne del balon- baloncesto petrerense no debemos olvidar los ele 

cesto . Con la construcción ele la Ciudad Deporti- Juan y Carlos Millá, sin cuya imp agab le labor ar-

va en la segunda mitad ele los sesenta , y gracias bitral el deporte ele la canasta no hubiera siclo 

al Club ele la Juventud , se volvió a participar en posible. Mérito indiscutible , asim ismo, es el ele 

competición provincial. Pintaba bien aque lla nue- Ximo Villaplana, entrenador , directivo, masajista, 

va generación ele jugadores. No obstante, el ba- anotador y árbitro si era necesario. Todavía en el 

lonmano atraía mucho más a los aficionados . año 2010 sigue al pie del cañón, trabajando a fa

vor ele un baloncesto loca l muy venido a menos. 
LAS CHICAS TOMAN EL RELEVO 

Gracias a la existencia ele la Ciudad Deporti

va, el Club ele la Juventud, madre y nodriza de no 
pocas realidades ele nuestro pueblo, sin ataduras 

ni corsés oficialistas ele la época , fue quien alum

bró el baloncesto femenino en Petrer. O lo que 

es lo mismo, la práctica deportiva entre las mu

jeres. Tocia una novedad, imposible de poderse 

producir en el seno del Frente ele Juventudes o 

en su descendiente la OJE (Organización Juvenil 

Españo la) . Como había ocurrido casi veinte años 

antes con los chicos, en esto también fuimos pio

neros dentro de la provincia, siempre detrás ele 

Alcoy y Alicante. Fue en 1967 cuando un grupo 

ele jóvenes, con ideas avanzadas y claras , se lanzó 

a la aventura de tirar al aro. Tal fue el éxito ele la 

iniciativa que se formaron dos equipos, Juventus 

y Santa María , los cuales de inmediato tomaron 

parte en los campeonatos oficia les. En 1968 se 

creó un tercer equipo, el Montserrat Club de la 

Juventud, el cual se fusionó al año siguiente con 

el Juventus, pasando a denominarse Club de la 

Juventud. 

Buena parte ele las baloncestistas formaron 

equipos ele fútbol ocasionales y disputaron varios 

partidos en el Campo de La Victoria, siempre con 

una expectación inusual. 

VUELVE EL BALONMANO 
El balonmano, que había desaparecido en 

Petrer allá por 1956, aprovechó la caída de su de

porte rival, renaciendo con fuerza en 1962. Lo ele 

deporte rival no debemos tomarlo al pie de la 

letra, pues por lo genera l solían ser los mismos 

jugadores quienes pasaban ele una modalidad a la 

otra. No había mucho más donde elegir. 

Como tanto una como otra disciplina tenía su 

raíz en el Frente de Juventudes, nuestro equipo 

más representativo siguió llamándose San Fernan

do. Entre 1962 y 1965 consig uió dos veces el sub

campeonato ele Primera Provincial. Sus confronta

ciones con el Sporting Salesianos de Alicante, el 

Elche y el Centro Excursion ista Eldense desperta
ban la máxima expectación . 

Pero no só lo el San Fernando llenaba el pa

tio ele las escuelas y la barandilla ele la Explanada. 

Se constituyó otro club: el Academia Virgen del 

Remedio. Estaba formado en su mayoría por jóve

nes que venían de los campeonatos ele fútbol del 

Camp ele la Creu , y también hizo historia. Quedó 

campeón ele Segunda Provincial y disputó una 

fase ele ascenso ante el Paracaidistas ele Alcantari

lla (Murcia) y el Algemesí valenciano. 

La instalación ele focos en la pared de l co

legio que daba a la pista ele juego permitió que 

en los veranos ele 1963 y 1964 se celebrasen in

teresantes campeonatos loca les, cuyos partidos se 

disputaban los días laborab les por la noche. Ni 

que decir tiene que el ambiente que allí se vivía 

era ele un colorid o inusual. Hay que tener muy en 

cuenta que la Explanada era el lugar de cita obl i

gada de tocios los jóvenes de Petrer cuando salían 

de las fábricas. Por aque l entonces se trabajaba 

hasta las nueve ele la noche , y en algunos lugares 

hasta las diez. 

El Safaris, uno de los eq uip os part icipantes 

en este torneo, formado por jovencísimos jugado

res, pues la mayoría no llegaban a la edad juvenil , 

participó dos temporadas en Segund a Provincial , 

siendo campeón en una y subcampeón en la otra. 

Fue, de nuevo, otra época dorada para el de

porte de Petrer, merced a una modalidad depor
tiva que por aquel entonces era casi desconocida 

en nuestra provincia. Alicante capita l, Elcla, Elche, 

Petrer , Monóvar y Crevillente eran las poblaciones 

donde el balonmano estaba arraigado . 

En 1965 hubo que abandonar la pista del Pri

mo ele Rivera, debido a la amp liación a que se vio 
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sometido el colegio. Menos mal qu e ya estaban 

en mar cha las obras ele la Ciudad Deportiva. En la 

temporada ele transición , hasta poder disponer ele 

la nueva instalación , se habilitó un a pista provi

sional, de tie rra , en la avenida ele Elcla, a la parte 

ele arriba ele la Cooperat iva Agríco la, más o me

nos donde actualment e se ubica Sanea mientos La 

Avenid a . Estaba vallada con bardos y disponía ele 

vestuarios. Su construcció n fue posib le grac ias a 

la altruista co laboración eco nómica ele Elíseo Po

veda Viceclo, propietar io ele Calzados Lito . 

ASCENSO A PRIMERA NACIONAL 
Desvincu lados los balonm an istas loca les ele 

la OJE, ante riormen te Frente ele Ju ventud es, en 

1966 se integran en el Atlético Petre lense. Pero 

este club bastante tenía con intentar conso lidar se 

en el mundill o del fútb ol. Dos años después el ba

lon mano pasó a clepencle r, cómo no, de l Club ele 

la Ju ventud. Con el nombr e ele Juventud Petrel se 

proclamó camp eó n pro vincial la temporada 1969-

70. Ga nó la fase na ciona l ele sec tor, disputada en 

Escomb reras (Cartage na) y logró el ascenso a Pri

mera División Nacional , en la fase final disputada 

en Pamp lona. 

Las dos temporada s siguien tes e l Juventud 
jugó sus partidos en la Ciudad Deportiva , mante

niend o con decoro la catego ría. En la ele 1972-73 

la Federación Espa ñola ele Balonmano ob liga a 

que los partidos ele prim era se jueg uen en pabe

llón cubierto. El cuadro petrerense pasa a dispu

tarlos en e l ele Elcla. De nu evo se repite la historia 

y tras un a etapa brillante llega la decadencia. En 

1973 e l Juv entud, an tes qu e desa parece r y perde r 

la categoría , qu e tanto esfuerzo cos tó alcanzar , 

se fusiona con el Centro Excursionista Elclense, a 

quien poco despu és clonaría tocios sus derechos. 

Como hecho histó rico, ese mismo año el Pe
tre l part icipó en la enton ces Copa de l Ge nera lísi

mo, enfrentándo se al Atlético ele Maclricl, rey del 

ba lo nmano naciona l en aq uella época. 

Ju gador es des tacados de l momento fueron , 

sin duela , Jes ús Maestro y Luis Falcó , qu ienes juga

ron en el Pizarro ele Elcla, en la máxima catego ría 

nacional, y Paco Pov ecla, Pachi. 

El ba lonces to tuvo su opo rtunid ad para rec u

perar su antigua hegemon ía cuando e l Juventud 

Petre l ced ió sus de rechos al Centro Excursionista 

Elclense, pero nadi e asumi ó la respo nsab iliclacl ele 

formar una direc tiva só lida . Pronto el ba lonman o 

renace ría con fuerza desde la O.JE pa ra co nstituir

se ele inm ediato en el Club Balonmano Petre l, en

tidad que sigue en activo en el siglo XXI. 

EL FÚTBOL A TRANCAS Y BARRANCAS 
Aunqu e Petrer dispu so desde e l año 1943 y 

hasta 1962 ele un camp o reg lame ntario , y bastan

te decoroso para la época, nunca se disputó allí 

ningún partido ele fútb ol federado. A lo máximo 

qu e llegó el Petre l y posteriormente e l Petrelense 
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fue a participar en la Copa San Pedro o en los de 

catego ría juven il, Trofeo Calzados Chacó n y Joye

ría Gom is. Torneos ele notable arra igo en aq uella 

época en la prov incia ele Alicante y que so lían 

ce lebrarse a l co ncluir las ligas federada s. 

A nivel loca l había camp eo natos ele empre

sas, y otros con eq uipos tanto ele Petr er co mo ele 

Elcla: Imp eria l, La Flecha , Águila, Frontera, Santa 

Gema, Calzados Herga , Calzados Saen , Calzados 

Lito. 

Para qu e ello fuese hacia ade lante se contaba 

con la iniciat iva ele un personaje muy pec uliar, 

conocido co mo el Pipa . De baja es tatura , delg ado 

y con un caracte rístico bigote , se encargaba ele 

marca r el camp o, arbitrar, montaba un ca rrito ele 

chu cherías y gaseosas, y llenab a a cántaros los 

dos depósitos de ag ua qu e habfa en e l techo ele 
los vest uarios . Para e llo se ayudaba ele una ca

rretilla, ele aq uellas que tenían dos agujeros pa ra 

coloca r los cán taros, y ele una esca lera ele mad era. 

En la déca da ele los 60 estuvimos cinco años 

sin campo ele fútbol. Por razo nes qu e nun ca pu

dimos ave rigua r, pero que nada tuvieron qu e ver 

con la expa nsión urb anística ele Petr e r hac ia la 

vec ina Elcla, en 1962 e l Camp de La Creu dejó ele 

ex istir. Se decía q ue en la pro yec tada, y ele inmi

nente inicio ele sus obra s, Ciudad Deportiva , en la 

partida del Guirn ey, se ubicaría un nu evo campo 

ele fútb ol. Lo cierto es que en su luga r se cons

truyeron un buen núm ero ele viviend as ele tipo 

soc ial, sin eluda mucho más necesa rias en aq uel 

momento, aunque allí había terreno para tocio. 

De forma transitoria, en 1964 se habilitó un 

camp o ele juego, ele dim ensiones reducidas , un 
poco más arriba ele dond e es tuvo el ele La Creu. 

Más o menos enfrente ele dond e se encuentra 

Mueb les Pina, en la ave nida ele Elcla, y de don

de es taba la p ista de ba lonm ano provision al antes 

refe rida . Tan só lo se jugaro n tres partido s ele la 

fase coma rca l del Camp eo nato ele España Infan

til, qu edando eliminado e l Atlético Petr elense . Sus 

jugado res más destacados pasaron al Elclense. 

Equipo de balonmano 
San Fernando Año 1964 
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En el centro de la imagen 
se observa el campo 
de fútbol de La Creu, 
junto a la bifurcación 

de la avenida de Elda y 
Camino Viejo. 
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Otros se de dicaro n al balonm ano en aquella com

pe tición loca l que afloró por en tonces, y los más 

engrosaro n un equi po del Petrelense qu e pa rtici

pó en los camp eo natos loca les ele Elcla . Para qu e 

los aficionados al fútbo l ele Petrer pudi ese n jugar 

pa rtidos ele forma orclenacla , no en campe ts, hub o 

qu e hace rlo en los cam peona tos ele la ciud ad ve
cina. No había otra alterna tiva. 

Precisamen te a finales de los sese nta se pu 

siero n en marcha los del Centro Excursionista El

dense , qu e aca baron con los que se disput aban 

en un camp o de fútb ol anexo a las p iscinas del 

Peter Rives, en Elcla, en el cual par ticipa ba un 

eq uipo ele Calzados Yalitín . En el prim ero ele los 

campeo natos del Centro Excursionista participó 

es te eq uipo, al que se unió en la temp ora da si

guiente otro de l Club ele la Juventu d . 

Un ser io aviso de que los aficionados de Pe

trer tenían hambr e ele fútb ol se pro dujo cuand o el 

Atlético Pe trele nse jugó contra el Trinquete la fi

na l ele la Copa Local ele Elda en junio de 1966. Las 

gracias de l estadio muni cipal de la vec ina ciud ad 

p resen taban un magnífico aspec to con centena res 

ele seg uid ores de l Pe trelense . Es curioso reco rdar 
que de trás ele una de las porterías estaba insta

lado el castillo, ele cartón , de las emb ajadas de 

las fiestas ele Moros y Cristianos elclenses , que se 

celebraba n por aq uellas fechas, y qu e recibió no 

pocos ba lonazos . No se p udo festejar el triunfo, 

al perde r po r 0-3. Aun que poco p ud o hace r, en el 

Pe trelense jugó como refuerzo tocia un a leye nda 

de l fútbo l elclense, el ariete Darw in , que ape nas 

cuatro años antes estuvo a punt o de se r el máx i

mo go leaclor ele la Segund a División Nacional. 

EL CAMPO DE LA VICTORIA 
No cejó, sin em bargo, el empeño ele los 

homb res del fútbol loca l po r conseg uir un campo . 

El Ayunt amiento cedió los terrenos en la partida 

del Barxe ll, co lindan te con la del Guirn ey , jus

to en el espac io que actualmente oc upa la nave 

central del centro comercial Carrefour. Fueron los 

propi os aficionados y directivos qui enes efec tua 

ron aportaciones eco nómicas pe rsonales para la 

exp lanación , la cual se inició en oc tubr e ele 1966. 

Eran tantas las ganas ele fútbo l qu e había en 

Petrer que, aun sin vestuarios, y con un vallado 

ele cañizo, el Atlético Petrelense pa rticipó en la 

Cop a San Pedro del año 1967. El 7 ele mayo ele 

ese año volvía el fútb ol ele comp etición a nu est ro 

p ueb lo . Se pe rdió en el deb ut , 0-2 ante el Villa

franqueza , un o ele los clubes de mayo r tradición 

en este torn eo . Pero no impo rtaba el resultado. Lo 

verdade ramente imp ortante es qu e en Petrer ya se 

podía jugar al fútbol a tocios los nive les. 

Papel fundamental en la consecución ele este 

logro jugó el entonces presidente Valentín Pérez Jo

ver. Aun no siend o ele Petrer cap itaneó la nave con 

mano diestra. Sin embargo, tras federarse el club y 

disponer ya ele un campo, dejó su presidencia. 

¿Y cómo se las arreg laro n jugador es y árbitro 

sin ves tuarios en aq uellos prim eros partidos? Muy 

sencillo . Se utilizaron los ele la Ciudad Depo rtiva 

San Fernando, siend o transportados por el auto

bú s azul , el de la empr esa SAUSA qu e hacía la 

línea Petrer-Elcla, entonces muy concurrid a de pa

sajeros a diario por los centenares ele trabajadores 

empleados en fáb ricas ele Elda, y los martes, vier

nes y sábados por la mañana, po r la gran cantid ad 

ele amas de casa que acudían al me rcadillo . 

Algun os meses desp ués, el fútbol ele Petrer 

deb utaba en un a liga fecleracla, hecho sin prece

de ntes en nu estra villa : la Primera Regional Mur

ciana. Fue el 12 de oc tubr e ele 1967 cua nd o se 
jugó el prim er pa rtido en casa, ante el entonces 

denomin ado Antiu Xixona, que se apro vechó ele 
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la bisofiez ele los loca les para llevarse la victo ria. 

Precisamente este nombr e, La Victoria, se le dio al 

campo en rec uerdo ele un antiguo terreno cloncle 

se jugó al fútbol, antes de la guerra , ubicado jus

to enfrente . Más o menos cloncle en la actualiclacl 

es tá el apa rcam iento ele! centro come rcial Bassa el 

Moro y la autovía. 

Aunqu e nu es tro deb ut futbo lístico no resul

tó muy halagador, con tres derrotas consec utivas , 

pronto se incorporaro n nuevos jugado res . Con la 

planti lla muy reno vada, el Petrelense tuvo una ra

cha de once partidos seg uidos sin perder. Tocio 

un logro, siend o nuevo en Primera Reg ional. 

Para entonces ya había vestuarios . No llega

ba todavía e l ag ua co rriente, y los depó sitos se 

llenaba n con el cam ión cisterna ele Amador Pove

cla. El mismo veh ículo ciaba un riego al te rreno ele 

juego ant es ele cada partido . 

Prec isamente los desca rtes ele jugado res lo

ca les, por otros princ ipa lmente ele Elcla, para ob

tener mejores res ultados deportivo s, trajo consi

go la creac ión ele un seg und o eq uip o ele fútbo l 

fede rado. El C.D. Pet rel, co noc ido pop ularmente 

como Sant Bonifaci. De but ó en la Segund a Re

gio nal Murciana la temporada 1969-70. Tres tem

poradas, dos en Segund a Reg iona l y la últim a en 

Primera, es tuvieron compiti end o los dos clube s, 

inmersos en una innecesar ia rivaliclacl. En la tem

porada 1972-73 se produjo la lóg ica fusión. El At

lético Petre lense y el C.D. Petre l diero n pa so a la 

Unión Depo rtiva Petrelense . 

Una vez el Camp o ele La Victoria aca bad o, no 

faltaron los campeo natos loca les ele fútbol. Clara 

muestra ele qu e e l deport e rey tambi én lo era en 

Petrer. Equip os ele empr esas tales como Lito, Pul

garcito, Yalitín , rivalizaron con otros corno e l del 

barrio de l Guirney, Club ele la Juventud , etc. In

cluso hub o equip os ele Sax y Cauclete. 

Una curios idad : cuand o se creó en 1969 el C. 

D. Petre l, dos afios de spu és ele deb utar el Atléti

co Petrelense en reg ional, var ios ele sus jugado res 
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y d irige ntes habían formado part e ele! seg und o 

equip o ele balonmano creado en 1964, el Aca

demia Virgen del Reme dio . En concreto, Paco el 

Agostero y Carmelín. 
Pero si hay un nombr e que merece se r re

corda do por su dedicació n al fútbo l loca l, no só lo 

en aque lla cléca cla, sino dur ante tocia su vicia, ése 

es el ele Juan Bautista Carrillos Maestre, Carrillos. 

LA CIUDAD DEPORTIVA 
En 1965 come nzó a tomar forma la Ciud ad 

Depor tiva San Fernando. Sus pistas fueron entran 

do en funcionamiento ele forma paulatina. Prime

ro la ele balonmano (e ntonces e l fútb ol sala no se 

conocía), despu és el frontón , ba loncesto y ten is. 

La piscina no llega ría hasta 1973, que es cuando 

la instalació n se inauguró oficialmente . 

La co nstrucción del frontón hirió ele muerte 

a la pe lota valenciana. Si escasos afios antes e l 

trinquet e ele Sogall arrinconó a la pelota vasca, 

ahora se ciaba la vuelta a la tortilla . La nove dad 

siempr e atra e, y los jugado res ele pelota se pasa

ron al frontón, propi ciando la llegada ele un buen 

núm ero ele nu evos pe lota ris, mayorment e jóve nes 

de l barrio de l Guirn ey . Se creó el Club ele Pelota 

Petr er, que participó en campeo natos nacionales, 

siempr e co ntra equipos ele! nort e de Espafia . Su 

época dorada llegó ya entrados los afios sete nta. 

Dentro de l programa ele las fiestas ele la Virgen 

ele! Remedio se organizaban partidas ele! máximo 

nivel con pe lota ris prof es ionales proc edentes ele 

Euskad i, Navarra o La Rioja. En 1973 el trinqu e

te ele Soga ll se venía aba jo, víctima de l propio 

abandono en el que lo sumieron qui enes afios 
antes lo llenaron ele vicia, cuand o no teníamos 

otra cosa. A nivel loca l destacaron Pina , Desv i, 

Troq ue y Diego . 

Hab land o ele frontones en Petrer, prolif era

ron algun os en varias fincas campestres. El más 

curioso y significativo , por encontrars e muy a leja

do ele! núcleo urbano, fue el ele Juan Soriano en la 

Partido de estreno 
del nuevo campo La 
Victoria El Atlético 
Petrelense jugó con el 
Villafranqueza 
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Equipo Águila en el campo 
de fútbol de La Creu. 

Año 1961. 
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finca de La Costa. En él se disputaron interesantes 

partidas de frontón cuando todavía el trinquete 
mandaba por aquí. 

TENIS Y FRONTENIS 
La misma Ciudad Deportiva permitió a fina

les de la década que en Petrer ya se pudiera jugar 
al tenis en una instalación pública, aunque sólo 

había una pista. 
El frontenis, moclaliclacl deportiva muchísimo 

más moderna , llegó a nuestra localidad a finales 

de 1969. Sin embargo, no se pudo practicar con 
regularidad hasta algunos años después, salvo en 
los frontones campestres, donde hizo furor. 

La razón es que el sistema ele reserva ele pis

tas existente en la Ciudad Deportiva era bastante 
discriminatorio y muy clientelista. Había reservas 
vitalicias, tanto en el tenis como en el frontón. 

Situación que camb ió a partir ele 1973, merced a 
la constancia de quienes reclamaban un uso más 
justo e igualitario de la instalación. Mayormente 
los aspirantes a frontenistas. 

ATLETISMO 
La falta ele instalaciones no frenó la práctica 

del atletismo aquí en Petrer. Cualquier lugar era 
bueno para saltar longit ud , altura o lanza r peso, y 

hasta para los 100 metros lisos o el medio fondo. 
El Club ele la Juventud , en la segunda mitad 

ele los sesenta, organizó durante algunos años su 
Semana Cultural y Deportiva. En ella no faltó el 
atletismo. El solar ele la Ciudad Deportiva donde 
posteriormente se construyó la piscina, el Campo 
ele La Victoria y hasta la finca ele Ferrussa fueron 
lugares donde se desarrollaron las pruebas . Años 

antes el Frente ele Juventudes también las había 

organizado en el Camp ele La Creu. 
Lo ele Ferrussa resulta curioso. En la zona ele 

las balsas se saltó longitud y altura , se lanzó peso 

y el mismo entorno ele las balsas sirvió para las 
carreras, dándole vueltas como si ele una pista ele 
atletismo cuadrada se tratara. 

En esta manifestación cultural y deportiva no 
faltaron las compe ticion es ele natación, llevadas a 
cabo en la célebre Bassa el Duro. 

OTRAS DISCIPLINAS 
En ocas ión ele las fiestas ele la Virgen del Re

medio no faltaron en Petrer interesantes carreras 
ciclistas, que solían congregar a cientos ele aficio

nados a lo largo del circuito, que por lo general 
solía ser ele tierra. 

Coriña, a principios ele la década, y Saba
ter, algo después, fueron nu estros corredores más 
destacados. 

El ciclismo profesional solía pasar fugazmen
te por nu estro término casi tocios los años, bien 
en la Vuelta Ciclista a España o en la entonces 
denominada Vuelta Ciclista a Levante. Ninguna 

etapa llegó a pasar por el núcleo urb ano, pues los 
accesos de sde la carretera nacional , tanto por el 
Guirney como por la Casa Cortés, eran ele tierra. 

Como además se trabajaba sin descanso en las fá
bricas, eran muy pocos quienes podían acercarse 

a ver el paso ele los ciclistas , a no ser que la ca
ravana multicolor pasara al mediodía o domingo. 

También se organizó algun a carrera pedes
tre , cross, pero sin la regularidad del ciclismo, 
que cas i tocios los años fue fiel a la cita festera 
ele octubre . 

EL GIMNASIO ZEUS 
No podernos olvidar la trascendencia e im

portancia que para la cultur a deportiva ele los jó

venes petrerenses tuvo la creación del Gimnasio 

Zeus, que acaba ele celebrar sus bodas ele oro. 
Promovido por auté nticos amantes del deporte 

(no por aquellos que buscan la práctica deporti va 
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co mo una exc usa para irse despu és ele cerveceo), 

na ció por iniciativa privada ante la falta de una 

instalac ión públi ca ele estas características . Un pe

qu efio local en la ca lle Leo polclo Parclines fue su 

pr imera ubicac ión. De allí pasó a la ca lle Pétro la, 
lugar dond e antes tuvo su sede e l Centro Excur

sioni sta ele Petrer. Pront o se trasladó a su defini

tivo empl aza miento entre las calles Unam un o y 

Zo rrilla, dond e sigu e act ualmente. 

Algunos de los gimn astas asidu os al Zeus 

pract icaro n el atletismo y carreras ele fond o en 

pru ebas ele ámb ito prov incial, a pesar ele la caren

cia ele instalaciones dond e pod er entr enar. 

Fuero n sus fundador es Ernesto Payá, Eliseo 
Pascua l, Juan Bernabeu, Vicent Verdú el Bibi , An

to nio Payá el Desvi, Facundo Nava rro , Agustín Na

varro y Anton io Amat. 

CENTRO EXCURSIONISTA 
Y hablando de l Centro Excursionista ele Pe

tre r, fund ado en 1957, los años sese nta fuero n 

los ele su conso lidación. Gesta do en la Academia 

Virgen del Remedio, grac ias a la propia iniciativa 

ele su directo r, Evaristo Pla, su prim era sede ele 

a lquiler estuvo en la calle Pétro la, justo al lacio 

ele! es tud io ele mocle laje y patron aje ele Vicente 

Montes inos. De aq uí se pasó a ot ro loca l más am

plio, en los bajos ele la vivienda qu e forma ángu

lo entre las calles San Vicente y Gabriel Brotons , 

dond e tiempo atrás estuvo el Café La Paz. Nuevo 

traslado , esta vez a la ca lle Prim, dond e est uvo 

hasta entrad os ya los años setenta. 

Las actividades más destacadas fuero n la 

Marcha a l Mar, travesía desde Petrer hasta la p laya 

ele la Albuf ereta qu e se lleva ba a cabo en la tarde

no che de un sába do ele! mes ele agos to, ya cles

a parec icla ele su ca lendari o, y la Marcha a la Font 

Roja, que comenzó rea lizánd ose en Semana Santa 

y fue trasladada a un sába do del mes ele se ptiem

bre . Es curioso reco rdar qu e , en las prim eras mar

chas a la Font Roja, el reg reso ele los marchaclores 

co ntó con la co laboración ele los comp onentes 

del Vespa Club de Elcla. 

En ambas traves ías ha habido años dond e se 

ha rebasado la cifra ele 250 marchaclores . En los 

últimos años se ha impl antado , ele forma mayo ri

taria, rea lizar la Marcha ele la Font Roja al revés, 

es decir, siend o traslaclaclos los marchaclores en 

vehículos hasta a llí para cubri r la travesía en di

recc ión a Petrer. 

¿NATACIÓN O BAÑO, A SECAS? 
¿Y ele deport es ac uát icos qué:> Pues a pesa r 

ele las carencias algo se hacía por aquellos años, 
aunq ue más en plan recrea tivo qu e comp etitivo . 

A pr incipio ele la década ele los 60, los más 

atrevidos todavía podían acercarse al río Vinalopó 

qu e goza ba ele bu enos remansos, tol!s, ele ag ua 

co rriente fresca y clara, en las inmediaciones del 

Pantano ele Elda y deba jo ele las casas ele Santa 
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Bárbara. Y los menos atrev idos tambi én goza ban 

ele otros más pequ eños y poco profund os . 

Otra alternativa eran las piscinas del Licio, en 

Elcla. No había depurador es n i limpiafonclos. Po

siblemente hasta su tratamiento sanitari o se ría de

ficiente, pero nadie prot es taba por ello . Estaba n 

situad as a la part e ele aba jo de l antigu o campo de 

fútb ol El Parque, más o meno s a la altura ele la 

actua l ca lle La Cruz. 

Poco desp ués viniero n las del Peter Rives, 

junt o a la carretera Elcla-Monóvar. Tocio un lujo 

para la época, aunque quedaban un poco lejos al 

no tener vehículo casi nadi e . Pero lo mismo había 

oc urrid o antes con los bafio s en el Pantano. 

Los do s únicos lugares púb licos ele baño qu e 

hub o en Petrer, me atrevería a decir qu e carecían 

ele cualquier pe rmiso lega l, aunqu e había qu e pa

gar. Por desco ntad o que el tratamiento sanitario ele 

sus aguas era inexistente, aun siendo muy posibl e 

que se renovara con frecuencia. Uno ele ellos era 

la célebre Bassa el Duro , balsa ele riego ele una fin

ca camp estre ele Salineras , todavía ex istente, don de 

por cinco pesetas se bañaban los jóve nes, ele ahí su 

ape lativo . Allí se celebraron incluso algunas com

peticiones ele natación organ izadas por el Club ele 

la Ju ventud. La otra ba lsa, más que piscina, la cons

truyó Luis Payá, el Saor[, en l'Almaclrava . Todavía 

se pu ede n ver sus restos, nada más pasar e l badén 

ele la rambla, a la derecha ele la carretera en línea 

asce nd ente . En esta balsa se tenía la ventaja ele que 

el agua manab a muy cerca ele allí, y al menos se 

renovaba cada semana. En ambos casos la mayo ría 

ele los bañistas tenían que ir y volver anclando. 
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Conehi en el taller de 
Calzados Vera. Año 1962. 
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En el año 1962 
yo tenía siete años. ■ ■ 

Concha Romero lbarra 

Durante nueve meses residía en Francia, con mis padres, y los tres restantes 
los pasaba en Petrer, en casa de unos tíos que no eran miembros consan
guíneos de la familia, pero que ejercieron como tales hasta mi adolescencia. 
En ese tiempo, el de la infancia, se enriqueció mi mundo interior pues tuve la 
oportunidad de conocer dos países, dos culturas, dos familias, dos idiomas, 
dos climas; todo era dual. Todo sucedió como tuvo que ser. 
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L
leg ué por pr imera vez al pequ e110 pu eblo 

ele Chatea un euf-clu-Pape en mayo . Uno s 

meses antes , en nov iembr e ele 1961, mis 

pad res, q ue entonces tenían 36 a11os y mi 

herm ano co n cuatro , se trasladaro n a esa localidad 

ele la reg ión ele Prov enza, a l sureste ele Francia, en 

e l departam ento ele Vaucluse, distrito ele Avignon 

y cantón ele O range. Esta población , cuyo nom bre 

se pu ede trad ucir como "Casti llo nu evo de l Papa ", 

es cono cida munclialm ent po r sus exce lentes vi

nos, en su ma yoría tintos, con trece variedades 

distintas y co n un a ca racteríst ica cas i exce pcional, 

pu es mu chas ele es tas viñas es tán plantada s so bre 

una capa ele piedra s qu e allí se denominan galets. 

La piedra retiene el ca lo r durante el día y lo libera 

por la noc he, lo qu e tiene co mo res ultad o el efec

to ele ace le rar la mad uración ele las uvas, sirvien

do tambi én co mo capa pro tec tora qu e ayud a a 

rete ner la hum edad en e l sue lo durant e los sec os 

meses de l verano. En esta pob lac ión vitiviníco la 

ya res idían unos prim os ele mi padr e, Pepe y su 

es po sa Lo la, junt o a sus hijas Mari y Conchi, una 
niña simp ática y espab ilada que fallece ría ele leu

ce mia a la edad ele nueve a11os . Estos prim os pro

ce dentes ele Agos t animaro n a mis pro ge nitores a 

empr ender un pro yec to que comenzó a fraguarse 

en mi famil ia cuando un día no s visitaron con 

un coc he marca Citroen qu e habían ad qu irido en 

Francia. En sos mom entos mi pad re traba jaba en 

la ce rámica ele Igna cio Ribe lles, en el horno, co n 

una s jorn adas qu e se iniciaban a las cinco ele la 

mad rugada y te rmin aban a las se is ele la tarde y 

con un jo rnal que dupli caba e l ele cualq uie r buen 

zapatero. La so rpresa y la ex pectación qu e ca usó 

en aqu e l momento la apar ición ele Pepe y Lola 

con su Citroe n fue mayúsc ula, pu es a pr incipios 

ele la década ele los 60 eran co ntados los trab aja

do res asa lariados qu e podían comprar un ve hí

culo, por lo que mis padr es dedujeron que en el 

vec ino país e l nivel ele vicia era muy atract ivo para 

dejarlo pa sa r ele la rgo y, sin cluclarlo, marcharo n 

hacia las tie rras ga las , qu edándom e yo al cuidado 

ele Ju an y María en la casa ele la calle Ind ependen

cia. Seis meses más tard e, mi madre vendrí a a por 

mí para lleva rme al vec ino país en dond e cursé 

es tudi os prim arios y sec und arios y en dond e des

cubrí un a forma ele vivir mu y diferente a la qu e 

en aqu e lla déca da ele los años sese nta se es taba 

desarro lland o en mi pu eblo natal. 

En e l ai'\o 1308 e l papa Clemente V, ante

rio r a rzobispo ele Burd eos, trasladó e l pap ado a 
la vec ina ciudad ele Avignon, a die z kiló m tros ele 

Chateaun euf-clu-Pap e . Éste y los po sterio res pa

pas e ran mu y aficionados a los vino s ele Borgo ña 

e hicie ro n mucho por prom ocio narlo s dur ante los 

se tenta años qu e dur ó e l papad o ele Avignon y 

qu e co nvirtió es ta be lla ciud ad amurall ada en la 

nu eva Ro ma. Ante rio rmente, los obispo s ele esta 

ciud ad había n iniciado y mantenid o e l cultivo ele 

la vid, ge neralmente para consum o loca l. A Cle-
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EN 1962 YO TENÍA SIETE AÑOS 

mente V le sucedió Juan XXII, quien ademá s de l 

vino ele Borgo 11a, bebía reg ularmente los vinos ele 

los viñedo s de l norte e hizo mucho por mejorar 

allí las práctic as viticultoras . Bajo Ju an XXII los 

vinos ele la zona fue ro n co noc idos como "vin clu 

Pape", té rmin o qu e más tard e sería sustituid o po r 

"vin ele Chatea uneuf-clu-Pape". En e l sig lo XVIII, 

los vinos se tran sportaban co n el nombr e ele "vin 

cl'Avignon". Com o elato curioso, citar qu e los pr o

du ctores ele es te vino, qu e figura en las mejores 

ca rtas ele los res taurante s a nivel interna cional, 

han siclo históricamente conoc idos po r su fe roz 

pro tecció n haci a sus propiedad es ele viñed os, lo 

qu e o riginó e l dec reto muni cipal ele 1954 qu e 

p ro hibía qu e se so brevo lase sobre el términ o mu 

nicipa l, des pegase o aterrizase n platillos volantes . 

En e l ai'\o 2007, es ta ley toda vía seg uía en vigo r. 

En esa población ele indud ab le interés his

tó rico traba jó mi pad re du rante nu eve año s en 

los vi11eclos y la bodega ele Lucien Barrot , qui en 

pos teriormente visitaría Petre r, a mediados ele la 

déca da ele los 70, junt o a su es po sa Denise y sus 

hijos Rég is y Fran c;:oise, actuales propi eta rios de 

Vista general de 
Chateauneuf-du-Pape 
Década de los 60 

Estado actual del castillo 
fortaleza ele este pinto
resco pueblo francés 
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En Santa Pola, un día de 
verano, con mi tío Juan. 

Año 1963. 
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estas viñas y de la bodega situada en la rue La 
Calacle. Mi madre se ocup aba de la casa donde 
vivíamos, situada en una calle amp lia que se lla
maba aven ue Saint Jos eph , y con la llegada del 
mes de mayo solía ayudar en la reco lección de las 
cerezas que se vendían en el pintor esco mercado 
en donde les marchants pujaban al alza según la 
calidad de los exquisito s frutos primavera les . Has
ta 3.000 kilos se llegaron a cosec har anualmente 
en el domaine de Lucien Barrot y de su prima 
madam e Muret, una señora riquísima que, junto 
a su esposo, vivía frente a nuestra casa de tres 
plantas con un gran patio exterior, una vivienda 
propiedad de este matrimon io que residía en un 
peq ueño y reco leto chalet dond e yo solía dete
nerme tocios los días pa ra leer la inscripción "La 
Sousto ", un enigmá tico letrero situado a la entrada 
de la vivienda y cuyo significado , hasta ahora , no 
he podido descubrir. Monsieur Muret nos llevaba 
en su coche negro, que olía a tabaco rubio , hasta 
la vecina ciudad de Orange para adq uirir alimen
tos de primera calidad . Allí se podían encontrar 
patos , cone jos, pollos, faisanes, pavo s, ocas, galli
nas, tocio tipo de huevos, quesos , exq uisitos patés 
de campagne y aromáticas merm eladas case ras 
elaboradas po r los campes inos . También había 
frutas y hortali zas recién reco lectadas de las nu
mero sas gran jas y huertos de los alrededores. Es
tos sabores, colores y olores nos qu edan graba dos 
para siempr e en nuestros sen tidos y es curioso 
porqu e nun ca los volvemos a encont rar. Y habl o 
en plu ral porque sé que esto le ocurre a muchas 
personas que así lo han afirmado . 

Mi hermano Juan Manuel y yo asisti
mos desde el día siguiente a nuestra llegada a 
Chateaune uf-clu-Pape al colegio público de ense
ñanza primaria Albert Camus en dond e la direc
tora , maclame Montigny, una ferviente comuni sta 
de ascendencia italiana , me inculcó la afición a 
la lectura y la pas ión por los libros. Fue una gran 

maestra , en todos los sent idos, y a veces me pre
gunto qu é habr á sido de aqu ella brava mujer que 
en una ocas ión y cuando me disponía a saltar el 
potro en un a clase de gimnasia, haciend o la seña l 
de la cruz, me increpó y me dijo que delant e de 
ella no volviera a realizar ese gesto . Aquella ad
vertencia, fuera de contexto si tenemos en cuenta 
que yo só lo tenía siete años y qu e seguía lo qu e 
en mi familia había visto, contrastaba totalm en
te con el ambiente que vivía en Petrer durant e 
las vacaciones , pues era habitual que mis amigas 
y mis primas fueran a misa todos los domin gos, 
además de hacer la seña l de la cruz ante cualquier 
situación "de peligro" en la que a menudo se ven 
involucrados los chiquillos. 

De las gé lidas y poco acogedoras aulas del 
colegio Primo de Rivera y aq uella horrible leche 
que nos dab an como desay uno pasé, en tan sólo 
un par de días, a unas confortab les clases con ca
lefacció n, mobiliario de colores y revisiones mé
dicas una vez al año , además de la gratuidad de 
tocio el material esco lar. Tanto el idioma como las 
comicias en aquel colegio, cálido y confortab le, 
me resultaron extraños , pero a las pocas sema
nas, tanto mi hermano como yo dominábamo s la 
leng ua autóctona de una forma fluida , al mism o 
tiempo que hacíamos grandes y buenos amigos. 

A las ocho de la mañana dab an comienzo las 
clases, pero antes solía entrar, a diario, a la única 
librería y pap elería de aquel pintoresco pueb lo 
cuyo recuerdo siempre está en mi corazón. Asp i
raba el aroma del pape l y de la tinta de los libros 
y de las revistas, y admiraba los pequeños rega los 
expuesto s primorosamente bajo el pulcro cristal 
del mostrador , donde se alineaba n pe rfectament e 
las carátulas de los discos con los solistas o grupos 
musicales con más éxito en las emisoras de rad io. 
Conforme iba crecie ndo fui coleccionando estos 
discos de peq ueño formato, que hoy son verda
deras joyas . Semana lmente compraba un single de 
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Durante la vendimia en 
Francia. De izquierda a 
derecha: Pepe, Conchi 
len brazos), mi hermano. 
mis padres. Lola. 
En primer término, 
Mari y yo. Año 1964. 

los artistas q ue en esos mom entos estaban en la 

cres ta ele la ola, entre e llos Ju lien Clerc, Jacqu es 

Dutron c, Fran\;o ise Harcly, Dalicla, Silvye Vartan , 

Johnny Ha llyclay, así como cantauto res como Leo 

Ferré, Geo rges Brassens y Jacqu es Bre l, y que en 

aqu ellos años triunfaban en la mítica sala ele con

ciertos Olimpi a de París. En mi valiosa co lección 

Cuand o comencé mis est udios ele sec und aria 

tenía doce años y los días se iniciaban muy tem

prano. La monotonía ele aq uellos inviern os, co n 

un viento poderoso y frío (e l Mistra l) que solía 

azotar cas i a d iario aq uella prec iosa zona p lantada 

ele viñedos, era ap lastante . A las siete y media sa

lía puntu almente, desde la place , el autobús que 

de discos de vinilo ele pequeño formato no falta- me lleva ba hasta la vecina ciud ad ele Sorgues , a Documento que 
acreditaba el horario de 
estudios con las salidas y 
entradas al centro educa
tivo Voltaire. 

ban los ahora clásicos The Beat les , Ottis Reclcling, siete kilómetros, donde asistí a las clases ele bachi-

Rolling Stones, Aretha Frank lin, The Mamas & the llerato, allí haccalau réat, en el instituto Voltaire , 

Pap as , Jani s Joplin , Aclamo.. durant e tres años. Comía en el co medor de l centro 
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SORGOES 

CAR.TE DE SORTIE 
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Con María. los tíos de 
Agost y sus hijas. mi 

hermano y mis padres en 
el río Ródano. Año 1963. 
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y regresa ba a casa, a las se is de la tarde . El prim er 
curso fue mu y duro, ya qu e el centro era mixto y 
la adapt ación me resultó difícil. En el recreo mu 
cho s chavales desca rga ban su fuerte agres ividad 

con las chicas, que sufríamos go lpes, empuj ones 
y bromas pesadas . Con la aparición de un jefe 

de estudi os , monsieur Roux (nun ca olvidaré este 
nombre) , las cosas cambiaron radicalmente , por

qu e se impu so un ambiente espartano en dond e 
nadie se atrevía a move rse. El mayo del 68, aq uel 

mayo revo lucionario y románti co en un París cer
cado por las manifes taciones es tudiantil es, se dejó 
notar también en el tranquil o y pequ eño pu eblo 

de Chatea uneuf que en 1967 tenía un censo de 
1.948 habitantes (en el año 2007 la població n era 
de 2.112 res identes) . Se organizaron p iquetes que 
obligaron a cerrar tienda s y bodegas , y la activi

dad laboral y soc ial se paralizó. En el instituto se 
entablaro n graneles alhara cas entre los es tudi antes 

de mayor edad, los profesores y la policía, y el 
centro doce nte cerró sus pu ertas dur ante varias 

seman as . Tocio e llo creó un clima mu y exci tante 
en el que yo me sentía asustada e inqui eta . Aque

llos acontecimientos qu e paralizaron tocio e l pa ís, 
además ele las previsiones ele mi madre que llenó 
a rebosa r la despensa de harin a, ace ite, azúcar , 
leche y cuantos alimentos envasa dos encontraba 
en los estantes ele las escasas tiend as de la po

blación, qu e ab rían sus pu ertas cuand o podían, 
era algo nuevo y desco nocid o para mi familia, 

qu e seg uía día a día las noticia s por la telev isión, 
un a televisión en blanco y negro , dond e el pint or 

Salvador Dalí promoc ionaba, en un anun cio pu 
blicitario , una marca de choco late . Estos sucesos 

en la Francia ele De Gaulle contrastaban co n la 
situació n soc ial y política de la España de los aüos 

sese nta, con la falta de libert ades y de derechos 

para los trabajadores . 

Durante los vera nos de aquellos afíos, de 
junio a se ptiembr e, al términ o del período esco
lar, mis tíos Ju an y María venían a recogerme, en 
prin cipio en tren y despu és en un coche Seat 600 
qu e a nues tra familia nos parecía el más lujoso y 

potente automóvil del mercado . Ese momento era 
tocio un aco ntecimiento y marcaba el inicio, para 

mí, de un período distinto en el qu e los rígidos 
háb itos y costumbr es de la vicia estudi antil, para

dójicamente inmersos en un ambi ente de libertad, 
se tran sform aban en una fies ta continu a de la ma

fíana a la no che. 
El regreso a és ta, mi ciudad natal , era emo

tivo y excitante . Todo era dive rsión . No hab ía 
libros, ni es tudios , n i madru gones . Aquí la vida 
bullía en la calle por las noches , con el Bar del 
Chico ele la Blusa , en el paseo de la Explanada, 

repleto de gente . Estaba el Club ele la Ju ventud 
en la calle Gab riel Payá con múltipl es actividades, 
y la sala de baile El Chiqui en la calle Antonio 

Torres, con actuaciones en directo de los grup os 
mu sicales punt eros del momento, siend o un gran 

aliciente para esc uchar mú sica en vivo . En Elcla, la 

oferta de ocio era más ampli a, con las disco tecas 
La Playa y Las Vegas, y el continu o estreno ele pe
lículas en los cines . La energía era desbordante en 
amb as ciud ades que rebosa ban ele gentes , tanto 
al términ o de las jornadas labo rales como duran
te los fines de semana. A tocio esto se sum aban 

las exc ursiones al campo para almorzar en grupo, 
con mi paso por e l Centro Excursionista (en don

de resulté una de las ganadoras en un a marcha 

por la montafía) , y los baños dominical es en las 
piscinas del Peter Rives , del Centro Excursionista 

Eldense , en las piscinas de San Fernand o o en las 
tranquil as playas ele Santa Pola, Playa Lisa o San 

Ju an, libres del cerco de la feroz urb anización ac

tual y con los prim eros guiris quemánd ose la piel. 
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Tocio este ambiente clespreoc up aclo y feliz de l 

verano yo lo compa raba con los meses q ue trans

currían en Fran cia, meses lentos, tediosos, con un 

metódico horario ele los días ele estudi o, d ías sin 

apenas luz so lar, días grises ele invierno, al ca lor 

del hoga r; hoga res q ue so lían ce rrar sus pu ertas y 

ventanas a las ocho ele la tarde, y en dond e la vicia 

se detenía po r co mp leto, dos horas más tarde. 

A los primeros guatequ es que as istí fuero n los 

qu e se organizaron en la terraza ele la viviend a de 

Ignacio Ribelles, en el Derroca r, y en el horno ele 

pan de Balbina, en la calle la Huerta. Momentos 

inolvidables qu e suelen marcar nuestros primeros 

ace rcamientos al sexo op uesto . Pero el acontec i

miento soc ial más destacado para los adolesce ntes 

y jóve nes ele aqu ella prodigiosa clécacla ele los 60 

fue e l baile ele Ja miss. En el transcurso ele Ja vela

da, amenizada por una orqu esta o grupo musical, 

se eleg ía a "Miss Petrer" y a sus clamas ele honor. 

Este concurso ele be lleza se inició en el cinema 

ele verano del Paseo de la Explanada y, posterior

mente, se tras ladó a los jardines ele la p iscina de 

San Fernand o; pero en la clécacla ele los 80, con la 

aparición ele las seg und as res idencias en el camp o 

y la playa, y una cierta pres ión ele los movimientos 

feministas, dejó ele rea lizarse . Yo so lamente asistí a 
uno ele estos bailes . Debía ele tener doce o trece 

años, y recuerdo qu e nos aco mp añó la madre ele 

una ele mis amigas . Por cierto, perdí una chaqu eta 

muy bonita que llevaba y qu e me valió desp ués 

una rep rimend a. Esa noche me fijé muy bien en los 

vest idos ele las chicas mayo res, en sus pe inados, 

zapa tos, bolsos , en sus acceso rios, sus posturas y 

sus gestos . A esa eclacl tocias las niñas imitamos 

aq uello que nos llama la atención; só lo con el paso 

de los años aprende mos a conoce r y a eleg ir lo que 

nos confiere nu estra prop ia personaliclacl. 
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Los veranos pasa ban muy deprisa . Aqu el 

dolce f ar nien te se desva necía como un sueño y 

volvía la eruela rea liclacl, al mismo tiempo q ue los 

pr imeros d ías de septiembr e . Mis tíos Juan y Ma
ría empr endían el viaje ele reg reso a Chatea un euf 

para devo lverme junt o a mis padres y mi her

mano, y en cloncle pro seg uía mis estudio s con 

la monótona rutin a ele un os días intermin ables . 

Aquellos viajes de vuelta se teñían con un halo 

ele tristeza, pu es e l ca riño qu e les tuve a es tos do s 

se res hum anos, mis seg und os padres, mar có mi 

infanci a . La despeclicla era dur a pero , a los po cos 

días, el ambi ente en casa, las amigas, los vec inos 

ele la calle, los juegos al aire libre con las trave

suras propi as ele la infancia y el paso ele! tiempo 

log raban la rea daptac ión a esa otra vicia en la cual 

la d isciplina re inab a ele nu evo . 

No debo olviclanne ele citar los juegos qu e 

mi hermano y yo compa rtíamos a l sa lir ele clase 

en los prad os co lindantes a nu est ra casa ; las des

vencijad as b icicletas q ue nos pe rmitían tras ladar

nos hasta las orillas ele] río Rhone (e n castellano 

Róclano) buscand o inco nsc ientemente el peligro; 

nues tras esc alad as con cuerdas por cualq uier ele

vación qu e encontr ábamos; las idas y venid as al 

cas tillo en cloncle nu es tra imaginación no tenía 

límites; las incursiones para coge r albar icoques 

o ce rezas en cua lquier sitio, siempr e prohib ido: 

las carreras por la avenue para llega r ant es a 

casa . Recuerdo los vec inos y amigos de aqu ella 

calle, por do nd e anu almente pasa ba el Tou r ele 

Francia, un a pr ueba deportiva que fascinó desde 

el pr imer momento a mi herman o Juan Manu el. 

Tuve, además, el pr ivileg io ele cono cer las es tan

cias del fam oso cbáteau Portia, propi eclacl del 

marqu és ele Portia desde e l sig lo XVIII, situado 

a las afueras de l casco urbano, un a ele las más 

!I I! \ J: 

Junto a María en 
Leopolclo Pardines, 
una tranquila calle 
sin tráfico ni coches. 
Año 1962 
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De izquierda a derecha: 
el tío Juan, mi madre, 
mi hermano, mi padre, 
yo misma, la tía Lola, 

el tío Pepe, Mari y 
su hermana Conchi, 

y Federico. Año 1964. 
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antiguas fincas en la que, según cuenta la tra
dición, se ubicaba una de las dependencias del 

palacio papal y donde los cardenales tenían allí 
sus cuadras . En ese hermoso lugar pasé las tardes 
que tenía libres, descubriendo buhardillas polvo
rientas , libros antiguos , objetos en desuso, ropas 
de otros tiempos, búsquedas incansables siempre 
bajo las continuas reprimendas de los padres de 

mi inolvidable amiga Jacqueline Giner , hija de los 
arrendatarios de la finca. Esta propiedad pertene

cía al barón Le Roy y a su excéntrica esposa, que 

siempre que salía con su coche montaba junto 
a ella a sus ¡doce perros! , momento que no nos 
perdíamos porque casi siempre teníamos que 
ayudar para qu e tocia la manada canina se aco
modara debidamente en el destartalado automó

vil, poco acorde con el rango y la clase socia l de 
aque lla baronesa de pelo alborotado color pla

tino, llamativos escotes y elegantes trajes sastre 
que apenas podían abarcar su rolliza figura. Esta 

señora , que siempre fue amable con nosotras y 
que en una ocasión nos invitó a merendar en 

su petit boudoir, más se parecía a una Brigitte 
Bardot , en pleno éxito mundial en aquella dé

cada, que a una señora entroncada con la rancia 
y escasa aristocracia francesa. La historia de este 

casti llo, de sus viñedos y principalmente de sus 
moradores , marca el reconocimiento del vino de 
Chateauneuf, pues fue el barón Pierre Le Roy de 

Boiseumarie, un vigneron , abogado y enó logo 
que fue piloto militar en la Primera Guerra Mun

dial quien, cansado de los impostores baratos del 
vino ele Chateauneuf, formó un sindicato local de 
productores que seña laron las reglas referentes a 
la región , creando finalmente la Denominación 

de Origen Controlada (DOC), un sistema que se 

aplicaría para todos los vinos de Francia . Decía 
que en este palacete del siglo XIX con bodegas 

antiguas que datan del siglo XIV, rodeado por 
30 hectáreas de viña en una sola parcela, pasé 
muchas horas y puedo decir que conozco esta 
mansión con fachada neogótica que sobrevivió 

a los bombardeos aliados de la Segunda Guerra 
Mundial como mi propia casa . 

De aque llas vivencias en el vecino país , de 
las personas que conocí, de las amigas y amigos 

que nunca olvidaré, ele sus costumbres , de su 
forma de entender la vicia, guardo un recuerdo 

imborrable , extraordinario, rico en experiencias 
que toda vía se enriquecieron más con el tiempo 
que pasé junto a mis tíos Juan y María en aque l 
Petrer trabajador e inquieto que pisaba el ace le
rador en cuanto al despegue de su industria , su 
economía y su expansión urbanística. He tenido 
la suerte de vivir con dos familias en dos lugares 
distantes y distintos, me considero por ello muy 

afortunada. Ahora , transcurridos cuarenta y ocho 
años desde que llegué por primera vez a Fran

cia , Fernando, el arq ueó logo , y Juan Ramón, de 
Cultura, coordinado res de esta revista, me piden 

que hable de esa década , la de los sesenta, y 
lo hago con todo el cariño que puedo porque 

fue un período importante para todos. No me 
gusta caer en la nostalgia ni tampoco soy de 
la opinión de que cua lqui er tiempo pasado fue 
mejor pero tanto mis padres , Concha y Manolo , 

como mis tíos Juan y María, me han enseñado a 
ser agradecida, es por ello que termino citando 
las bellas palabras que utilizó Violeta Parra en 

su canción: "Gracias a la vicia que me ha dado 
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tanto, me ha ciado e l so nid o y e l abece dario, 

co n las palab ras qu e pienso y decla ro, madr e, 

amigo, herm ano y luz alum brand o, la ruta de l 

a lma del q ue es toy amand o ... ". 

Tocio es curioso, par adójico y na da es lo 
qu e pa rece . Po rque mi infancia y adolesce ncia 

transcurrieron en Francia, el pa ís ele la libertad , 

y prec isamente en ese p aís fue dond e mi vicia ha 

siclo más metódica y menos libre, al menos en el 

inicio ele mi trayec toria ex istencial. Una ele las co

sas que más me marcaro n , qui zás porqu e en ese 

momento no las compr endía, fuero n los aco nte

cimientos de aqu el mayo del 68. Puedo decir qu e 

viend o tocio lo qu e es taba oc urriend o desperté a 

otra rea lidad desco nocida qu e me llevó a buscar 

res pu estas a la gran cantidad ele pr egunt as qu e 

me iba p lanteand o . 

Pese a qu e só lo tenía trece afios, aq ue llos 
aco ntec imientos en la primave ra de l año 1968 

quedaro n fijados en mi mente . Nunca olvidaré el 

clima y el ambi ente ele las hu elgas con los piqu e

tes reco rriend o las calles, impidi endo la ap ertur a 

ele las tiend as . A través ele las cortinas, ve íamos 

pasa r a la ge nte co n pancar tas y consignas . En 

esos momentos ignora ba qu e siete años más tar

de viviría y tomaría parte activa en un período 

similar, tambi én exc itante y espe ranzador: la tran

sición españo la . 

Des de España, Ju an y María nos escr ibían 

cartas y se interesa ban po r los aco ntec imientos 

que marcaron un a época bien distinta a la que se 

vivía en este p aís en do nd e es tab an prohibid as 
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las hu elgas y cualqui er atisbo de manifes tación 

o asoc iación para los trabajadores y es tudi antes . 

En 1970, cuand o cumplí quince años, mis 

padres regresa ron a Pe trer, dond e habían adquiri 

do un p iso en la calle Pintor Vicente Pove cla . En 

juni o, Ju an y María vinieron a por mí y a nu es tra 

llega da nos insta lamos en la casa nu eva ele la ca

lle País Valencia . Mi fam ilia se qu edó unos meses 

más en Chatea un euf, ante la petición ele Lucien 

Barrot p ara qu e mi padre termin ase co n las tareas 

ele reco lecc ión ele la uva y pos terior elab oración 

del vino en la bo dega . A ú ltimos ele nov iembr e mi 

familia dejó atrás aqu ellas tierras ele la Provenza 

hasta qu e, a mediad os ele la déca da ele los 80, vol

verían para pa sar unos días de vacaciones junto a 

la familia Barrot. Anteriorm ente, en 1974, realicé 

un viaje para volver a ver a mis amigas y amigos 

ele aqu ella infancia y adolesce nci a. A partir ele ese 

momento comenzaría para mí y mi familia un nu e

vo período vital, mar cado para siempr e, no cabe 

duela, por _ese tiempo qu e vivimos en un pequ eño 

y encantador pu eblo francés dond e los papas de 

Avignon deg ustaro n y promoviero n un o ele los 

mejores vinos ele fama internacion al, un vino seco 

co n sabor a tierra, a cuero y a plantas medicinales : 

el vino ele Chatea uneuf-clu-Pape , emb otellado en 

un vidrio oscuro en el qu e aparece en relieve el 

símb olo papal con la trip le coro na llamada tiara y 
las dos llaves cruzadas ele San Pedro. 

Y termino citand o, ele nu evo , la frase llena 

ele gratitud ele la cantante chilena : "Gracias a la 
vicia qu e me ha ciado tanto . 

Alumnos del curso 
1969-1970 en Sorgues. 
Conchi es la primera de 
la derecha. 

63 



La década de los 60. 
Dibujo de lgnasi Amat. 
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Cuéntame: 
los sesenta en Petrer 
Manuel Hidalgo López 

S 
iempr e he sentido fascinación por los 
años sesenta. Son los año s de los Beatles , 

ele Bob Dylan , del Che Guevara ("seamos 
realistas y hagamos lo imposible"), del 

movimiento hipp ie ("haz el amor y no Ja guerra"), 

del mayo del 68 francés ("la imaginación al po
der'') y ele un montón ele mitos que han perdu 

rado en todas las generaciones ele jóve nes ele los 

últimos cincuenta años. Los sese nta son los años 
del cambio, ele la mutación, ele la metamorfosis, 
incluso en la subd esarrollada Españ a. Es la cléca-

A mi familia con mucho cariño 

da de mayor crecimiento económico dentro de los 
llamados 30 años gloriosos (1945-1975), años ele 

reconstrucción económica total en Europa y una 
expansión eco nómico-socia l sin prece dentes en el 

mund o occidental, a través ele Ja cual la clase baja 
ele la sociedad , po bre e inculta, comienza a tener 

acceso no só lo al consumismo desenfrenado sino 
también a la cultura . 

En los países más desarrollados ele nuestro en
torno occidental apa rece el influyente movimiento 
hippie. Son las hijas e hijos de esas generaciones ele 
crecimiento económico que adoptan una actitud 
contestataria porque el mund o burgu és en el que 
viven les resulta injusto , estúpido , mediocre y, so
bre todo, aburrido . Por eso propu gnaban la revo
lución sexual y se reunían en comun as constituidas 

en organizaciones libres y sin jerarqu ías en las que 
se consumían libremente algun os alucinóge nos 

como la marihuana o el LSD. Sus valores básicos 
eran el amor y la tolerancia, y siempr e estaban en 

contra de las guerras . 
Aquí, en Petrer, estábamos lejos de todas estas 

nu evas tend encias que corrían por Europa, pero 
algun os ele esos nuevos aires de cambio ya se pe r
cibían en el ambiente, sob re tocio en la música y en 

las mod as ele las ge nerac iones más jóvenes . 
Yo nací en el año 1959 en la calle Arco del 

Castillo n.º 2 de este pueb lo y todavía guardo mu
chos recuerdos ele aquellos años, como Carlitos, 

el de la exitosa serie televisiva Cuéntam e, pero no 
son de Madrid , sino ele aquí , ele Petrer. Los prime

ros cinco años de la déca da los pasé en la calle 
Arco del Castillo, en la parte más antigua de la po

blación, y la otra mitad en la calle Valencia, en el 

barrio de la Frontera. Pero antes de indaga r en mis 
recuerdos es conveniente que situemos un poq uito 
la España ele estos años. 

QUEREMOS SER EUROPEOS 
En esta déca da imp ortantes sector es eco nó

micos tom an conciencia ele la neces idad de salir 
del aislamiento político si se qu ería crece r eco
nómicamente. España se hab ía convertido en un 
mercado potencial pa ra la nu eva y vigo rosa Euro
pa, que al mismo tiempo era la mayor fuente de 

ingresos para nu estro pa ís a través del turismo, ele 
las inversiones extranjeras y del din ero enviado 

FESTA 2010 



por los emigra ntes . Pero a pesar de esa conciencia 

ele la neces idad de un cambio políti co por parte 

de imp ortantes sec tores de l pode r eco nómico , el 

rég imen ele Franco, que se hab ía convertido en un 

fie l aliado ele los EE.UU. en un contex to ele p le

na guerra fría, se había agazapa do tras el gigante 

americano, lo cual hab ía permitido al dictador su 

perman encia en la jefatura del Estado y cierto re

cono cimiento internaciona l, aun que muy limita

do, porqu e Europ a no aceptaba a España en sus 

incipientes organizac iones comunitari as si nu estro 

país no empr endía la democrat izac ión ele sus ins

tituc iones. Este dilema provocó el enfrentamien

to en e l seno del rég imen entre "ape rturistas " e 

"inmov ilistas" durant e tocia la déca da, corno qu e

daría reflejado simb ólicamente en el denominado 

Contub ernio ele Munich ele 1962, dond e un total 

ele 118 españo les , tant o de l interior como ex ilia

dos, fuero n convoca dos por el Movimiento por 

Europ a, un a orga nizac ión ele der echas con ele

mento s demócrata-crist ianos que ap uestan clara

mente por e l capitali smo ele mercado de l mundo 

occ identa l. La de legac ió n de l interior la presidía 

Jo sé María Gil Rob les, mientras qu e el socia lista 

Roclolfo Llopis lideraba la del ex terior. En Munich 

esta ban tocios los opos itores al rég imen franq uista 

ele fuera y ele dentro de l país, excepto e l Partido 

Comuni sta y los anarqui stas. En rea lidad cada de

lega ción se reunió por su cuenta , pero la firma 

ele un sencillo doc um ento en el qu e se recogía n 

los prin cipios ele la futura transición ele concor 

dia entre los españoles, democratización de l sis

tema, lega lizació n ele partidos y sindi catos .. y la 

foto ciándose un apretó n de mano s, tuvie ron un a 

notable repercusión dentro y fuera ele nu es tro 

país. En Espa ña Franco, sintiénd ose seg uro bajo 

la prot ecc ión de l tod opode roso aliado nortea me

ricano, co nfinó o expul só a los miembr os ele la 

delegaci ón de l interior, nada más bajar del avión . 

El Contubern io sirvió básicamente para unir a la 

opos ición al rég imen y como "hoja ele ru ta" de 

la tran sición españo la tras la muerte de l dictado r, 

pero en ningú n mom ento la dictadur a se sintió 

amenazada. 

El desa rrollo del movimiento ob rero orga

nizado se vio favorecido por el fenómeno ele la 

indu stria lizació n y por el cambi o ele actitud ele la 

Igles ia católica . El Conci lio Vaticano II, convoca do 

por el papa Ju an XXIII en 1959, represe ntó un 
cambi o ele orientaci ón en la jera rquía ecles iástica 

romana y españo la, que pasó de la defensa de l 
rancio nac ional-cato licismo al co mpromi so con la 

demo crac ia y las libertades , prese ntand o de este 

modo un a nu eva image n cuya manifestación más 

notoria fue la creació n de la HOAC (He rmand ad 

Ob rera ele Acción Católica) y la JO C (Juvent ud 

Ob rera Cristiana), organ izacio nes qu e tendrían 

gran influencia en la form ac ión de sindi catos clan

destinos como CC.OO . o USO y en la creciente 

co nflictividad labor al y de oposició n al rég imen. 
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CUÉNTAME: LOS SESENTA EN PETRER 

EL INICIO 
Mis padr es llegaro n a Petrer en 1954. Venían 

ele Monóvar donde José, un joven jornalero , habí a 

conoc ido a Herminia, se hab ían casado y tenían 

una niña , María Emilia 0953). Optaro n por Petrer 

porque mi padr e consiguió un trabajo en la cerá

mica Millá. Comp raron la casa ele Arco de l Castillo 

a un trapero ele Monóvar (Jesús) que se la había 

compr ado al Ayuntamiento ele Petrer. La casa , ele 

unos 60 metro s cuadra dos , no era muy grande 

pero todavía ciaba para ofrecer una habitación a al

guien de fuera que la neces itara, como así ocurrio 

en varias ocas iones. En Petrer tuvieron dos hijos 

más, José Antonio (1955), y yo, Manue l, que vine 

al mund o un mes ele mayo de 1959 en casa y con 

la asistencia de l médico Antonio Payá, qu e ayudó 

a nace r en casa a varias generacio nes del pu eb lo. 

Enero de 1960 fue espec ialmente duro , pues 

mientras mi pad re esta ba en el Hospital Provin

cial, para una complicada intervención de co lum

na vertebral, mi madre, Herminia la Monovera , 

iba ele aq uí para allá conmigo en brazos en me

dio ele una de esas nevadas ele campeo nato qu e 

tocio el mundo recuerda. El casco antiguo de la 

población qu edó prácticamente incomunicado. Mi 

hermano recuerda las co las que tenía qu e hacer 

para compr ar petró leo o carbón en la carbonería 

ele Eduardo Tortosa , el Tío Carbonero, en la calle 

Nueva, qu e en muchas ocas iones llega ba hasta el 

co leg io Primo ele Rivera, más allá ele la Explanada. 

Mi mad re dejaba a mi hermano, con apenas cinco 

años ele edad , bien temp rano, en la co la y se iba 

a alguna ele sus muchas ocupaciones, mientras el 
niño pasaba allí tocia la mañana. Mi madre decía 

que para vivir só lo neces itaba petróleo, harin a y 

ace ite . Eran tiemp os duros y difíciles , los recursos 

escaseaba n, pero funcionaba mucho la so liclariclacl 

entre los vecinos, siempr e dispu estos a compartir 

tocio lo necesa rio . La Tía Rosa, una vecina , fue a 

ped ir ayud a al Ayunt amiento para mi familia, pe ro 

Los emigrantes 
contnbuyeron 
al progreso del país 
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El autor durante 
su vida escolar. 

una inspecc ión muni cipal se la denegó porq ue en
contró un aparato de radio en casa. 

Con mucho tesón y esfuerzo mi familia sa

lió adelante. Recuerdo a mi pad re trabajando en 
la cerám ica Millá, las más de las veces en una su
perficie situada encima del horno para con trolar 
el mismo . A aq uel insólito lugar le llevábamos la 
fiambr era que mi madr e le preparaba con mucho 

esmero . Él apa recía con la cara negra cuand o el 
horn o era ele carbón y había que remove rlo encen

dido. La combu stión ele carbón producía muchos 
problemas pulmonares. Después la cerámica puso 

uno s quemadores de gasó leo colocados en hileras, 
sobre una amp lia superficie encima de l horno, así 
el trabajo resultaba más llevadero y se pa liaban en 

parte algunos prob lemas ele salud. Pero él pasaba 
todo el día trabajando, tras la jornada hab itual en 
la cerámica cobraba la Finisterre, un seg uro de de
función; Radio Monóva r, con una cuota sema nal 
ele cinco pesetas que te daba derec ho a se lecc ionar 
un numero determ inado de canciones y a dedicar 

algunas ele ellas, y vend ía mueb les a Salvado r Mar

tínez, rep resentac iones que traía a Petrer desde la 
vecina Monóvar. 

También mi madr e se pa saba el día trabajan

do , planchando en el chalet ele Hellín, pastando en 

el horno ele Go nzalo o cos iendo botas y kiowas 
hasta las tantas de la madrugada en casa . En los 
años sesenta el trabajo era el valor supr emo ele 
familias que , como la mía, procedían ele zonas agrí

colas con pocas necesidades de mano ele obra y 
asp iraban a acceder a todo lo que la nueva socie
clacl ele cons umo les ofrecía a través ele la publici
dad ele la radio y ele la televisión, ese sorp rende nte 
aparato que tanto contribu yó a camb iar nuestros 
hábit os ele vida. Pero los salarios eran muy bajos 

y para conseguir tales bienes era necesario acep
tar las reglas de producc ión impuestas y poner a 
trabajar a todos los miembro s de una familia de 

emigrantes desposeídos . Mi hermana con 8 años 

dejó los estudios para ir a ayuda r a Fuensanta, una 
señora que vivía en los recién construidos bloques 
ele la calle Cid Campeado r, y con 11 años entró 
a trabajar en la fábrica ele bolsos ele Inrema. Mi 
hermano dejó ele estudiar a los 8 años para ir a 
pegar suelas en la fábrica de Pepe Durá, donde a 
su seño ra le parecía tan niño que le bajaba unas 

galletitas a media maña na. Recuerdo el sonido ele 
las sirenas ele las fábricas ele calzado , como la de 
Luvi, para avisar del inminente inicio o el final de 

la jornada, sobre las ocho ele la mañana, a las doce 
ele mediodía , sobre las dos ele la tarde y a las ocho 
ele la noche . Desp ués se hacían horas extras o se 
trabajaba todo el día a desta jo, "tanto haces, tan to 
cob ras". También mi hermana llevaba trabajo ele la 

fábrica a casa, y los fines ele semana , con mi padre 
convaleciente a causa ele una complicada ope ra

ción ele column a vertebra l, cobra ban entre mis dos 
hermanos la Finisterre y Radio Monóvar . Recuerda 

mi hermana que con mucho esfuerzo consiguió 
pasa r el cobro sema nal a mens ual, pero cuand o se 
enteró la compañía, le pareció tan buena idea que 

le rebajó el po rcentaje que ella se quedaba ele los 
recibos del 25 o/o al 10 %. 

LA EDUCACIÓN 
La baja consideració n de los estud ios entre las 

clases soc iales más humildes de la pobl ación era 
consec uen cia del alto índice ele analfab etismo exis

tente en la España ele los sese nta, pero también ele 
los valores de la nueva socie dad ele consum o, de 

las neces idades de l aparato productivo y del siste
ma educativo vigente del régimen totalitario, que 

invitaba a tener una percepc ión de la escuela como 
si se tratara más ele una condena, un lugar para la 
instrucción casi militar, que de un dere cho o un lu

gar ele encuentro para el ap rendi zaje. Para algunos 
niños la escue la era un autén tico suplicio . Yo sólo 
fui al colegio Primo ele Rivera un curso, en 1964, 
con José María Contreras . Mi hermano fue con Fer
nando Casado, amb os profesores imbuido s del es
píritu del régimen vencedor , es decir, con seme jan

tes métodos pedagóg icos . Niños y niña s entrab an 
separa damente por diferentes pu ertas , nosotros 
por la ele la izquierda y ellas por la de la derecha. 

Antes ele entrar a clase nos colocaba n en formación 
militar en el pasi llo. AJlí, con el brazo estirado y 

el saludo fascista , cantába mos el Cara al sol y Por 

Dios, por la patria y el rey mientras el maes tro ciaba 
vueltas alrededo r ele la formación con una paleta 
ele madera en una mano que golpeaba periódi ca
mente la palm a de la otra mano y, ele cuando en 

cuando, y con mucha mayor intensidad , las pan
torrillas o la pa lma ele la mano ele algunos ele sus 
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alumn os, ele los qu e no levantaban suficientemente 

e l brazo o no se oía bien lo qu e cantab an. Cuenta 

mi hermano que Fernando Casado tenía una pe lo

ta de vaq uetilla que lanzaba con fuerza a los alum

nos despistados (otros lanzaban la misma pa leta 

ele madera o el borrador de pizarra) , y so lía hacer 

un co ncurso semanal que consistía en librar ele lo s 

paletazos a aq uel alumn o qu e le rega lase la mejor 

vara ele mad era. A veces pega ban a aque llos que 

no paga ban "las permanencias" , que consistía en 

alargar una hora aq uel infierno despu és del horar io 

esco lar y qu e había qu e paga r aparte. El método 
pedagóg ico más utilizado consistía en co loca r a los 

alumno s ordenados correlativamente en función 

ele su cond ición soc ial y de sus capacidades, de 

tal modo qu e el preferido del maes tro estaba más 

cerca ele é l. Recuerdo un alumn o qu e tenía proble

mas ele clislexia, el prof eso r José María Contreras lo 

subía a una mesa y le ob ligaba a repe tir aque1las 

pa labras qu e más clificultacles tenía para pronun

ciar y cada vez que aqu el pobre niño pronun ciaba 

mal la pa labra, él le arreaba un palmetazo en las 

pie rnas qu e hacía llorar al niño y reír al resto del 

grupo, mofándose así del pobr e chiquillo hasta ha

ce rlo llorar varias veces . Tambi én recuerdo que en 

mayo cantábamo s Con.flores a Jvlar[a en el primer 

p iso ante un a virgen de algo más ele un metro que 

se hallaba en el centro esco lar. Mi hermano vivió 

la sa lida del co leg io como el final ele una tortura , 

como una gran liberación. 

En rea liclacl, hasta los 10 años no me entera

ba ele nada en el co leg io . Aprendí a lee r co n los 

tebeos, leye ndo a Rompet echos, Mortaclelo y Fi

lemón, Carpanta, Zipi y Zape, el Cap itán Trueno, 

Rintintín , Tbor , el Capitán América , La Masa, Spi

clerman. que conseguía no sé cómo en la pape

lería ele Emilio, cuando vivía en la parte antigua 

del pu eblo, o en el quiosco ele María, cuando me 
fui a vivir a la Frontera , o los inte rcambiaba con 

amigos co mo Ado lfo Bustamant e, al que tambi én 
le apasionaba la lectura. En el co leg io estudiaba la 

Primera Enciclopedia, repleta ele pasajes bíblicos 

y sucesos "heroicos" patrióti cos cuyo contenido 

requ eriría un estudio apa rte . Pero de gramática y 

de matemáticas en la esc uela ni idea , lo de "la le

tra co n sangre entra" no funcionó conmigo , para 

mí lo más import ante era el bote1lín ele leche qu e 

me ciaban por la tarde. Yo me llevaba envuelto en 

pape l ele periódico un po co ele azúcar mezclada 

con cacao y esperaba impaci ente el dulce momen

to del bote 11ín. Tambi én recuerdo, con agracio, las 

exc ursiones al campo o al cine Avenida , donde nos 

echaban pelícu las de Cantinflas, el Gordo y el Fla

co o de mi gran ídolo , Charlot. 

Como mis herman os habían dejado la escue

la muy jóve nes y para poder saca r e l ce rtificado 

esco lar correspondi ente era necesa rio superar un 

exa men, mis padres contrataro n a un profesor par

tiCLilar para este fin. Don Juan era un maes tro repu

blicano qu e vivía en Elcla y había p rcliclo su plaza 
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cuando tuvo que ex iliarse tras Ja guerra, así que 

ciaba clases a domi cilio para pod er sobrevivir. Era 

un homb re peq ueño, bien trajeado y muy edu ca

do. Llegaba a casa antes ele las siete ele la mañana 

y su saludo era "hola, buenos días, ¡vamos, a la lu

cha por las hab ichuelas!". Ense i'iaba a redactar co

rrectamente y las operac iones matemáticas bás icas , 

suma, resta, multiplicació n y división, además ele 

geografía y otras materias. Mis hermanos comentan 

qu e fue el único maes tro con el qu e aprendieron 

algo ele verdad, sobre tocio valores, aunqu e tam

bién tocio lo demás . Don Juan les subía la autoesti

ma y todavía se sienten orgu1losos cuando hab lan 

ele él. Este maes tro aco nsejó a mis pad res qu e pu 

sieran a mi hermana a estudiar, pu es la veía muy 

inteligente , pero mi madre le elijo que si tenía que 

pon er a uno a estudiar tenía que ponernos a los 

tres y que carecía ele recursos para ello . 

Yo aprendí a estudiar con un amigo, un com

pañero ele clase, Carlos Rubio. Cuand o nos fuimos 

a vivir a la Frontera, fui una temporada a Ja escuela 

ele "los cago nes" ele don Antonio en la avenida ele 

Madrid, donde aprendí a od iar los cuaclerni1los ele 

Rubio que hacíamos sin parar sob re unas graneles 

mesas ele madera con un banco corrido para sen

tarse . Lo único que recuerdo ele este coleg io es que 

su señora siempre estaba enfadad a y que pegaban 

con la pa leta en las piernas cuando para re llenar 

mejor el cuadernillo nos arrodillábam os en el ban

co porqu e éramo s tan pequefios que sentados es

cribíam os con dificultad . Despu és me matricularon 

en Reyes Católicos, que entonc es se localizaba en 

la parte baja ele las casas del Barbero , en la calle 

A.ragón, frente a un descampado dond e otro don 

Anton io , un maest ro, se Jo pasaba en grande orga

nizando part idos ele fútbol. Allí, en la clase ele don 

José , un buen hombr e mayor con un chichón en la 

Los cuadernos de 
Rubio empleados en las 
prácticas escolares de 
caligrafía y operaciones 
aritméticas 
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frente , copiaba y aprendía de mi buen amigo Carlos 

Rubio, que con mucha paciencia me exp licaba todo 

lo que yo no entendía . Gracias a Carlos, mi expe

dient e escolar comenzó a mejorar notablemente. 

LA TELEVISIÓN 
La década de los 60 es también de la televi

sión. La primera que vi fue la que comp ró mi pa

dre para casa , una Marconi. Imagínense ustedes un 

niño de tres o cuatro años viendo por primera vez 

una televisión. Yo recuerdo ese momento, en casa 

había mucho ajetreo y estaban emitiendo la pelícu

la Marcelino pan y vino. Era una de las primeras 

televisiones del barrio y entonces co locaban las 

antenas en el castillo que se hallaba en ruinas, en 

la parte interior de uno de sus muros, de tal modo 

que el cab le de la antena debía recorrer casi un 

kilómetro hasta llegar a mi casa . Cuando colocaron 

la primera antena la gente subía de excursión al 

castillo para verla . Recuerdo que, en muchas oca

siones, mi padre sacaba la televisión a la terraza y 

los vecinos , aprovechando el desnive l del terreno, 

colocaban sus sillas en la calle Faldas del Castillo, 

frente a la casa de Enrique el Coixa y de Félix el 

fontanero, como si de un cine de verano se trata

ra, para ver Reina por un día o Un millón para el 

mejor. También recuerdo a mi padre o mi madre 

eno jados pero consci entes de su poder de propie

tarios de aquel sorprendente aparato, amenazando 

con dar la vuelta a la tele para que no la vieran si 

el personal no guardaba silencio . 

La televisión se introdujo en todos los ho

gares españoles con una rapidez pasmosa. Si al 

principio de los sesenta eran muy pocas la fami

lias que tenían acceso a ella, a finales de la década 

son muy pocas las que no la tienen . Es indud ab le 

el papel de homogeneización social que ejerce la 

televisión, así como de transmisión de ideas y de 

hábitos sociales y culturales . Entre mis educado

res , la televisión ocupa un lugar destacado , para 

bien y para mal. A mí me han educado Locomoto

ro, Valentina y el Capitán Tan , el Superagente 86, 

Viaje al fondo del mar, el Manco , los Intocables, 

la familia Monster, el muñeco de Gior, Marisol, 

Raphae l, Rocío Durcal, Luis Aguilé, Manolo Esco

bar, los anuncios de Ariel o de Persil , el Cola-cao 

y un largo etcétera . 

A través de la televisión, siempre desde la 

perspectiva norteamericana, conocí grandes suce

sos qu e conmovieron al mundo, como los ases i

natos de John y de Robert Kennedy o la llegada 

del hombre a la Luna. Un fenómeno mediático de 

primer orden fue el festival de Eurovisión , una es

pecie de sucedáneo para poder sentirnos europeos 

en un país marginado políticamente por Europa. El 

La, la, la ele Massiel fue el vértice de este proceso 

de mediocridad mediática, hasta yo cantaba el "la, 

la, la" delante del espejo mientras me confirmaba 

a mí mismo la superioridad de España respecto al 

resto de Europa. 

LA VIDA COTIDIANA 
En la década de los 60 la calle era de las per

sonas y no de los vehículos como ahora , pero sobre 

todo, era de los niños. Recuerdo vivir en la calle más 

tiempo que en casa. En Arco del Castillo había un 

empedrado que posteriormente quitaron para hacer 

el alcantarillado y cubrirlo todo con una capa de hor

migón. Por la calle pasaba el dulzainero Parra con els 

nanas i gegants, los quintos recolectando comida o 

dinero para correr alguna juerga, Paquito el Rosque

ro vendiendo pan del horno de su madre, Bárbara 

que después fundaría la Espiga de oro en la Frontera , 

el arrop i tallaetes que me volvía loco, el carro de la 

basura tirado por un caballo cuya cola me fascina

ba ... El centro de juegos más activo era la pla1;a de 

Dalt, que entonces tenía una fuente en el centro y 

estaba sin asfaltar, como todas las calles del pueblo. 

Aquí jugábamos a las bolas o gua , a pie guerra, al 

pañuelo , al banderín , a oliva arriba, a los cromos , 

al compinche (en este juego el Farana y el Popeye 

eran unos fuera de serie) e intercambiaban estampas 

aque llos que tenían la sue1te de poseerlas. 

El Derrocar era otro centro importante de acti

vidad social, allí paraban dos autobuses urbanos, el 

amar illo y el azul, que bajaban a Elda y entre ellos 

se hacían la competencia. En Elda se podía coge r 

el Colilla que iba a Monóvar y los de la Novelclense 

que te llevaban hasta Alicante. También al Derrocar 

venía un camión a vender vino y otros productos 

del campo y éste era el lugar desde donde veía 

las entradas de Moros y Cristianos, que tanto me 

fascinaban por la música de las bandas y aque llos 

trajes tan suntuo sos. La única festera de la familia 
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ha siclo mi hermana, que con 13 años formó parte 

ele una fila ele la compar sa Marinos que lleva ban un 

traje a flecos con una minifa lda y una cesta ele fruta 

al es tilo hawaiano. Las abanderadas me parecía n 

tocias muy guapa s, corno salidas de una película 

del cine para cautivar al púb lico con su belleza y 

simp atía. En la calle Gabrie l Payá estaba el teatro 

Cervantes y el Club de la Ju ventud, bajo del cual se 

situaba el Tío Manchego , o Torra te r, con su carrito y 

frente al tea tro la helad ería ele Guillermo, qu e hacía 

unas tostadas cuya olor me cautivaba, como las que 

prepa raba Pellín en el cine Regio, recinto donde 

no sólo hací an cine sino también alguna sesión ele 

marionetas los dom ingo s por la maña na y el pre

gó n ele fiestas ele Moros y Cristianos. En la Frontera 

había tres cines, el Goya , el Fronte ra, que tenía otro 

cine ele verano, y el Capri. En el Fron tera y en el 

Capri hacían tres película s, casi tocio produ cciones 

americanas. Entraba sobre las cuatro ele la tarde con 

mis am igos, Ado lfo, Pedro , Alfredo, Carlos ... y salía 

des pués ele las nueve ele la noche . Allí conocí a 

Tarzán, King Kong , Gary Coope r, Marilyn Monroe y 

tanto s y tantos otros qu e me hicieron so1iar, y entre 

película y película la publi ciclacl o ficial del NO-DO , 

con e l clictaclor inaugurand o algún pantano o algún 

comp lejo indu strial estatal. 

Me gustaba más la Pascua qu e la Semana San

ta, ya qu e durant e esta última sólo se esc uchaba 

música sac ra en la radio y en la te le tocio e ran 

misas, pro ces iones y pe lículas bíblicas . Era algo así 

co mo la negac ión ele la prima vera, del brotar ele 

la vicia, co n lo cual me res ultaba bastante ab urri

da. En camb io , en la Pascua tocio era aleg ría, se 

movilizaba la sangre y los chicos pedían la mona 

a las chicas . Normalm ente el prim er día ele la Pas

cua íbam os al Arenal, el seg und o a Ferrussa y el 

terce ro a la Horteta. El día so lía acaba rse cantando 

canciones, juga ndo a la comba, al pa1iuelo.. en 

la Exp lanada. El lun es ele San Vice nte pagaba n los 

chicos y el lugar era indiferente, aunqu e las pan

dillas ele amigos elegía n alguna casa ele campo ele 

alguno ele ellos, donde merendaban con fritada, 

torti lla ele patatas , haba s . y la mona, cuyo huevo 

dur o se rompía en la fren te ele cualquiera que diera 

facilidades . Después ele la merienda se preparaba 

el guateq ue, lo que a mí más me gustaba. Yo esta

ba allí porqu e mis padr es me enviaban ele esco peta 

para vigilar a mis hermanos o para que ellos cuida

ran ele mí, así que , dentro ele lo clesag raclable ele mi 

ro l, esc uchaba música ele ca lidad y veía un montón 

ele chicas con aque llos vest idos estampado s ele mi

nifalda y sus incre íbles peinados ca rdados. Para la 

mayoría ele chicos había dos tipos ele canciones , las 

ele ba ilar suelto s y las ele cog idos , y estas últimas 

se aprov echaban para tocar y besa r a las chicas, 

lo qu e só lo conseg uían alguno s privileg iados que 

iban ele guapi tos e inte resa ntes . El enca rgado de la 

música era mi primo Antonio , el artista e intelectua l 

de l grupo , pero yo me las ap rendía tocias y por 

mis oídos pasaro n Los Llop is, Los Estudiantes, Los 
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Bravos, Los Brincos, Los Ángeles, Los Pekenikes, 

Fórmul a V, Los Íberos, Los Canario s, Miguel Ríos, 

Lone Star.. y tocia la eclos ión ele la música pop 

españo la e interna cional como el Eloise ele Barry 

Ryan, Tom Jones y su Delilah , los Beatles, Elvis 

Pres ley, Chuck Berry ... Los discos eran al principio 

casi tocios EPs, aq uellos discos ele cuatro cancio

nes, ele los sellos discográfico s Zafiro, EMI, Hispa 

vox , Philips y RCA, y poste riormente apa recieron 

los sing les o discos ele dos cancion es . En casa te

níam os rad io y tocadiscos , pu esto qu e a mi padre 

le pillaba ele pa so la tienda ele electrodomést icos 

ele Rafael Masiá y en más ele una ocas ión pasaba 

y le ciaban algún aparato a cambio ele la füma ele 

unas cuant as letras . Así que ele este mod o ap rendí 

muchas canciones ele Gloria Laso, José Guarcliola, 

El Dúo Dinámi co , Antonio Machín , Anto nio Moli

na, Raphae l, Los Cinco Latinos, Jorge Sepúlv ecla, 

Nat King Cole, Bet ina. 

Sobre el año 1964, mi padr e se co mpró una 

moto cicleta, antes tenía una Veloso!ex, una bicicleta 
ayud ada por un débil motor de lante ro. La nueva 

era una Montesa y en ella nos subíam os tres o cua
tro personas para desp lazarnos po r el pueblo, aun

que por la carretera genera l sólo podían ir dos, por 

eso mi padr e nos llevaba a la p laya cada dom ingo a 

uno. Cuando me tocaba a mí, vivía con gran emo

ción el viaje, aunq ue también con do lor ele trase ro. 

Mi padr e comprab a una gran sandía que devo rá

bamo s al lacio ele! mar, en Santa Po la o Alicante . 

Despu és, cuando éramos vecinos ele la Frontera, 

comp ramos un Seat 600 ele seg und a mano que nos 

costó un riñón y casi siempre estaba estrop eado por 

culpa del racliaclor. En él subíamo s 7 u 8 personas, 

toda vía no me explico cómo y nos se ntíamos muy 

felices , porqu e al Fin podíamos ir a la playa tocios 

juntos los Fines ele se mana , escuc hando las noticias , 

el fútbol o la última canción del vera no, empeñad os 

hasta los ojos pero supu estament e felices . 
El Seat 600, todo un 
símbolo de la época. 
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Vista general de Petrer 
desde Saleres. En primer 
término.la desaparecida 

fábrica de zapatos de 
Romero y al fondo, bajo 

el castillo, las cuevas de 
la Bienvenida. (AFMP). 
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Imágenes 
gara una década 
M." Carmen Rico Navarro 

Cronista oficial de la villa 

e on este trabajo queremos dar a conocer, 
a través de las imágenes, cómo era el 
Petre r de la década de los 60. Para ello 
hemos dividido las fotografías en varios 

apartados . El primero, al que hemos denominado 
"Tomas de_Pet:rer", abarca una serie~que nos per

mit.e ver cómo era el con junto del pueblo, para 
pasar seguid amente a las vistas de algunas calles 
y barrios que se conform aro n por aquel enton ces. 
También centraremos nu estra atención en la vida 
política en gene ral, viendo el paso de dos alcal
des, Nicolás A.ndreu y Pedro Herrero, dedicando 

I 
un apa rtado especia l al 25 de octubre de 1964, día 
en que se celebró el 25.º an iversario de l alcalde 
Nicolás Anclreu al frente del gob ierno municipal 
y, por supu esto, mostraremos fotografías referen
tes a la vida eco nómica, social, festiva, cultural, 
deportiva y cotidiana, apunt ando algunos esbozos 
sobre todos estos aspectos. 

Todas estas imágene forman parte del Ar

chivo Fotográfico Municipal de Petrer (AFMP) 
que hemos ido creando y enriqu eciendo, poco a 
poco, a lo largo de nuestra trayectoria profesional, 
con el único fin de conta r con unos documentos 
gráficos que nos permitan recuperar momentos y 
acontecimientos, la mayoría de los cuales forman 
parte de la historia de Petrer . 

Mostraremos un pueblo en blanco y negro, 
en el qu e las casas estaban abiertas; la conviven-

cía entre los vecinos era un aspec to fundamen
tal de la vida cotidiana ; los más pequeños corre
teaban y jugaba n por las calles, y era también el 
Petre r en el que, durante las noches de vera no , 
todos los vecinos salían a las puertas de sus casas 
a conversar y tomar el fresco. Pero ese pueb lo 
come nzaba a crece r y a expe rimentar otra forma 
de vida debido, principalmente, al auge de la in
dustria del calzado. 

Las fotografías de los maestros de la ima
gen Antonio Navarro , Lázaro, Pérez, José Esteve , 
Grau , forman parte de la historia gráfica de Petrer. 
Es por ello que tenemos una deuda de gratitud 
con estos artistas que, con su cámara, plasmaron 
mom entos que siempr e podrán permanecer en 
nuestras retinas . 

Algunas de e tas imágenes tienen un inte
rés espec ial, bien porque se trata de lugares hoy 
desaparecidos o muy transformados, bien por el 
acontec imiento histórico que muestran ; bien por 
su fuerte cru-ga ideo lógica, fruto de una determi
nada situación política, o bien porque en la mis
mas apa recen personas de nuestro pu eblo. Por 
todo ello hemos querido sacar a la luz e tas fotos 
y darlas a conoce r, porque represe ntan momentos 
importantes, o al menos significativos, de Petrer. 
Todas estas fotografías forman parte de nuestra 
memoria , pues un pueblo sin memoria es un pue
blo sin futu ro. 
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TOMAS DE PETRER 
Por lo que respecta al urbanismo , fue en la dé
cada ele los 50 cuand o el municipio exper imentó 
un espec tacular crecimiento poblacional , al pasar 
ele los 6.145 habitantes ele 1950 a los 10.615 de 
1960, incremen to que se plasmó en la apa rición 
de nuevas barriadas, inconexas entre sí, como la 
Paz (más conoc ida como el Guirney), la ele San 
Rafael (junto a la antigua carretera N-330), "les ca
setes ele Sogall" y la calle La Huerta. El 4 ele febre
ro ele 1965 se aprobó el plano ele alineac iones ele 
la prolongación de La Huerta hasta su unión con 
el camino del Guirney (actua l Salida del Guirney) 

y en el año 1971 se acordó la cesión de terrenos 
para su amp liación por la parte que enfro nta con 
el Hogar del Pensionista. 

El callejero histórico se vio limitado en su 
expansión . Sólo Gabriel Payá y Leopolclo Par
clines se ensa ncharon y alargaron hacia Elcla, 
dacio que el núcleo consoliclaclo terminaba en 
Fernando Bernabé. En el otro extremo ele la po
blación se desarrollaron manzana s ele viviendas 
que eran prolongación del barrio ele la Fraterni
dad ele Elcla. En los años sesenta, debido a la re
cepció n cons tante de inmigra ntes , se produjo el 
crecim iento del barrio de la Frontera; y ele igual 
modo se urbanizaron las calles San Bartolomé, La 
Huerta, Cid Campeado r y Bassa Perico , donde se 
cons truyero n los edific ios plurifamiliares conoci
dos como "los Bloques ", plaza ele San Crispín y 
camino ele Salineras 1• 

En 1963 se aprobó la const rucción de 100 
viviendas de la Obra Sindical en el Guirn ey . En 
1964 dieron com ienzo las obras y en 1965 ya es
taban finalizadas; algo más desgajado del tejido 
urb ano , se formó el barrio ele San Rafael. Fue 
en 1963 cuando se decidió el nombre de este 
barr io. Lo acordaron los vecinos con motivo ele 
la petición a Hidroeléctrica ele la insta lación ele 
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luz en la zona . La empresa suministradora del 
fluid o eléctrico les indic ó que deberían tener 
un nombr e y éstos barajaron varias posib ilida
des, entr e ellas San Pascual, ya que un o de los 
pioneros y const ructores d_el barrio fue Pascual 
Piño!, aunq ue finalmente, por mayoría , se eligió 
el nombre que ahora ostenta. Las conocidas po
pularmente por los vecinos del barrio como las 
"trece casicas ", en la calle Presbítero Conraclo 
Povecla , se const ruyeron a finales de los sesenta . 
En un prin cip io eran viviendas uni familiares ele 
planta baja y todas iguales, aunque hoy en día 
se hallan totalmente transformadas. La indu stria 
de tacones y hormas Inclaca, que aún está en 
plena act ividad, se estab leció en esta zona por 
aq uel entonces 2

. 

Se urbanizaron el Camino Viejo ele Elcla y la 
avenida ele Madrid. Una actuación determinante 
resultó ser la que se produjo en el año 1968 al 
derribarse la vivienda colindante al Ayuntam ien
to, que sirvió ele apertura ele la calle Constitución 
(entonces 18 ele Julio), ya que no sólo modificó 
el espacio ele la plai;:a ele Baix, sino que también 
reo rganizó la antigua zona de hu erta a espa ldas 
de la misma , donde años más tarde se enco ntraría 
el mosaico romano. 

Las dos primeras imágenes que ofrecemos 
corresponden a una serie de fotografías que, 
desde Saleres , muestran el pueblo desde la par
te norte. De autor clesconociclo, el fotógrafo va 
ascendiendo hacia la parte alta ele la colina para 
retratar las vistas del núcleo histórico. Como se 
puede aprec iar, tocias las fotos tienen en común 
la presencia del castillo, que actúa como hito y 
referencia ele la población. Les siguen una s vistas 
panorámicas del casco ant iguo desde el sur, que 
se han tornado: una , desde un bancal al final ele la 
calle Pintor Vicente Poveda y, otra, desde el piso 
sup erior del desaparecido cine Regio. 

En primer término 
otra panorámica de la 
vertiente este de Petrer, 
desde la ladera de 
Saleres, que se extiende 
hasta Elda. (AFMP). 
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La calle Pintor Vicente Poveda y los bancales donde se iniciaba la senda que conducía al INB Azorín, en la actualidad la calle Virrey Poveda. (AFMP). 

El casco histórico en una toma realizada desde la calle Leopoldo Pardines. (AFMP). 
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CALLES, QUÉ LUGARES ... 
En Petrer, el gran salto, e l paso de un a soc ie

dad agraria y artesanal a una sociedad indu strial 
y su inmersión en la vorágine capitalista se pro
clu jo en los años sese nta. El núm ero ele empr esas 
de calzado e indu strias afines comenzó a crece r, 
creánd ose un foco de atracción para los inmigran
tes, en su mayoría procede ntes ele La Mancha, con 
lo que la población experimentó un crecimiento 
espectacular. E;,ta inmigración a su vez favoreció 
el crecimiento urbanístico de Petrer, ya que au
mentó la demanda de nu evas viviend as. 

En 1960, según el padrón ele habitantes, el 
callejero ele Petrer estaba compu esto por 114 ca
lles . Entre éstas se encontraban la de Afrodisio 
Barbero, en el barrio de la Frontera y otras ele 
reciente construcción cuya rotulación fue aproba 
da el 4 ele nov iembr e ele ese mismo año . Se les 
dieron nombr es ele personajes históricos vincu
lados a Petrer como Cid Campeado r, Misionero 
Maestre, Virrey Pove da, Brigad ier Algarra, Pintor 
Vicente Pove da, Capit án Rico y otros nombres 
como Sebastián Elcano, La Magdalena, Granada y 
San José . En 1961 se produj o el asfaltado de varias 
calles céntricas del pu eblo; fue ésta quizás la pri
mera pav imentación exhaustiva que se rea lizó en 
Petrer. A pa rtir de esta fecha, las calles ele Petrer, 
aún sin alcantarillado, fueron cubri end o la tierra 
con asfalto . 

Como se ha indi cado anteriormente, debido 
a la fuerte expansión urbanística mu chas calles se 
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crearo n y otras fueron conform ánd ose y alineán
dose dur ante esta década. En este sentido, el 23 
ele febrero ele 1962 se rotulan las calles Asturias 
y Pétrola, y el 15 de noviembre ele 1963 se aco r
dó rotul ar las siguientes vías cuya construcción se 
había iniciado : San Francisco ele Asís, San Isidro 
Labrador, Goya, Velázquez y Queve do, "y que 
desde el camp o vienen a confluir en el llamado 
camino ele Salinetas". En la ses ión plenaria de 12 
ele marzo de 1965 se aprob aron las denominacio
nes ele las vías que nacen del camino del Guirney. 

El alcalde propu so el estudio del nombr e de l 
barrio y de las calles qu e componían el grup o 
de 100 viviend as qu e en la partid a de l Guirn ey 
estaba a punt o de terminar la Obra Sindical del 
Hoga r. Se aco rdó qu e el barrio se llamase Gru
po Sindical Guirn ey y qu e las cuatro calles que 
nacían del llamado camino del Guirney se deno
minaran Maestro Chapí , Maestro Serrano, Maestro 
Guerrero y Maestro Albéniz. Este año la población 
alcanzó los 14.093 habitantes. 

Ya acabando la década, el 12 ele marzo ele 
1969, a efectos de actualizar el callejero general 
ele la población para la preparación del censo de 
1970, se aprob ó titular con los nombres qu e se 
indican las siguientes calles : "Al final del camino 
del Merendero hacia La Hoya, la calle iniciada al 
lado del camino que va al camp o de Ferrusa, se 
llamará Camino de Ferrusa . La paralela a ella a 
espaldas ele plaza de La Hoya : calle de Leña te
ros . En el camino de Salinetas, la última calle a 

La placa de Baix, al fondo el Ayuntamiento. Foto José Esteve (AFMP). 
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la izquierda , paralela a Goya: calle Murillo. En el 
barrio construido a la de;·echa de dicho camino , 

la paralela a la calle Quevedo construida hasta la 

fecha solamente la paiteJzquierda, calle Góngora. 
En el barrio de La Paz (Guirney) ; la calle existente 
eRt.re la ciudad deportiva y la fábrica de calzados 
Montecir, calle Monte Cid". 

En este apartado se pueden ver imágenes de 

la pla<;a de Baix, conocida por esos años como 
plaza de l Gene ralísimo, a la que siguen las calles 
La Huerta y San Bartolomé , en plena efervescen

cia constructiva y sin ningún vehícu lo. Las casas 
"de renta limitada" de La Huerta fueron promo 

vidas por la Delegación Nacional ele Sindicatos 

de FET y de las JONS y Obra Sindica l del Hogar 

----y ele Arqui tectura, y el 18 de julio de 1957 se en-
tregaron las viviendas y los títulos provisionales 
a los beneficiarios. Una fotografía de la plaza de 

España, denominada así desde el año 1951, que 
llama la atención por su frondosidad, sobre todo 

si la comparamos con la actua l, y otra de la actual 
calle Médico Don Anton io Payá Martínez , rotu lada 
como General Yagüe el 18 de enero de 1951. La 
avenida de la Bassa Perico y unas imágenes del 
flamante y recién constru ido barrio del Guirney 3. 

Todas las instantáneas llaman la atención 
porque se trata en su mayoría de viviendas un ifa

miliares , con pocos edificios, también por la au
sencia ele personas y de vehíc ulos, evocándonos 

un pueblo muy tranquilo. 

La iglesia y la desparecida fuente de la plaza. Foto José Esteve (AFMP). 

La escalinata de la iglesia de San Bartolomé en la conmemoración del Día de los Caídos, 
17 de octubre de 1965. Foto Navarro (AFMP). 

Demolición de la vivienda situada junto al Ayuntamiento 
que abría la plaza a la calle Constitución. 22 de julio de 1968. 

Foto Navarro (AFMP). 
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Mercado de abastos, iglesia y castillo, desde la calle La Huerta, durante la nevada del 12 de enero de 1960. Foto Grau (AFMP). 

Calle Constitución, antigua 18 de Julio. Agosto de 1965. Foto Lázaro (AFMP). 

Calle San Bartolomé. El 18 de abril de 1958 se aprobó la denominación de esta calle que se prolonga hasta Calvo Sotelo 
(actual País Valencia). Agosto de 1965. Foto Lázaro (AFMP). 
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Panorámica del•barrio del G . 
denominaba en los _ UJrney. Este barrio se 

anos sesenta L p 
se aprecia la'pinada de VII I a az. Al fondo 
cerámicas. Agosto de 19~5 aFp ana ~ el humo de las 

• oto Lazaro (AFMP) 

Calle Médico Don Antonio Payá Martínez, denominada en esos años General y .. 
Agosto de 1965. Foto Lázaro (AFMP). ague. 
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Plaza de España. Septiembre de 1965. Foto Lázaro (AFMP). 

La avinguda Bassa Perico. En primer término se observa la casa del Turco, 
en la que sobre el nombre de Petrel aparecen pintados el yugo y las /lechas. 

Septiembre de 1965. Foto Lázaro (AFMP). 
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DE NICOLÁS ANDREU A PEDRO HERRERO 
' En la década que nos ocupa se produjo un 

camb io en la alcaldía petrerense. Nicolás Andreu 
Maestre (1895-1'981), alcalde de Petrer de 1939 a 
1967, el presidente del go-bierrto municipal que 
más tiempo ha estado al frente del Ayuntamiento, 
dió paso, el 31 de julio de 1967, a Pedro Herrero 
Herrero que ocupó el cargo hasta 1976. 

Entre las distintas imágenes que contamos 
para ilustrar este apartado destacan las que re
memoran la celebración de los ve inticinco años 
de Nicolás Andreu como alcalde de Petrer4. Fue 
el domingo 25 de octubre de 1964, coinc idiendo 
con la festividad ele San Crispín, patrón ele los za
pateros, cuando tuvo lugar el "homenaje popular 
de adhesión y afecto " al alcalde Nicolás Andreu 
que ese año celebraba "los 25 años ele la paz es-

----ridacl civil de la villa. Los actos ele homenaje a Ni-
colás Andreu fueron propuestos por la comisión 
organizadora , presidida por el teniente de alcalde , 
el farmacéutico José Luis Perseguer ele Castro. 

Para asistir a los actos y darles mayor rea l
ce se desplazaron a Petrer Alejo Bonmatí, presi
dente ele la Diputación Provincial, en represen
tación del gobernador civil; el sub jefe provincial 
del Movimiento, Ramón Beltrán Limiñana, y el 
vicario genera l de la diócesis , en representación 
del obispo. La crónica periodística cuenta que 
"se reunieron en Petrer, con el m"ismo objeto , 
los alcaldes de tocios los restantes pueblos del 
partido judicial, así como los de Sax y La Roma
na. Las autor idades provinciales fueron objeto de 
un caluro so recibimiento en la entrada ele Petrel , 
escuchando nutridos y entusiastas aplausos del 

pañola" y también cumplía sus bodas de plata en numeroso público que se había congregado en 
el desempeño ele su mandato como primera auto - la avenida Joaquín Poveda. Seguidamente , la co-

El conferenciante, Pepe Verdú, el 
alcalde Nicolás Andreu, el sacerdote 
Jesús Navarro y José Luis Perseguer 
de Castro, en el salón de plenos del 
Ayuntamiento. 16 de enero de 1964. 
Foto Navarro (AFMP). 

--~- -

Asistentes a la conferencia, entre otros Luis Francés José M ' 1i . . 
y el joven José M.ª Bernabé 16 de enero .de o1r9m6o4s,FJuanNBaut1sta Navarro, H1pólito Navarro 

· . oto avarro (AFMP). 
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mitiva se dirigió a la igles ia parroqui al, donde el 

vicario general, D. Modesto Díaz , ofició la so lem

ne misa. Termin ada la misma, los asistentes al 
acto se trasladaron al vec ino edificio situado en la 
plaza del Generalísimo en e l qu e se a lbergaba la 

nu eva bibliot eca públic a muni cipal, qu e fue ben
decida e inaugurada oficialmente , ha ciendo uso 
ele la p alabra los señor es García Romeu, secreta

rio del Ayuntami ento; D. Ju an José Navarro, se
cre tario ele la Junta Local del Patronato; el Rvclo . 
D. Isidro Albert, director del Centro Coo rdin ador 
de Bibliotecas de la provin cia y el pr esidente ele 

la Diput ación, señor Bonm atí, siend o tocios ellos 
larga mente aplaudido s". 

Conm emorando la inaugura ción de la misma 
las personalidades que asistieron al acto, firmando 
en el prim er volumen del libro en dos volúmene s 

qu e lleva por título El Escorial 1563-1963 , edita
do en conm emoración del cuarto centenario ele la 

fund ación del monasterio de San Lorenzo el Rea l, 
p or Ediciones Patrimonio Nacional. En el mism o, 

entre otras, figuran las firmas del alcalde Nicolás 
Anclreu, del cura Jesús Zarago za, Modesto Díaz, 

vicario ge neral , e Isidro Albert, director en esos 
mom entos del Centro Provin cial Coordin ador de 
Bibliotecas de Alicant e y autor de un estudi o ele la 
impr enta en dicha pro vincia5. 

Esta déca da acab ó con un asunt o polémi

co . En 1969 el Ayuntami ento de Elcla propu so al 
ele Petrer la fusión de amba s poblaciones en una 
sola , oferta qu e fue rechazada por el consistorio 
petrerense.6. Tambi én, y por lo que resp ecta al 

plano eco nómico , con el inicio de los se tenta, la 
última fábrica de alfarería existent e en Petrer, pro
pied ad de Miguel Román Aracil, situad a en Cua
troviento s, cerró sus pu ertas el 28 de noviembr e, 

desapareciend o así una industri a artesan al que se 
remontaba al siglo XVII7. 

Celebración del 1 de abril de 1964, en la terminología de la época el Día de la Victoria. Se aprecia toda la 
fachada del Ayuntamiento Y la puerta izquierda vidriada por donde se entraba al mercado de abastos. 

En el balcón del Ayuntamiento, las autoridades y las abanderadas. Foto Navarro (AFMP). 

FESTA 2010 

El secretario del Ayuntamiento, Gabriel García Y el alcalde Nicolás Andreu. 

1 de abril de 1964 Foto Navarro (AFMP). 
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El pueblo, y sobre todo los niños, esperando a las autoridades con banderitas. 25 de octubre de 1964. Foto Pérez (AFMP). 

José Luis Perseguer hace entrega del bastón de mando al alcalde. 
25 de.octubre de 1964. Foto Navarro (AFMP). 

Hipólito Navarro, presidente de la Unión de Festejos, le coloc~ al alcalde la 
insignia de la entidad testera. 25 de octubre de 1964. Foto Perez (AFMP). 

--~- -

Acto de homenaje al alcalde Nicolás Andreu en el cine Regio. 25 de octubre de 1964. (AFMP). 
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Aspecto de la pla~a de Baix, los balcones engalanados para la ocasión. 25 de octubre de 1964. Foto Pérez (AFMP). 

Las autoridades por la calle Gabriel Payá, dirigiéndose a la iglesia. 25 de octubre de 1964. Foto Navarro (AFMP). 

Bendición de la biblioteca por parte de Modesto Díaz, vicario general de la diócesis. 
25 de octubre de 1964. Foto Pérez (AFMP). 
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. memorativo de la inauguración. 
El alcalde firmando en eldl1br1o96c~n Foto Navarro (AFMP). 

25 de octubre e · 
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Aspecto de la cruz de los caídosª. Octubre de 1964. 
Foto Navarro (AFMP). 

---

I 

r La iglesia durante la celebración de la misa del Día de los Caídos Se ob 1 . 
mu1eres cubriendo sus cabezas. 17 de octubre de 1965. Foto si::~r:~A~;:;1~tinas de las 

En el salón de plenos del Ayuntamiento, las autoridades civiles y militares. 14 de mayo, día de San Bonifacio de 1966. Foto Navarro (AFMP). 
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El 31 de julio de 1967 tuvo lugar el pleno en el que se produjo el cambio de alcalde. 
Foto Lázaro (AFMP). 

El relevo: el alcalde saliente felicita al entrante 
31 de julio de 1967. Foto Lázaro. (AFMP) · 
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Pedro Herrero jurando el cargo de alcalde. 31 de julio de 1967. 
Foto Lázaro (AFMP) 

El salón de plenos del Ayuntamiento en el acto de toma de posesión del nuevo alcalde. 
31 de julio de 1967. Foto Lázaro (AFMP). 
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Coincidiendo con las fiestas patronales se celebró el primer certamen re ion . 
r 9 de octubre de 1966. Foto Lázaro (AFJP). al de peluquena para caballeros. 

UNA DÉCADA, UN PUEBLO 
Por lo qu e respecta a los asp ectos cultural es, 

sociales y fes tivos , esta década se caracterizó por 
la efervesce ncia e ideales de unos jóven es qu e 

irrump ían con fuerza. Buena pru eba de ello fue 
la creació n en 1960, en el seno de la OJE, del 
Círculo Juvenil Villa, que editó el periódi co Vi

lla (1960-1966)9. Ese año un progr~ a de fiestas 

de San Bo!1ifacio costaba 35 pesetrs por unid ad 
y c.omenzó a publi carse el periódico humorísti co 
Chusma . Durante las fiestas de octubr e se coronó 

Aula del colegio Primo de Rivera. [AFMP). 

a la Virgen del Remed io, en un acto pr esidid o por 

el obispo Pablo Barrachina. El em presar io Fran
cisco Lea l, Sogall, tuvo la feliz iniciativa de cons-

truir en la calle Sax, por su cuenta y riesgo, un 

trinqu ete, apro vec hándo se el muro po sterior para 
jugar al frontón. En es te trinqu ete se dieron cita 

las prim eras figuras de este deporte autóctono , 
desa pareciendo en 1974, ya que un a temp estad 

de aire lo derribó en parte10
. 

lin el barrio de la Front era, a principios de 
los sese nta, Antonio Bonastre Asensi, qu erido y 
cono cido por todo s los vecinos como el Tiaco, 
fue el impulsor de la falla que se realizó durant e 
no mu chos años en la avenid a de Madrid , al lado 
ele la pu erta de su casa . También en la Frontera , 
a finales ele los sesenta y principio s ele los seten

ta , el conocid o popul armente como el Tío Peseta 
montab a en la puerta del bar Frontera, situado en la 
avenida de Elda, su peculiar "kiosco", en el que ven

día todo tipo ele chucherías por el módico precio de 

una de aquellas monedas que le debían su apodo . 
En 1961 se aco rdó qu e las entradas de Moros 

y Cristianos finalizasen un a vez pa sada la fuente 
en la ave nid a ele José Antonio (ac tual Explanada) 

y la fiesta de Petrer desfiló en Alicante con motivo 
de las fiestas pa tron ales : cinco mujeres en repre
sentación de cada comp arsa. En octubr e el sace r
dote Jesús Zaragoza estableció un cine parroqui al 
en un loca l situado en el n .º 10 de la calle Leop ol
do Parcline , el cine Pa.x. Abrió sus pu e1ta en oc

tubr e de 1961, gracias al trabajo desinteresa do de 
varios jóve nes comp rometidos con la parroqui a . 

Su aforo era redu cido, un as 200 but acas, y sólo se 

proyec taban películas p ara niñ os y p ara todos los 
públicos . Este cine es tuvo en activo hasta el año 

1966. La empr esa Rex de Elcla le sumini trab a las 
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películas. En la Frontera, conc retamente, en la ca

lle Sebast ián Elcano se hallaba el cine Goya, que 

apareció en el panorama cinematográfico loca l al 

inicio de los sesen ta, ciándose la circunstancia ele 

que, para le lamen te, se inauguraba otro espac io 

similar en la población , el cine Regio. La ape rtura 

ele ambas salas se realizó con un intervalo de tan 

só lo un día . Un año después , en 1962, el sace rdo

te Jesús Zaragoza bendecía el cine Capri, situado 

en el barrio ele la Cruz. 

Les carasses se prohibieron en 1962, el 29 ele 

abr il se inaug ur ó el loca l socia l ele la Junta Centra l, 

sito en la ca lle Fernando Bernabé y se formó la 

primera fila de chicas en la comparsa Moros Vie

jos, las Negras . El día 13 de mayo emp rendiero n 

su primer desfile. El co lor ele sus rostros: el negro. 

Cuando estaban a punto ele finalizar las fiestas ele 

este año nació la comparsa Moros Beduinos. Por 

estos años los peculiares autobuses "amar illos" y 

"azules" unían Petrer con Elcla y viceversa. 

En 1963 dejó ele fabricar objetos ele barro la 

alfarería ele Antonio Beltrán. En la indu stria cerá

mica , durante los sesenta, se produjo el fenóme

no contrario que en la alfarería, debido principal

mente al auge que exper imentó la cons trucción 

ele viviendas, tanto en el casco urb ano, como en 

lo referente a segunda residencia y no só lo en 

Petrer , sino también en Elcla. 

El 28 ele febrero ele ese año la Unión ele Fes

tejos aprobó un nuevo reg lamento. Fue ratificado 

para darle mayor efect ividad y fuer za ele cumpli

miento por el Ayunt amie nto el día 7 ele marzo. 

También se puso en marcha el proyecto ele la ciu

dad deportiva y se aprobó la constru cción ele una 

erm ita en el cementer io municipal. 

El Minister io ele la Gobernac ión disp uso que 

se construyera un a casa cuarte l ele la Gua rdia Ci

vil y el 7 ele diciembre ele 1963 se publicó en 

el BOE el decreto ele ed ificación del mismo para 

sustituir al exis tente . Este nuevo puesto , situa do 

en el Gui.rney, es tuvo en activo poco tiempo, ya 

que por oficio del Gobierno Militar ele Alicante 

ele 14 ele octubr e ele 1968, el Ayuntam iento tuvo 

noticia ele la desaparición de l puesto con motivo 

de la reorganización ele la 312 Comanda ncia ele 

dicho Cuerp o. Desde el Ayunt amien to se insistió 

con mucho ahínco para que el puesto no desapa

reciera, pero finalmente no se consig uió. 

Por lo que respecta a la industria del calzado , 

és ta estaba en p leno auge productivo, en Elcla se 

celeb raban las primeras ferias ele calzado y Petrer 

estaba representada en var io stands. La Coope

rativa Agrícola no perman eció ajena a la gran ex

pansión ele la década ele los 60. Para el proyecto 

ele remocle lación ele su sede centra l, junto con los 

pisos y loca les come rciales, en los que se instala 

ría el primer sup ermercado ele Petrer, se decidió 

trasladar la almazara, en 1964, al sola r ele la calle 

Sax n.º 26. Ésta come nzó a prestar se1vicio desde 

1965 y en ella se elabo ró acei te durante 28 años. 
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Su última cosecha, la ele 1988, batió todos los ré

cords conoc idos. Fue entonces cuando la Coope

rativa Agrícola decidió fusionarse con la Coopera

tiva Vinícola San Isidro, sita en la avenida ele Elcla, 

donde se ubica act ualmente la moderna almazara. 

A nivel sanitar io, en 1964 se hab ilitó el dis

pensario ele salud pública ele la Segurid ad Social 

en la prim era p lanta ele un ed ificio situado en la 

Vista de la biblioteca pública municipal inaugurada el año anterior 
Septiembre de 1965. Foto Lázaro (AFMP) 

actual ca lle Nueva y, al mismo tiempo, el número 

ele médicos se fue amp liand o, alcanzando la cifra 

ele cinco facultativos ele medicina ge nera l y un 

pediatra en el año 1976, momento en el que Pe

trer ya contaba con un a población cercana a los 

20.500 habitantes 11
• 

El 1 ele abr il, Día ele la Victoria, para conme

morar los 25 años ele paz se celeb ró un pasaca lle 

ele cargos festeros y aban deradas hasta la igles ia 

de San Barto lomé; tras la misa , se entonó un a sal

ve a la patrona Virgen del Remedio en acció n ele 

gracias po r el período ele paz . Después el alcalde 

Nico lás Anclreu impuso una corbata conm emora

tiva a cada una ele las banderas y, tras la interven

ción ele Hipólito Navarro, Enrique Amat y José 

Luis Perseguer , se cerró e l acto con el canto del 

Cara al sol por tocio el púb lico que llenaba la pla

za de l Genera lísimo. Una gran mascletá disparada 

desde la plaza de l mercado puso fin a los actos 
conmemorativos 1

2
. 

También el 13 de mayo de 1964 se le tributó 

un homena je a la que fue primera abanderada 

de la fiesta: Ramona García. El 21 ele junio, para 

cerrar la Semana ele la Juventud organ izada por 

la OJE, se rindi ó un homenaje, en el teatro Cer

vantes a Manue l Alemany Sevilla, el Maleno, que 

fue durante cuarenta años directo r ele la banda ele 

música ele Petrer. Le sustituyó en el ca rgo Bartolo

mé Maestre, Bartola, que hizo su debut el día ele 

la cabalgata de Reyes 1.l_ El Atlético Petre lense Club 

de Fútb ol organ izó su primera Semana cultural y 

al año siguiente, 1965, se realizó el primer pregón 

ele las fiestas de Moros y Cristianos y desapa re

ció en Petrer la Mahoma, para lelame nte a las re-
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comendac iones del Concilio Vaticano II. El 6 de 
' uct ubr e, se inauguró la nueva sede de la Caja de 

Crédito de Petrel en la calle Gabrie l Payá. 

El 3 de m~yo de W6~ se bend ijo la iglesia 
de la Santa Cruz y la fiesta de Moros y Cristianos 
fue declarada · de Interés Turístico por la Secreta
ría General del Ministerio de Información y Turis
mo . Se creó el Club de la Juventud, movim iento 
asociativo juven il en el que participaron un buen 
número de jóvenes del pueblo y que destacó por 
el entusiasmo en todas las actividades que rea
lizaron. Entre ellas, figuró la publicación de un 
Boletín del Club que perduró hasta princip ios de 
los seten ta. También se formó el Centro Cultura l 
Petrelense con el ob jetivo de difundir la cultura. 

En 1967 se creó la sede local de Cruz Roja en 
Petrer gracias a la labor de Luis Sempere Beren 
guer, médico titular de la población, y de Antonia 
de Castro, enfermera profesiona l de Cruz Roja Es
paño la y viuda del farmacé utico José Perseguer. 
Luis Sempere fue fundador y primer presidente 
de la Asamb lea de la Cruz Roja de Petrer , cargo 
que · mantuv.o hasta su muerte , haciendo de esta 
institución, junto con otras personas, una realidad 
al servicio del pueblo. El 21 de octubre se abrió, 
po r primera vez, el curso esco lar en el Instituto 
Naciona l de Enseñanza Media Azorín, cuyo pro 
yecto de construcción arrancaba de 1965. La OJE 
editó la publicación juvenil, de carácter mensua l, 
Rincón, que sobreviv ió hasta 1971. Se publicó el 
poemar io Cuando las yemas revientan en el que 
participaron varios poetas petrerenses y que co
ordinó el sacerdote Jesús Zaragoza . También en 
el programa de fiestas de este año aparece, por 
~rimera vez, la denominación "Fiei tas Hispano 
Arabes" qu_e perduró hasta el año lcf69. 

• El Obispado de Orihuela en 1968 donó el cas
tillo árabe al pueblo de Petrer y se formó el Grupo 
Arqueo lógico local. Al año siguiente , 1969, se apro-

-----bó la demolición del viejo cementerio constr uido 
en 181611

. En el ámbito festero se elaboraron los 
estatutos de la Unión de Festejos San Bonifacio, 
Mártir, en los cuales se recogió la mayor parte del 
reglamento de 1963 y se amp liaron sus clisposicio
nes . Ese año , dos filas de los Moros Nuevos -Ne
gros y Zapat illas Verdes- y algunos miembros de la 
comparsa , el sábado anter ior a las fiestas pa1tieron 
al son de pasodob le desde el Círculo Recreativo, 
donde habían cenado, hasta el Derrocat, desde 
donde i.rticiaron por primera vez la entraeta . La 
comparsa Labradores instituyó la celebración del 
Día de la Hermandad y en un concierto celebrado 
el mes de julio con motivo de las fiestas del Santísi
mo Cristo se estrenó el pasodoble Petrel:'. 

Por lo que respecta al terreno deportivo y 
más concre tamen te al fútbol, próx imo a la des
apa recida Creu de Mollá, y frente a la actual 
Coope rativa Agrícola, se encon traba el campo de 
fútbol de La Cruz, que se utilizó como terreno 
de juego desde mediados de los años cincuenta 
hasta finales de los sesenta. En éste se celebraron 
partidos amistosos entre equ ipos de la comarca 
y el equip o de Petrer que partic ipó durante al
gun os años en la competició n provincia l deno
minada Copa San Pedro. También tuvo lugar en 
este campo un campeonato provincial del Frente 
de Juventudes , en el que venció el equip o de la 
delegación de Nove lda. 

En cuanto a las costumbres y la vida socia l 
del Petrer de esta década , ciaremos unas pequeñas 
pinceladas de cómo se celebraban los bautismos, 
las comun iones y las bodas de aquellos tiempos . 

Los ba1.1tizos, hasta bien entrad os los años se
senta , se celebraba n cua lquier día de la sema na. 
Se solía bautizar a los pocos días de nacer, incluso 
en algunas ocasio nes se bautizaba el mismo día 
del nacimiento. La ropa de acrist ianar solía pa
sar de padres a hijos . Al primer hijo del matrimo
nio en muchas ocasiones se le p<;mía el nombre 
de un o de los abue los. Por lo que respecta a los 
convites, solían celebra rse según las posibilida
des econó micas de cada familia. Genera lmente el 
banquete cons istía en un as pastas (magda lenas, 
rollos de aguard iente) , choco late, a1ús y mistela. 

Los niños emp leaban su tiempo, en la ma
yoría de los casos, corriendo y jugue teando por 
unas calles y plazas donde no había pe ligro y por 
las que no pasaban apenas coches . Se asomaban 
a les boqueres y jugaban al gua , la píndo la, oliva, 
la trompa y el diábo lo los niños, y a la tella y la 
comba las niñas. 

En las escuelas que había en el pueb lo fue
ron varios los maestros y maestras que transmitie
ron sus conocim ientos a los niños y niñas de Pe
trer. Todavía hoy muchos petrerenses recuerdan 
con cariño a algunos de estos maestros y maestras 
que lo dieron todo para que aprendieran sus pri
meras letras y de los que recibieron la educac ión 
más básica. 
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La edad de tornar la primera comunión ron
daba los siete u ocho años. La cateque sis se im
partía en los mismos colegios y eran los maestros 
los encarg ados de adoctrinar a los nifi.os en la fe 
cristiana. Tanto las niñas como los nifios comul
gaban ele blanco; las primeras podían comu lgar 
de mon ja o de "pomposa " y los nifi.os solían ha
cerlo vestidos de marin eros. Cuando se tomaba 
la primera comunión los mismos maes tros acom
pafi.aban a los nifi.os hasta la iglesia y cuando fi
nalizaba, una vez en la casa, cada uno, según sus 
po sibilidades, hacía convite o no. 

Ya de jóvenes los grup os de amigas y ami
gos, las pandi llas, solían pasear por el pueb lo . 
La zona de preferencia era el pas eo ele la Exp la
nad a. Las sedes de las organ izac iones juven iles 
tambi én eran lugares de encuentro y diversión. 
En El Chiq ui hacían baile los domingos y los días 
fes tivos . 

En los años sesenta las par ejas se so lían casar 
ent re los 20 y los 25 años, tanto las mujeres corno 
los homb res. Las novia s se vestían ele blanco con 
velo, aunqu e algun as, las menos , se casaban con 
traje negro, color impu esto po rqu e se guardaba 
el luto a algún familiar. Las bodas eran motivo 
de reunión y ele alegría. El convite se solía cele
brar en las casas y en un principio era a base de 
choco late y pastas (magda lenas, toñas, bizcochos, 
tortadas, rollitos , susp iros , polvorones, manteca
dos .. .), aunqu e pronto se puso de moda El Chiqu i 
y los convites ya se hicieron ele salado con papas , 
bocadi llos ... 

Las madres , desde que sus hijas eran pe
queñas, iban guardando y recog iendo ropa -sá
banas, mantelerías, etc .- para el ajuar. Algunas 
chicas aprendían a coser y bordar para arreg larse 
su ajuar. Los padrinos de la ceremonia solían ser 
los m.ismos que habían actuado ele padrinos en 
el bautizo. 

A los más mayores se les tenía mucha con 
sideració n y respeto . Eran person as con muc ha 
expe riencia y se les quería y admiraba . La opin ión 
de los padres y de los abuelos era muy válida y 
respe tada. Cons ultar a los padr es cualquier cosa 
a la hora de tene r que tomar una decisión o un a 
iniciativa era práctica hab itua l, incluso cuando los 
hijos eran mayores. A los mayore s se les escucha 
ba , se les respetaba y se les obedecía. 
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El célebre periodista y crítico cinematográfico Alfonso Sánchez (1911-1981) en un acto 
celebrado en el cine Pax. 25 de enero de 1964. Foto C arlson (AFMP). 
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La Mahoma es portada por la Chusma en la entrada mora. 
14 de mayo de 1960. Foto Navarro (AFMP). 

El Ayuntamiento impuso a todas las banderas de las comparsas una corbata 
conmemorativa de los "Veinticinco años de paz". En la imagen, Juan Andreu y 

Evaristo Pla. -1 de abril de 1964. Foto Navarro (AFMP). 

Cargos testeros de la comparsa Moros Viejos en unMa ~rsiginal comAp~nsic1i966n/(~FéM~( Rico, sus hijas Luisita Y Emilia Rico 
y la rodela Inés . empere. 0 · 
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IMÁGENES PARA UNA DÉCADA 

Vista de los espectadores que presenciaban los desfiles desde el Club de la Juventud en la calle Gabriel Payá. 
Año 1968. Foto Luis Navarro (AFMP) 

El a_ctor madrileño Jesús Tordesillas (1893-1973) pregonero de 
las f1est_as de Petrer en 1967. El Club de la Juventud organizó el 
111 pregon de las fiestas en el desaparecido cine Regio. (AFMP). 

-7 
1 1 

Hipólito Navarro pronunciando el primer pregón de fiestas. 
Año 1965. Foto Almendros (AFMP) 
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Fila femenina de un grupo de pescadoras de la comparsa Marinos. Año 1964. 

Fila de negros en un desfile. 

Autoridades acudiendo a presenciar la entrada el día de San Bonifacio por la calle Leopoldo Pardines. 
De izquierda a derecha: Hipólito Navarro, Nicolás Andreu, Felipe Arche, gobernador civil de Alicante, 
José Luis Perseguer, Jesús Zaragoza, el comandante del puesto de la Guardia Civil y Adrián Mollá. 

14 de mayo de 1965. Foto Navarro (AFMP). 
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Recepción en el Ayuntamiento con motivo de la concesión del Premio a la perseverancia al miembro 
de la comparsa de Marinos Antonio Navarro Montesinos, el Cristo. 13 de mayo de 1960. Foto Grau (AFMP). 

Campamento de la QJE en Caprala. 25 de julio de 1967. Foto Lázaro (AFMP). 

9 1 
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Celebración de la Semana de la juventud. Representantes de la Casa de la Juventud junto a las "fuerzas vivas" 
del pueblo. 9 de julio de 1967. Foto Lázaro (AFMP). 

Jóvenes de la Casa de la Juventud, tras recibir su trofeo. M.ª Dolores la andaluza, Isabel Vicedo, 
Júan Amat Sabuco y Antoñita Payá. 9 de julio de 1967. Foto Lázaro (AFMP) 

I 

Acto deportivo durante las fiestas patronales 
en el que el concejal Juan Andreu hace entrega de un trofeo. 

9 de octubre de 1966. Foto Navarro (AFMP). 
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Jugando con un supermercado tras la venida de los Reyes Magos. 
27 de enero de 1964. Foto Navarro IAFMP). 

IMÁGENES PARA UNA DÉCADA 

Posando con una muñeca. 11 de abril de 1961. Foto Navarro IAFMP). 

Celebración de un cumpleaños. 11 de abril de 1961. Foto Navarro (AFMP). 
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Alumnos de la Academia Virgen del Remedio en su primera comunión. Año 1966. 

'"'- iatel~ina y M.' Dolores en la confluencia de la avenida de Elda 
con la calle Novelda, junto a la antigua yesería. Mayo de 1967. 

I 

La señorita Consuelo con los niños y niñas que recibieron la primera comunión, 
en la entrada de la Caja de Ahorros de Novelda. 

29 de mayo de 1966. Foto Navarro (AFMP). 
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Pepe Rodríguez Y un amigo jugando al pi_ng pong. Sentados Juan León, Expósito, Floreal, Primi, Pepe Vulorum, 
Juan Perez el de la frutería y Joaquín Pujol. 

Paco Bernabeu jugando al ajedrez con un amigo en el Club de la Juventud, 
sentados contemplando el juego el Churrero y Juan Hernández. 

Competición deportiva en Salinetes. Año 1968. (AFMP). 
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Julio de 1969. Foto Lázaro (AFMP). 

Tras las competiciones, la entrega de trofeos. Vicente Amat Alcaraz, Ricote, M.' Isabel Cano, Pedro Herrero y el 
sacerdote Francisco Navarro Perea, presentando el acto Juan Carrillos Castelló. Julio de 1969. Foto Lázaro (AFMP). 
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Rosa □faz, su marido el alcalde Pedro Herrero y la maestra M.ª Teresa Campos. esposa de Paco Antón, 
oficial mayor del Ayuntamiento, en la entrega de premios del I Concurso Femenino de Trabajos Manuales. 

7 de enero de 1968. Foto Lázaro (AFMP). 
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Celebrando el Domingo de Ramos en la placa de Baix. 26 de marzo de 1961. 

Grupo de jóvenes en la escalinata de la iglesia de San Bartolomé. 
15 de julio de 1964. Foto Navarro (AFMP). 

Retrato familiar de una boda en la calle Andalucía. De izquierda a derecha: Ana, Bias, Concha, Pascual, Asunción, Virtudes, 
Maruja, Ramón, Antonio y Dolores. Los niños son M.' Jesús, José Antonio, Juan Ramón, y Antonio. 20 de julio de 1963. 

IMÁGENES PARA UNA DÉCADA 
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Petrer en la Edad Media 

Castillo de Petrer. 
Siglos XIV-XV 

100 

Manuel Benítez Bolorinos 

Universidad de Alicante 

D 
urante los últim os siglos de la Edad 

Med ia, el lugar de Petrer fue testigo 

o estuvo inmerso en algun os ele los 

acontec imientos más destacados de la 

historia peninsular'. Pod ríam os cons idera r como 

punto de partida el Pacto ele Alcaraz (1243) que 

supu so la entrada del reino musulmán de Mur

cia en la corona de Castilla, "con la ciud ad de 

Murcia e tocios sus casti llos, que son desde Ali

cante fasta Lorca e fasta Chinchilla" . Este pacto 

sancionaba el pago de impu estos ele los musul

manes que habitaban estas tierras a cambi o de 

la conservación de cierta aut onomía en el poder 

político, en la elección de los cargos públicos, en 

sus bienes y propiedades, en la religión islámica 

y en sus cost umbr es y tradiciones 2
. 

Poco después del acuerdo firmado por el in
fante Alfon so (futuro Alfon so X el Sabio) y la di

nastía Ibn Hud que gobernaba el refer ido reino de 

Murci a, el seño río de Petrer pasó a Jofre de Loay

sa, copero mayor y encargado de la educació n del 

infante castellano Fernando de la Cerda. Además, 

sien do ya rey, Alfon so X instituyó el mayorazgo 

a favor de su hijo García Jofre de Loaysa (1258) 

conso lidand o la impl antación del sistema impues

to por los conq uistadores cristianos , el feudalis

mo. No se debe olvidar que el cas tillo de Petrer 

era fundamental para el con trol del va lle debido a 

su situaci ón estratégica . 

Otro acon tecim iento clave para la posterior 

evo lución del terri torio sería la intervenc ión del 

rey aragonés Jaime I como consec uenc ia de la 
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rev uelta ele los mud éjares mur cianos en 1264, 

apoyada por el rey ele Gran ada, Muhammacl ibn 

Yüsuf ibn Nas r. El foco ele la revue lta fue dob le : 

Anda lucía y Murcia. Ante la impo sibilidad ele Al

fonso X ele sofoca r amb os leva ntamientos, Jaim e I 

decidió ayud ar a su yern o, en una actua ción mu y 

clebaticla por la historiog rafía p or sus motivac io

nes y consec uencias . El rey Conqui stado r sofocó 

la subl evac ión de las pob lac ion es ele la actual pro

vincia de Alicante y ele la reg ión ele Murcia, in

trodu ciendo además repoblad ores ele su coro na . 

Según afirma la doc um en tación, una vez oc up ada 

Elda , los habit antes ele Petrer enviaro n al arago

nés dos vel!s, o rep rese ntantes ele la a ljama , y un 

judí o para parl amentar con Jaime I. Éste se com

prometió a mediar con Alfonso X y co n Loaysa a 

ca mbio ele la rendi ción. Los enviado s afirmaban 

que se habían rebe lado por los ma ltratos sufrid os 

por parte de l nob le cas te llano y qu e no desea ban 

vo lver a su sef1oría por temor a rep resa lias, sino 

qu e prefe rían qu edar se co n el rey arago nés . Fi

nalm ente los petrerenses mu sulmanes acepta ron 

las cond iciones ele es te monar ca y se re integraron 

en el domini o ele su sefior feuclaP. La expe dición 

catalana-a rago nesa en Murcia finalizó en 1266. 

Pero, co mo es sab ido, no fue la act uación ele 

Jaim e l la qu e pe rmitió la inco rp oración ele Pet rer 

y de l Vinalopó a la coro na ele Aragón , sino la ele 

su n ieto Ja ime II. El rey Ju sto conqui stó el reino 

cas tellano ele Murcia entre 1296 y 1304, llega nd o 

a un ac uerdo pos terio rmente co n el rey ele Casti

lla para cliviclir dicho reino (Sentencia Arbitral ele 

Torrellas, 1304, y Acuerdo ele Elche, 1305) . Pet rer 

pertenecía en aq uel momento a Joa n García de 

Loaysa. Este nobl e mantu vo sus poses iones tras la 

negoc iación con e l monarca arago nés, qui en con

firmó la he reclacl con num erosas franqui cias en 

e l re ino ele Murcia . Jaime II esperaba un a act itud 

favo rab le ele Joa n García ele Loaysa para qu e e l 

sefiorío ele Petre r lo aceptara como rey ele Murcia. 

Po r eso pu so los sefio ríos ele Bafieres y Petrer 

bajo jurisd icción rea l y co nfirm ó a las hermanas 

del nob le, Alclon,;:a, Jaco meta y Guisa bel, los bie

nes ele Alicant e y su té rmin o . Loaysa rindi ó home

naje al rey po r Petrer el 4 ele juni o ele 1296 Sin 

emb argo, los moros ele Petrer in tentaro n liberarse 

de l pago de los tribut os qu e debía n paga r a l co n

siderar a García ele Loaysa un rep rese ntant e del 

antiguo rég imen cas tellan o, pero Jaime II ordenó 

a sus oficiales qu e obligase n a los moros a paga r 

los tribut os a la fami lia Loaysa ·•. 

Des pu és ele Torr ellas só lo tres se fioríos del 

Vinalopó siguiero n perteneciendo a sus ant iguo s 

propi etarios : Petre r (Loaysa), Crevillente (fa milia 

Ibn Huclay r), Villena y Sax (infante don Juan Ma

nue l), qu e había pe rdid o a su vez Elche, Monó

var, Xino sa, Aspe , Elcla y Nove lcla (a unqu e fue 

co mp ensado por el rey ele Castilla co n la villa 

ele Alarcón y otras propi eclacles) . Jaime II demos

tró un claro interés por cont ro la r los grandes se-
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11oríos del Vinalopó, mientr as qu e los peq uefios 

fuero n devue ltos a los antiguos propi etarios . De 

es ta form a no ponía en pe ligro la estab iliclacl po 

lítica de las tierra s. El pot encial demo gráfico ele 

esos territorios tamp oco era pe ligroso contra la 

so beranía rea l' . 

A partir de aquí nos encontramo s con una 

se rie ele características bastante interesa ntes qu e 

condicion an e l deve nir medieva l de l Vinalopó y, 

por tanto , también ele Petrer. En prim er luga r, la 
pob lac ión mud éjar man ifestó su vo lunt ad ele pe r

manece r en tierras seño riales a pesar ele los cons

tates esfuerzos rea les por atrae rlos al rea lengo . 

Esta dec isión derivaba en part e ele su co nciencia 

islámica, ele su deseo ele conse rvar una cultura is

lámica integra l, lo qu e rep rese ntab a una emp resa 

más difícil en un medio urb ano altamente cristia

nizado . En las ciud ades del reino, es pec ialmente 

en la propia Valencia , las manifestaciones ele la fe 

católica es tab an mu y ex tencliclas, y sus predicado

res y adeptos eran más agres ivos y menos tolera n

tes con las manifes taciones ele la fe mu sulmana . 

De modo qu e los prin cipa les ce ntros ele ense ñan

za islám ica se trasladaro n desde las ciud ades a las 

villas se 11oriales . Muchos mud éjares consideraro n 

qu e propor cionar a sus se ñores rentas más altas 

o se rvicios adicionales era e l pequ e110 prec io a 

pag ar por el mantenimiento de una fe viva y una 

comunidad cohesionacla6 

En cuant o al co rredor del Vinalopó se con

virtió en un te rritori o fronte rizo, dentro del con

ce pto ele front e ra medieva l, ent endid o co mo un 

es pa cio amp lio y no co mo limes pr ec iso . Esta

mos hab land o, por tant o, ele un a reg ión límit e 

entr e las co ron as ele Castilla y de Aragón. En es te 

se ntid o, des taca tambi én su ce rcanía al reino na 

zarí ele Gran ada y, por tanto, front era entr e e l 

islam y la cristiand ad . Nos encontramo s as í ante 

un es pa cio ele int erca mbi o, p ero tambi én ant e 

un te rrito rio dond e los ataq ues ex terno s amena 

zaban la eco nomí a (cosec ha s, ga nad o, es tru ctu 

ras de riego, tala ele árbo les ... ) y la vicia ele sus 

habit ant es 7 . 
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La procuración de 
Orihuela. en 1308 
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Vista del valle del 
Vinalopó desde el Cid. 
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Las relaciones entre los mudéjares del Vi
nalopó y los cristianos estuviero n cond icionadas 
por la "neuro sis granadina " que afectó de manera 
fundamental a estas tierras debido a los asa ltos de 
almo gávares nazaríes en busca de botín y para 

raptar cristiano s con los que ob tene r un rescate8. 
Por su parte, los mudéjares se sintieron cada vez 

más presionados por el dominio cristiano que li
mitaba su libertad religiosa, usos y costu mbr es, a 

pesar de los pactos iniciales. 
Al margen de esta situació n , un o de los con

flictos que más afec taro n a las tierras del Vinalopó 
en la seg und a mitad del siglo XIV fue la conocid a 
como Guerra de los Dos Pedros, protagonizada 

por Pedro I el Cruel , rey de Castilla, y Pedro IV 
el Ceremon ioso, monarca ele Aragón. La situación 
ele Petrer, a diferencia de otras poblaciones del 
Vinalop ó, saq ueadas por Pedro el Crue l, se debió 
a que su señor, García Jofre de Loaysa , apoyó ini
cialmente al rey caste llano . Pedro el Ceremonioso 
mandó el 2 de enero de 1359 al infante Fernando 

a Petrer con gente ele caba llo y de a pie para ase
diar la loca lidad, a camb io don Fernando ob ten

dría el castillo de Petrer. Probablemente el asedio 
no se produjo, porque en abr il Loaysa acudi ó con 

cien hombres ele armas por orden del rey Cruel, 
aunqu e una vez allí prometió a don Fernando ha
cer la guerra al monarca de Castilla. El infante 
decidió defenderle , pero las sospechas ele alianza 
con el Cruel contin uaron. 

En diciembre ele 1362 Pedro IV envió al con
de de Denia a defender Petrer con una guarn ición 
de quince ballesteros, a pesar de lo cual cayó en 
manos caste llanas. El hecho de que el alcaide y 

batlle del lugar, García Álvarez, conste como muer

to poco después , hace indicar que quizá murió en 
el combate defendiendo el castillo, pero su fideli

dad es sospechosa ya que anterio rmente el infante 
Fernando le había confiscado bienes en Monforte 

y Aspe (1358-59) por su apoyo al caste llano. 
No fueron muchos los años de dominación 

castellana sob re las poblaciones del sur del reino 
de Valencia . Tocias ellas regresaron a la obedien-

cía de Pedro IV ent re julio y agosto de 1366. Una 
vez pacificadas las relaciones entre Castilla y Ara

gón, García Jofr e de Loaysa fue confirm ado como 

seño r de Petrer 9. 

El resultado de la Guerra de los Dos Pe
dros fue desastroso para los combat ientes . Pedro 
el Cruel murió como consec uencia de la guerra 
civil que contin uó al conflicto con el arago nés . 
No logró domeñar a la levantisca nobleza cas

tellana qu e apoyó a su herma nastro Enrique II 
de Trastámara , ni recuperó el sur del reino de 

Valencia , su objetivo inicial. La corona de Aragón 
sa lió debilitada de l largo con flicto, económica y 

clemográficamente hab land o. Las comarcas del 
Vinalopó quedaron arrasadas y su recuperación 

fue bastante lenta. 
En esas últimas décadas del siglo XIV, la fa

milia Loaysa dio paso a la Rocafull cuando la hija 
de García Jofre se casó con Joan de Rocafu ll. A 
continuación el señorío de Petrer pasó a doña 
Violante de Bar, esposa del rey aragonés Ju an IW. 

En el siglo XV (1420) doña Violante vendió 

los alodi os de Aspe y Elda al noble aragonés Al

fonso Ximén Pérez de Corella, copero mayor del 
rey Alfonso V de Aragón y futuro cond e de Co

centain a . En 1431, tamb ién vendi ó Petrer a los 
Corella11

. De esta forma, los lugares ele Elda, Pe

trer, Aspe y Salinas pasaron a formar parte ele un 

mismo señor, en conflicto con los Ma~a de Li~ana 
que contro laban Nove lda y Monóvar, y con la ciu
dad de Barce lon a, que hab ía obte nid o los dere
chos ele Elche y Crevillente. 

Un ejemp lo de estos en frentam ientos feuda
les está fechado el 9 de septiemb re de 1457. La 
documentación de l Archivo del Reino de Valencia 
(ARV) describe las relaciones ex istentes en torno 

al Vinalopó entre la monarquía aragonesa , el con
de de Cocentaina, la ciudad ele Elche, los pob la
dores musulmanes y los cristianos . 

Estamos hab lando de una bandería nobilia
ria que tuvo lugar a comienzos del verano del 

año 1457. Al parecer los batles y oficiales ele Pe
trer, Elda, Aspe y Salinas , vasa llos del conde de 
Cocenta ina, Ximén Pérez de Corella , dirigieron a 

veinticin co hombres a caba llo y quinientos a pie 
- lo cual parece una cifra relevante para es te tipo 
de acc iones- , y en traro n a saco en la huerta de 

Crevillente. Lo hicieron "ma armada, bancleres ... 
trompetes sonan ts ... ", dando paso a una acción 
en la que estuvieron "corren t, tallan t, robant, ma
tant e naffrant , tirant ballestas ene rbades, a~o a 

ap legar a les parets del clit loch ". 
El resultado fue la capt ura de seis moros, 

ganado y ropas valoradas en más de quinientos 
florines, matando a un moro e hiriendo a otro. 

Los seis capturados, junto con el resto del botín , 
fueron trasladados hasta la loca lidad ele Aspe. El 

motivo de la corre ría de 1457 fue una acción ele 
represa lia desde las poblaciones pertenecientes a 
la familia Corella por el ap resam iento de un mu-
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cléjar aspense por parte del procurador gene ral de 

Elche y Crevillente, Francisco Bu<;ot. Este moro 

había siclo dete nido a causa ele un cielito come tido 

en la villa de Elche. El propio Bu<;ot se encargó ele 

pon er en conoc imiento del asa lto al lloctinent del 

gobernado r ele la partida. 

Nos encontramo s ante un hec ho arm ado 

oc urrid o entr e poblador es dependientes ele dos 

se ñorío s distinto s, cuya reso lució n hizo necesa

ria la intervención real. El texto qu e nos sirve 

ele ba se es p recisament e la respu es ta del rey 

J uan II ele Nava rra'2, luga rten iente ele Aragón , 

Valencia y Mayo rca, a es tos acon tec imientos , 

o rdena nd o al batle della Sexona, Jaum e Roca , 

qu e int e rvini era en e l as unt o , pu es ha sta e l mo

mento no había mo strado dema siado int erés 

por los aco ntec imientos. 

La impunid ad de tal corre ría habría permitid o 
su repetición , ya que e l baile ele Elcla, no con tento 

con el primer delito , regresó al término ele Elche 

con doce caba llos y ve inticinco peone s rompien

do el cam ino rea l, asa ltand o y hacie nd o prisione

ros a cinco cristianos y tres moro s de Elche y ele 

Crevillente, co n tres bes tias cargadas ele alfombras 

y una ele harina, llevándo lo tocio al lugar ele Elcla. 

A pe sa r de este crimen, indica Bu<;ot, Jaume Roca 

no qui so hacer justicia an te lo sucedido. 

Ju an II reso lvió que Jaum e Roca debía en

cargarse ele cualquier causa civil o crimin al en e l 

territo rio que componía su jurisdicción. Tambi én 

le indicaba que rec up erase a los moro s y demás 

bienes robados, admi tiendo las co ntum acias de

nunciada s "seg ún fuero , justicia y buena razó n". 

Además, le imp onía un a multa ele 10.000 florines 

ele oro en caso ele cont raven ir la orclen' .l_ 

Nada más se conoce ele lo aco ntec ido . Aún 

así, el tex to nos sirve para comprend er cuál era 

la situac ión del Vinalopó y ele la loca lidad ele Pe-
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trer en los últimos años del período med ieva l, un 

tiemp o en el qu e los seño ríos feud ales se habían 

conso lidado claram ente sobre este territorio des

de su incorpo ración al mundo cristiano en 1243. 

NOTAS 

' El presen te trabajo es part e de l proy ecto ele invest iga

ción que lleva po r título "Funclalll entos ele iclenticlacl po 

líti ca: la co nstru cc ió n ele iclenticlacles po líticas urb anas 

en la pe nínsula Ibé rica en el trán sito a la lllocl erniclacl " 
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12 Lugarteniente general ele la Corona ele Aragón, non1bra

clo po r su herlllano A lfonso V, al qu e heredaría co lll o 

rey ele la corona al año siguiente. 

'·' ARV, Real, 279, fo ls. 280r-v . 

Con flor de lis, 
símbolo heráldico 

de la família Loaysa 

PETRER EN LA EDAD MEDIA 

Anillo del linaje Loaysa 
Museo Arqueológico y 
Etnológico Municipal 
Dámaso Navarro. Petrer. 
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~ 

José 
Pérez Sarrió 

Alcalde de Petrer en 1804 
Casó con Antonia Planelles Payá, 

hija de Juan Bautista y Josefa . 

Francisca Maria 
Pérez Planelles 

n. Petrerel 11-3-1811 
casó en 1830 con Ramón 
Rico Márquez , Guardia de 

Corps . 

Josefa 
Pérez Planelles 

n. Petrer el 2-7-1805 
viuda en 1875 

-
Luclano Pérez 

Sarrió 

-

Gerónima Pérez Sarrló 

Ventura Pérez Gisbert, 
Noble. Capitán retirado. n. Petrer 19-2-1792. Casó en 

1815 con Mariana Planelles Payá, n. Petrer 2-8-1789, 
viuda de Juan Salvador Maestre~ rtin. Hermana de 

Antonia e hija de Juan Bautista y Josefa. 

Consuelo Rico P.érez · 
casó eón 

Josefa Pérez Planelles 
n. 7-5-1817 

José Rico Amat 
casó con 

Vicente Maestre Miralles 

Bienve~ida Rico Rico 
casó con 

Luciano Maestre Pérez 

Ramona Maestre Pérez 

l J.eonorRieo.,Rico 

Ana Maria Maestre Pérez 
Casó con Francisco Manuel 

---+--- Verdú 

---
Isabel Maestre Pérez 

1 ~ casócon = Jo.sé Maria Maestre Pérez 
Ventura 

Maestre Pérez 

Maria Magdalena Maestre Pérez 
Casó con Ramón Maestre Rico 

Maria Josefa Amat 
Pérez 

~ 

-
Francisco Pérez 

1 
Tomás Pérez 

n. 1677. Poseedor del 
Mayorazgo de los Pérez 

Casó con Gerónima Payá, n. 
1684. 

1 
Gabriel Pérez Payá 

n. Petrel 1727. Poseedor del Mayorazgo de los Pérez. 
Casó con Isabel Sarrió, n. 1738, testó el 27 de septiembre de 1781 ante 

Vicente Tortosa. 

Gabriel Pérez Sarrió 
Patrono de la Imagen de la Purísima Concepción de la ermita de San 

Bonifacio. Murió en 1822. 
Poseedor del Mayorazgo de los Pérez. 

Casó con Josefa Gisbert Pérez, n. lbi , hija de José y Escolástica. 

José Pérez Gisbert 
n. Petrer. Teniente Coronel de Infantería. Gobernador Militar de Rosas. Casó 
con RL en 1822 con Raimunda Dominguez Roca, n. Barcelona 23-7-1785. 

Luciano Pérez Planelles 
n. 2-6-1823 . casó con 

Manuela Gisbert Marco, 
n. lbi 24-10-1841 . 

Luciano Pérez 
Gisbert 
casó con 

Enriqueta Maestre 
Maestre 

Buenaventura Pérez Gisbert 
n. 23-5-1874 . Casó con Clara Maestre 

Maestre 

Isabel Pérez Sarrió 

Gabriel Pérez Gisbert 
n. Petrer 
casó con 

Franc isca López 

1 
Gabriel Pérez López 

casó con 
Maria Josefa Aracil Miralles, 

n. Aspe , hija de Andrés y Gerónima . 

r 
Victoria Pérez 

Aracil 
n. Aspe 20-12-

1846 

- -
Leonor Pérez Aracil 

Ana Pérez Gisbert casó con Enrique Amat Maestre, hijo de Miguel Gerónimo 
Amat Peiro y Maria Dolores Maestre Pérez. 

Dolores Amat Pérez, 
Casó con José Abad 

Enrique Amat Pérez. 
n. 26-3-1875 . Casó con Delfina Payá Poveda. 

Leonor Ama! Pérez 
n. 4-7-1870 

Josefa Pérez 
Casó con 

Pedro Maestre Tancredi. 

Luciano Pérez 
casó con 

-

Maria Josefa Miralles 

José Luciano Pérez Miralles 
n. 18-8-1828. Abogado. 

Casó con Maria Antonia Pascual Aracil, 
n. Crevillente el 31-1-1836, hija de José y Gerónima. 

José Pérez Pascual ---+--
n. 1860 

Luciano Pérez 
Pascual 

n. Aspe 5-8-í.!!57 

Maria Antonia Pérez 
Pascual 

n. Aspe 12-4-1864 

Dolores Pérez Pascual 
n. 1861. Casó con N. 

Gallardo 

1 
Dolores Gallardo Pérez 

n. 19-12-1891 



LA FAMILIA PÉREZ DE PETRER 

Genealogía y nobleza de 
la familia Pérez de Petrer 
Enrique Mira-Perceval Verdú 

Academia Valenciana de Genealogía y Heráldica 

A
lgun os llaman a los genea logis tas "co

lecc 1o n1stas ele perso nas", y Ja verda d 

qu e no les falta I azó n. En la rev ista 

Festa 20 05 1111c1amos una se rie de tra

bajos sob re nobiliaria loca l que pretende facilitar 

Ja pos ib iliclacl ele que los curiosos en conoce r su 

orige n familiar puedan accede r a estas fuentes ele 

informac ión que no han siclo pub licadas o q ue 

se encuentran dispersas por diversos archivos 

pa rroqui ales, municipa les, nacio nales y en libros 

muy especia lizados en esta temática d ifíciles ele 

co nsultar. La Genea logía, aparte ele se r un a ele las 

ciencias auxiliares ele la Historia, puede se r un a 

neces idad pa ra aq ue llas pe rso nas que quieran co

noce r sus oríge nes con e l fin ele poder e labo rar su 

árbo l ge nea lógico. 

En 2005 pub lica mos Ja genea logía y nob le

za de la familia Rico ele Pe tre r, en es te a rtícu

lo prese ntamos nu est ra co lecc ión de los Pé rez . 

Un ape llido qu e po r lo co mún que res ulta no 

FESTA 2010 

M.ª Carmen Rico Navarro 

Cronista oficial de la villa 

se debe ele cree r ca rente ele hid a lguía, porq ue 

hemos po did o co mproba r prec isamente tocio Jo 
co ntrario . 

A mediados ele] siglo XIX tenemos constancia 

ele la ca lle ele Els Perezos que indica Ja filiac ión a 

un a familia determin ada, prueba ele la releva ncia 

ele esta familia en Petrer ' . 

En es te traba jo ofrece mos un a mu estra ele 

pe qu eños retratos do nd e se expresa n sus nom

bres , el de sus pad res y, co n suerte, su fecha ele 

nac imiento o defunción . Otros más elaborados 

incluyen a sus cónyuges e h ijos y nietos . Pero sin 

eluda destaca n, entre ellos, los retratos más preci

sos dond e se apo rtan aspec tos ele su vicia pr ofe

siona l, militar, así como sus p rop iedades . Aunqu e 

lo más impo rtante es qu e tocia esta co lecc ión ele 

perso najes mantienen un nexo en común , y no 

só lo familiar: el amo r por la tierra que les vio na

cer y vivir, Pe trer. Y sin más d ilac ión pasa mos a 

expo ner la ge nea log ía ele los Pérez. 

Leonor Pérez Araci 1 
y su esposo Enrique 
Amat Maestre. 
Fotografías Vicente Reig 
y Baldomero Alme1un, 
respectivamente 
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Los hermanos Enrique 
y María Josefa Amat 

Pérez. Fotografías 
Florenzzano y Cantos, 

respectivamente 
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LOS PÉREZ DE PETRER 

/,\f~AGOZ A. 

Varios linajes de los Pérez fuero n dur ante 

siglos considera dos de esclarecida nob leza, ex
tendi éndose po r las villas de Ibi, Castalia, Petrer, 

Monóv ar y Aspe, pru eba de ello es qu e varios 
miemb ros de casas prin cipales, en las villas an
tes mencionadas , es tuvieron insaculados para los 
cargos de gobierno dur ante la época fora l (Mira
Perceva l, E. y Rico , 2005). 

Los documentos probatorios de nobleza más 
imp ortantes para los Pérez que se aveci nd aro n en 

Petrer so n los expe dientes militares de Ventura2 y 
José Pérez Gisbert3, pu es en ellos son calificados 

como "nobles" en sus hojas de servicios. También 
es mu y imp ortante el expedi ente matrimonial 

instruid o a Francisca Pérez Plan elles4 co n motivo 
ele su concertado matrimonio con el Guardia ele 

Corp s, don Ramón Rico Márqu ez. 
De los Pérez ele Petrer qu e no hemos pod ido 

enlaza r con las ramas que exponemos a con tinu a
ción han sido , entre otros, Baltasar Pérez nacido 
hacia 16035 y Melchor Pérez, naci do también en 

16036 y jurado en 1640 y 1654. Este Melchor Pérez 
también lo encontramos en 1666 como cap itán de 
milicias . En el siglo XVIII también hemos tenid o 

las siguientes noticias de Baltasar Pérez, alcalde 
en 1713 y Bartolomé Pérez de Leo nardo, regidor 

3.º en 1713. No obs tante , hemos podid o es table
cer claramente las dos ramas siguientes : 

I. JUAN PÉREZ, nació hacia 1573, pues figura en 
un alarde de la comp añía de milicias de Petrer ele 

1633 con 60 años . Las primeras noticias qu e tene
mos de él las encontramos en la Carta Puebla de 

1609 en la qu e se cita a un Ju an Pérez . También 

fue mu stazaf en 1639 y justicia en 1643. Figuran 
sus propi edad es en el Libro Giradora de 1637 (fo
lio 139). Tuvo por hijos a : 

1.- Ju an Pérez (sigue en el punto II). 

II. JUAN PÉREZ, figuran sus pro piedades en el Li
bro Giradora ele 1637 (folio 226) . Casó con Marga
rita García . Tuviero n por hijos a: 

1.- Margarita Pérez García, casó en 1679 con 

Baltasar Maestre Ju an, hijo de Don Pedro 

Maestre y Esperanza Ju an. Con suces ión qu e 
será tratada en pr óximos artículo s. 
2.- Bautista Pérez García . Cons ejero en 1699 y 

1700. jurado en 1703 y 1704. justicia en 1705. y 
síndico en 1707. Tuviero n por hijos a : 

1).- Ju an Pérez, nació en 1689. Residió en 
la calle Por taF . Alcalde ele la Hermandad 
en 1754. Figuran sus propiedad es en el Li

bro Giradora ele 1758 a 17688. Casó co n 
Margarita Tortosa, nacida en 1705. Tuvie
ron por hijos a: 

(1 ) .- Ju an Pérez y Tortosa, "menor ", na 

cido en 1726. Reg idor en 1783. Figuran 
sus propiedades en el Libro Giradora 

de 1758 a 17689. Casó hacia 1753 con 
Ánge la Juan , nacida en 1729. Tuviero n 
por hijos a : 

la. -Juan Pérez Juan , nacido hacia 

1753. 
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2) .- Francisco Pérez, nació hac ia 1694. Fi

guran sus propi edades en e l Libro Girado

ra de 1758 a 176810
• Reg ido r en 1732, 1738, 

1741 y 1750, y alguacil mayo r en 1721. 

Casó co n Jo sefa María Payá , nacida hacia 

1689. Tuvo por hijos a : 

( 1). - Bartolomé Pérez Payá, nació hac ia 

1734. Soltero en 1754. Figuran sus pro

piedades en el Libro Giradora ele 1758 

a 1768 11
. 

l a .- Fran cisco Pérez , figuran sus 

propiedades en el Libro Giradora 

ele 1758 a 1768 12
. 

(2) .- Rita María Pérez Payá , nació hacia 

1723. Soltera en 1754. 
(3) .- N. Pérez Payá, casó con Gaspar 

Pove cla qu e ob tuvo prop iedades ele su 

suegro en 1763. 
(4) .- N. Pérez Payá , casó con Pedro 

Payá , el cual tamb ién obtu vo propieda

des ele su suegro en 1763. 

OTRA RAMA 
I. FRANCISCO PÉREZ, parece se r qu e fue esc ri

bano p ues así const a en el Libro ele Hac iend a ele 

1726 15 En este doc umento consta que un a ele 

sus propiedades pasó a su hijo Tomás el 15 ele 

nov iembr e ele 1732, por lo qu e cleclucimos qu e 

fallec ió aprox imadamente en aq uella fecha . Tuvo 

por hijo a : 

1.- Tomás Pérez (sigue en el p unt o II). 

II. TOMÁS PÉREZ, nac ió hacia 1677. En mu chos 

doc umentos figura con el nombr e ele Tomás Pé

rez de Francisco . Posee dor del mayo razgo ele los 

Pérez en Petrer, fue alguacil mayo r en 1710, fue 

síndi co y pro curador ge neral en 1734, 1739, 1750 

y 1754, alca lde en 1720, 1732, 1736 y 1744, y reg i
dor en 1738. Fund ó la obligació n ele varias misas 

reza das , cargánd olas so bre dos fincas , un a en el 

pa rtido ele Pw;:a, dicha la Fo ia Falsa , y la otra en la 

ele Alaig, término ele Petrer, el grava men ele ocho 

misas reza das en el altar ele la Purísima ele esta 

iglesia parroquial 14
. En las listas ele repartimiento s 

de 1735 y 1736, figura cles tacaclamente como el 
mayo r contribu yente ele la villa . Casó con Geróni

ma Payá, nacida hacia 1684. De este Tomás Pérez, 

du rante la inves tigación , nos surgiero n duelas ele 

si se tratab a del mismo Tomás Pérez , pint or, qu e 

siend o austracis ta tuvo qu e ex iliarse, pero final

mente y despu és ele rev isa r num erosas actas en 

el Archivo Municipal ele Petre r, hemos llega do a 

la co nclusión qu e se trata ele personas distintas . 

En las listas ele repartimi entos antes mencionada s 

tambi én apar ece n tanto los "herederos ele Tomás 

Pérez , p intor" com o Tomás Pérez ele Franci sco , 

ele ahí qu e pensemos qu e son pe rsonas distinta s 

y qu e el p intor hubi ese fallecido ya en esa fecha. 

Tuviero n por hijos a: 

1.- Gab riel Pérez Payá (sigue en el punt o III). 

III. GABRIEL PÉREZ PAYÁ, nació en Petrer en 
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1727. Posee dor del mayo razgo ele los Pérez, casó 

con doña Isabe l Sarrió, na cida en Petre r en 1738, 

la cual tes tó el 27 ele septiembr e ele 1781 ante 

Vicente Tortosa , fund and o una dobla con serm ón 

el día ele San José para lo cual grava ba una viña 

qu e des pu és poseyó don Luciano Pérez Pove da . 

Figuran sus pro piedades en e l Libro Giradora 1'. 

En 1760 co n motivo ele la res tauración ele la e rmi

ta del Cristo fue nombr ado capitán para e l alarclo. 

Tuviero n po r hijos a : 

1.- Ga briel Pérez Sarrió , nació en Petrer. Al

ca lde ele Pet rer en 1782 y 1804, pa trono ele 

la Image n ele la Purísima Conce pció n de la 

ermit a el San Bonifaci o y posee do r de l mayo

razgo ele los Pérez . Figuran sus prop iedades 

en e l Libro Giradora 16
. Murió en 1822 casó 

co n cloi'la Josefa Gisbert Pérez, nacida en Ib i, 

hija ele don José Gisbert y ele cloí"la Esco lástica 

Pé rez , ambos natura les ele Ibi. En 1769 cons

truyó e l horno ele pan coce r17 de las cuatro 

esquin as , situado en la esq uina que ac tual

mente co nfluye con las calles Prim y Vicente 

Amat, antiguamente calle Cuatro Esqu inas, a l 

converger en ella cuatro man za nas ele vivien

das . La co nstrucción ele es te horno le llevó a 

p le itea r co n e l co nd e ele Puñ onros tro q uien 

le nega ba el derecho ele poder co nstru ir un 

horno ele pan coce r, alega nd o qu e la poses ión 

ele los ho rnos es taba sujeta a rega lía, derec ho 

qu e le correspo ndía como heredero ele los 

privileg ios fijados por do n Antonio Coloma , 

en e l capít ulo 15 ele la Carta ele Población. 

Tras varios años ele litigio entr e ambas partes, 

finalmente, en 1769, el pro curador p atrimo

nial dictamin a qu e los derechos bereclaclos de 

los anteceso res de l cond e só lo le reco nocía n 

co mo seño r ele los hornos, molinos , almaza

ras, tiend as y carni ce ría qu e habían en la villa 

despu és ele la ex pu lsión ele los moriscos, no 

ele los que podían construir se co n pos terio

ridad , ya que no se podía privar a los veci

nos ele la libertad ele p oder usa r la almaza ra, 

molinos o coce r el pan en es tablecimientos 

d istintos a los propiament e se ñoriales . Po r lo 

tanto, en nombr e ele su majes tad , concede 

permiso a Gabriel Pérez Sarr ió para qu e cons

truya en la ca lle Cuatro Esquin as un horno 

ele pan coce r. Tras el fallec imiento en 1822 

ele don Gabriel Pérez Sarrió , la propiedad del 

horno junt o con otros bienes pasó a su hijo 

Gabriel Pérez Gisbert, al hab er quedado suje

to a mayo razgo , a pesa r ele que és tos fuero n 

derogados en 1820, reponi énd ose nu eva men

te en 1824, tras el Trienio Libera l, para qu edar 
definitivamente abolido s el 26 ele agos to ele 

1837. Tuviero n por hijos a : 
1).- Gabriel Pérez Gisbert, nac ió en Petrer. 

Heredó el mayo razgo ele los Pérez y con él 

el horno ele pan coce r por el qu e pleiteó 

su padre. Casó co n doñ a Francisca López. 
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El matrimonio formado 
por Enrique Amat Pérez 
y Delfina Payá Poveda 

junto a sus hijos Enrique, 
Leonor, Vicente y Pepe. 

Año 1925. 
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Tuviero n por hijos a: 
(1).- Gabriel Pérez López. Casó co n 

Doña María Josefa Aracil Miralles, naci

da en Aspe , hija de don Andrés Aracil 

Mira '8 y doña Jerón ima Miralles Gu

mie l '9. Tuviero n por hijos a : 
l a.- Victoria Pérez Araci l, nac ida en 

Aspe el 20 de diciembre de 1846. 

En 1899 compró los hornos de pan 

de arriba y abajo a la duquesa de 

Fernán Núñ ez y ele Arco por el pre

cio de 1.250 y 750 pesetas. Estos 

hornos lind aba n con la casa ele su 

tía Do lores y la de su pad re ele la 

calle Horno Mayor n .º 10. 

2a.- Leonor Pérez Aracil, casó co n 

don Enrique Amat Maestre 20, hijo de 

Don Miguel Jeró nim o Amat Peyró 
y ele María Do lores Maestre Pérez . 

Tuviero n por hijos a : 

la).- Leonor Amat Pérez , nació 

el 4 de julio de 1870. Casó co n 
don Francisco Manuel Verclú 

Maestre, hijo ele don Franc isco 

Manue l Verdú y de doña Ana 

María Maestre Pérez . 

2a).- María Jo sefa Amat Pérez, 

nac ió el 26 ele marzo ele 1871. 

Fallec ió soltera. 

3a).- Enriq ue Amat Pérez, nació 

el 26 ele mar zo ele 1875. Casó 

con doña Delfina Payá Povecla. 

Tuvieron por hijos a: 
(la).- Leonor Amat Payá. 

(2a).- Enrique Amat Payá. 

(3a) .- Vicente Amat Payá. 

(4a).- Pepe Amat Payá. 

4a).- Do lores Amat Pérez, casó 

con José Abad, natura l ele No

velda. Tuvieron por hijos a: 

la .- Lola Abad Amat. 

2a .- Leonor Abad Amat. 

3a .- Anita Abad Amat. 

4a .- Isidro Abad Amat. 

(2).- Dolores Pérez López . 

2).- Ventura Tomás Pérez Gisbert, tenien

te grad uado ele capitán del Regimiento de 

Infan tería de Línea l." ele América en cuya 

hoja ele servicios figura con la calidad ele 

"nobl e"2 1
• Bautizado en la parroquia l ele 

Petrer el 19 de feb rero de 1792, fue apa dri

nado por José Pérez y Josefa Pérez. Casó 

haci a 1816 con licencia rea l con doña Ma

riana Plane lles Payá, viud a ele don Juan 

Salvado r Maest re Ortín , hija ele don Bau

tista Plane lles Payá y doña Mariana Payá 

Amat, para lo cual tuvo que demostrar la 

nob leza ele los Plane lles con presentación 

ele escudos ele armas, por lo que obt uvo 

los beneficios de l montepío militar. Doña 

Mariana Plane lles Payá fue bautizada en 

Petrer el 2 de agosto ele 1790 por el vicario 

José Plane lles y apadr inada por Cristóba l 

Payá y Josefa María Payá . Ingresó como 

Cadete el 8 de octu bre ele 1807. Ob tuvo el 

empl eo ele subt en iente el 1 ele septiembre 

ele 1808 y el de Tenie nte el 1 ele ab ril ele 

1809. El 24 de ab ril de 1810 se le conced ió 

el grado de Capi tán, qu edando agregado 

al Regimiento de Infantería ele línea l." 

ele América el 14 de abr il de 1814. En la 

Guerra de la Inclepenclencia con tra Fran-
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cia part icipó en la bata lla de Menjívar y 

en la ele Bailén ele 19 ele ab ril ele 1808. En 

la retirada ele Igualada en las accione s ele 

Balls [si c] ele 25 ele febrero y en Marga left 

ele 23 ele ab ril ele 1810. En es ta última fue 

herido graveme nte ele una bala ele metralla 

en la pierna derecha y no conseg uida su 

curac ión tuvo que valerse ele por vicia ele 

una mu leta para su apoyo, obte niend o por 

Real Despacho ele 19 de mar zo de 1815 

retiro en clase de disperso pa ra la villa ele 

Pe trer con tocio su sueldo . Por ot ra part e, 

obt uvo su purificación seg ún ce rtificación 

ele fecha ele 23 de marzo ele 1827. Tuvieron 

por hijos a: 

(1) Jo sefa Pérez Plan e lles, nacida en 

Pet rer e l 7 ele mayo de 181722_ Casó con 

do n Vicente Loren zo José Maestre Mira

lles, nacido en Novel cla e l 10 ele agos to 

ele 180625 y bautizado en la parroquia 

ele San Pedro ele dicha ciud ad el 12 ele 

agos to ele 1806. Fue apad rinado por 

Tomás Anton io Pérez y doña Mariana 

Astor. Residie ron en Petrer en la calle 

Portal n. º 2. Don Vice nte fallec ió en 

Petre r en sep tiembr e ele 1875 . En 1860 

po seía en dicha villa un a ex tensión de 

24,5 hec táreas q ue le reportaban una 

renta an ua l ele 3.721 rea les, siendo por 

tanto el und éc imo mayor ren tista ele 

Petr er. Tuvieron por hijos a : 
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la.- Luciano Maestre Pérez, nació 

en Petrer e l 5 ele enero ele 1847, si 

bien figura en el padrón ele 1889 

como nac ido el 17 ele agosto ele 
18472

•
1
• Fue notario y res id ió en 

Petrer en la ca lle Cuatro Esquinas 

n.º 6, siendo alca lde ele Petrer en 

1880. Casó co n clo11a Bienvenid a 

Rico Rico25, hermana ele su cuñada 

y parientes en cuarto grado, hija ele 

don Jos é Rico Amat, mayora zgo ele 

su casa y ele do11a Cons uelo Rico 

Pérez . Con suces ión . 

2a .- José María Maestre Pér ez, nació 
en Petre r el 7 ele mayo ele 18512<, o 

el 17 ele sep tiembre ele 185027_ Fa

llec ió en Alicante e l 29 ele noviem

bre ele 1926. Industria l. Res idieron 
en la ca lle Port al n º 2. Casó antes 

ele 1886 con clo11a Leonor Rico 
Ricow, herm ana ele su cu11acla y 

pariente s en cuarto grado, na cida 

en Petrer el 7 ele mayo ele 186Y9 y 

fallec ida en Madrid el 6 ele marzo 

ele 1925 y habiend o testado en Pe

trer el 9 ele oct ubr e ele 1924 ante Je

sús Sancho Tel10, hija ele don José 
Rico Ama t, mayorazgo ele su casa 

y de doña Consuelo Rico Pérez . Se 

LA FAMILIA PÉREZ DE PETRER 

avec ind aro n en Maclricl, residiendo 

en la ca lle San Marcos n.º 30 al 34. 

do11a Leonor, en 1900, pos eía una 

ex tensión ele algo más ele 22 hec

táreas, tasa das co n una renta anual 

ele 1.130,67 pe se tas 

En el testam ento ele doña Leonor 

cons ta q ue poseía en concep to ele 

depósito gratuito un ade rezo ele bri

llantes compu es to ele pendi entes, 

pul se ra e imp erdible perten eciente 

a la image n ele la Virge n del Reme

dio ele Pet rer, hab iéndo la adquirido 

ele su madr e clo11a Consuelo Rico 

Pérez . clot''la Consuelo había nom

brado para la custod ia ele las alha

jas a sus hijas Leo nor y Bienvenida , 

con facultad a la última que falle

ciera para nombrar persona que les 

sustituya, por este motivo al falle

ce r prim eram ente doña Leonor la 

custod ia pasó a su hermana clo11a 
Bienvenida . 

Tamb ién legó un a casa ele su pro

piedad en la plaza ele la Constitu

ción n.º 5 (act ual p las;a ele Baix) 

en Petrer. Esta casa la adq uirió por 

legado que le hizo su tía clo11a An

tonia María Pérez Plane lles, seg ún 

división ele bienes practicada por 

esc ritur a ele 10 ele dic iembr e de 

1877 ante Jos é Amo Ba11ón, nota rio 
ele Monóva r. 

A la mu erte de su madr e doña Con

sue lo Rico Pérez le legó a clo11a 

Leonor un loca l cleclicaclo a coche

ra y lo qu e restaba ele una casa ele 

Manuela Gisbert Marco. 
esposa de Luciano Pérez 
Planelles. 
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piso bajo y alto con corral, bodega, 
cub o y era de trillar en la calle San 
Bon ifacio en Petrer y num erosas 

parcelas que totalizaban un total de 
extens ión de 6 hectáreas, 92 áreas 
y 67 centiáreas , tres de ellas según 

división de bienes protocolizada en 
18 de mayo de 1899 ante Ramón 

Clemente Conde , notario de Elda. 
Al fallecimiento de doña Leonor re

cibió sepu ltura en el cementer io de 
la Almuclena. Con sucesión. 
3a.- Ramona Maestre Pérez . 
4a .- María Magda lena Maestre Pé

rez , nacida en Petrer el 10 de abr il 
de 18493º. Falleció en Petrer el 5 de 
enero de 1929. Casó con don Ra
món Maestre Rico, nacido en Pe trer 

el 15 de marzo de 182531 y falleci
do en Petrer el 7 de abr il de 1900. 
Fue un o de los personajes más 

import antes y controvertidos de 
Petr er. Fue hermano ele la abuela 

ele Azorín , e hijo ele don José María 
Maestre Pérez y de doña Luisa Rico 
Márquez. Residieron en la plaza de 
la Const itución n .º 13. Tuvieron por 

hijos a: 
la).- Luisa Maestre Maestre , na
ció en Petre r el 13 de feb rero ele 
187132 . Falleció en Castalla el 26 

de febrero de 1921. Casó con 

don José María Torró Amorós, 
abogado , nacido en Castalla el 

26 de octubre de 1858 y falleci
do en Castalla el 26 ele febrero 

de 1921. Juez municipal de Cas
talla desde agos to ele 1887 has
ta agosto de 1896. Fue hijo de 
don Vicente Torró y Donat y de 
doña Hermenegilda Amorós y 
Pérez de Sarrió. Fueron abue los 
de doña María Luisa Torró Cor
bí, autora del libro Crónica de 

Castalla. Tuvieron por hijos a : 
(la).-Vicente Torró Maestre. 

2a) .- Ramón Maestre Maestre , 
nació en Petrer el 2 de mayo de 

187233. Casó con doña Emelina 

Maestre Rico, fallecida en Petrer 
el 11 de noviembre de 1916 a 

los 33 años , hija de don Luciano 
Maestre Pérez y de doña Bien
venida Rico Rico. Tuvieron por 

hijos a: 
(la).- Emelina Maestre Maestre. 
(2a) .- Consuelo Maestre Maestre. 
(3a).- Remedios Maestre Maestre. 

(4a).-Ramón Maestre Maestre. 
(5a).-Luciano Maestre Maestre. 

3a) .- Clara Maestre Maestre , na
ció en Petrer el 15 de sept iem
bre de 187334. Falleció en Petrer 

el 5 de mayo ele 1940. Casó con 
Don Buenave ntur a Pérez Gis

bert , hijo de Don Luciano Pérez 
Planelles y de Doña Manuela 

Gisbe rt Marco. Tuvieron por hi

jos a : 
(la).- Luisa Pérez Maestre. 

4a).- Enriqueta Maestre Maestre , 
nació en Petrer el 25 de noviem

bre de 187535 . Casó con don Lu
ciano Pérez Gisbert , hijo de don 
Luciano Pérez Planelles y de 
doña Manuela Gisbert Marco. 
Tuvieron por hijos a : 

(la).-Enriqueta Pérez Maes

tre, falleció en Petrer el 30 

de marzo de 1941 a los 39 
años. 
(2a).- Luciano Pérez Maestre , 

casó con doña Mercedes Es
teve Tortosa. 

5a).- Josefa Maestre Maestre, na
ció en Petrer el 25 de marzo de 

187936. Casó con don José Alós, 
fallecido antes de 1940. 

5a.- Ventura Maestre Pérez, nació en 
Petrer el 5 de sept iembre ele 185237 . 

6a.- Ana María Maestre Pérez , casó 
con don Francisco Manuel Verdú , 

natural ele Monóvar. Tuvieron por 

hijos a: 
la).- Francisco Manuel Verdú 

Maestre , casó con doña Leonor 
Amat Pérez , hija de don Enrique 

Amat Maest re38 y de doña Leo
nor Pérez Aracil. 
2a).- Constantino Verdú Maestre . 
3a) .- Josefa Verdú Maestre. 
4a) .- Adela Verdú Maestre, casó 
con don Eliseo Navarro. 

7a.- Isabel Maestre Pérez. 
(2) Luciano Pérez Planelles, nació el 2 

de junio ele 1823. Fue nombrado alcal
de ele Petrer por la autoridad militar en 

1869, era monárquico progresista y du
rante su gob ierno se demolió el arco de 
la Virgen (Rico, 1991). Casó con doña 

Manuela Gisbert Marco, nacida en Ibi 
el 24 de octubre de 1841 y fallecida en 
Petrer el 14 de febrero de 1925 a los 
82 años, hija de don Francisco Gisbe rt 

y de doña María Marco Marco , siendo 
esta última hija de don José Gaspar 
Marco Más, a quien el papa Pío V1 le 
conced ió la dignidad de cond e latera 

nense en 1797. Residían en 1875 en la 
calle Portal n. 0 8. Una vez viud a casó 
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en seg und as nup cias con don Francis

co López Vera, con qui en tuvo a doña 

Luisa López Gisber t39, fallec ida el 13 de 

mayo de 1941 a los 53 años . Tuvieron 

por hijos a : 

FESTA 2010 

l a.- Buenave ntura Pérez Gisbert, 

nacido en Petrer el 23 ele mayo de 

1874. Alumn o de la facultad ele De

recho de la Universidad Central de 

Maclrid40
. En 1910 fue nombrad o di

rector del Manicomio de Elcla con 

un a asignació n anu al de 2.000 pe

setas en 1919 pertenecía a la plan

tilla de personal ele la Diput ación 

. . 
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Prov incial como auxiliar escribiente 

con un sueldo anual de 1.500 pe

se tas, es tand o adscrito al Manico 

mio Provincial al meno s hasta 1927 

(Ramos, 2006) . Fallec ió en Alicante 

el 29 ele marzo de 1930 a los 56 

años . Casó con doñ a Clara Maestre 

Maes tre, nacida en Petrer el 15 ele 

septi embr e de 187341
, hija ele don 

Ramón Maes tre Rico y doña María 

Magdalena Maestre Pé rez . Tuvieron 

por hijos a : 

l a) .-Pepe Pérez Maes tre . 

2a) .-María Pérez Maes tre . 

Buenaventura Pérez 
Gisbert y su esposa Clara 
Maestre Maestre el día 
de su boda. 
Fotografía Farach. 
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Clara Maestre Maestre 
y Buenaventura 

Pérez Gisbe11, 
junto a una amiga. 

Fotografía Pla. 
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3a).-Luisa Pérez Maestre. 
2a.- Luciano Pérez Gisbert, casó con 

doüa Enriqueta Maestre Maestre, 
nacida en Petrer el 25 ele noviem

bre de 187542 y fallecida en Relleu 
el 28 de septiembre de 1941 a los 

61 aüos, hija ele don Ramón Maestre 
Rico y cloüa María Magdalena Maes
tre Pérez. Tenían su domicilio en la 
calle Cánovas del Castillo. 
3a.- Ana Pérez Gisbert, falleció en 
Petrer el 13 ele noviembre ele 1891 
a los 11 aüos . 

4a .- Luisa López Gisbert. 
3).- José Pérez Gísberl, nació en agosto ele 

1754. Coronel ele Infantería en cuya hoja 
ele serv icios figura con la calidad ele "no
ble"43 y gobernador militar de Rosas. Ingre

só como Cadete el 20 ele marzo ele 1803. El 
14 de sept iembre se le nombra subte niente 

y el 8 ele junio ele 1808 alcanza el grado ele 

cap itán. En la Guerra ele la Independencia 
en octubre de 1808, salió con el batallón 

ele tiradores ele Murcia desde la ciudad ele 

Alfaro para apoderarse ele los almacenes ele 
trigo que los enemigos tenían en Tafalla. 
Participó en la acción ele Tuclela del 23 ele 
noviembre y en el segund o sitio ele Zarago
za desde el 21 de diciembre hasta el 18 ele 

febrero en que fue hecho prisionero en el 
arraba l ele Zaragoza y conducido a Francia . 
Quedó preso en Francia hasta fin ele abr il 

de 1814 en que regresó a Espaüa habiendo 
siclo purificado ele su conducta militar y po

lítica durante el expresado tiempo en cuya 
virtud reingresó en su emp leo el 27 ele sep

tiembre ele 1814. Consta en su exped iente 
que durante estos aüos ele presid io estuvo 

35 meses en diferentes castillos por haberse 
fugado ele la prisión de Dagon. El 9 ele mar-

FESTA 2010 



zo ele 1809 adq uiere el grado ele teniente 

co rone l. Ob tuvo la Cruz de l 2.0 Sitio de Za

ragoza por Rea l Céd ula ele 20 ele enero ele 

1815. Desde 5 ele ab ril ele 1819 hasta me

d iados ele mar zo ele 1820 estuvo en clase 

ele detenido en la ciud ade la ele Barce lona 

como compr endid o en la ca usa del Excmo . 

Sr. do n Luis Lacy. En 1821 ob tuvo Rea l Des

pacho ele 1.0 Ayudante del 2.0 ba tallón de l 

reg imiento ele Infant ería ele Murcia con fe

cha 2 ele mayo. Caba llero ele la Orden Na

cional y Militar ele San I-Termeneg ilclo con 

la cruz y p laca y un esc uelo co n e l lema "El 

Rey a los defenso res ele la Constitución" en 

9 ele nov iembr e de 1821. El 12 ele marzo 

ele 1823 fue nombr ado Comandant e Su

pern um erario de l arma y destinado por el 

Excmo. Sr. general en jefe de l l. º Ejército 

a mandar el batallón ele Infante ría ele León 

hasta la diso lución del ejército constitucio

nal, emigrando luego a Inglaterra. En mayo 

ele 1833 reg resó a España grac ias al Real 

Decreto ele amn istía y se prese ntó al Exc

mo . Sr. cap itán genera l ele Valencia el 11 ele 

mayo . El 11 ele mar zo ele 1834 ob tuvo Rea l 

Despac ho ele retiro pero po r Rea l Orden ele 

2 ele agos to de 1834 se sirvió S. M. decla

rarle exce dente pa ra reemp lazo, quedando, 

po r tanto, anu lada su catego ría ele retirado. 

El 22 ele agosto es inco rporado al reg imien

to ele Infantería ele África 7.0 ele línea , ha

llánd ose en co nsec uencia en las acc iones 

ele ZC111.iga y Orbizu e l 25 ele nov iembr e 

y en la de l Carrasca l frente a la Venta del 

Piojo e l 12 ele diciembre. El 1 ele junio de 

1835 fue nombrad o co ronel ele Infant ería , 

ciándose ele baja de l expresado regimiento 

ele Infant ería ele África, pasando al depósito 

ele Zaragoza y el 27 ele d iciembre ele 1839 

pasó a Barcelona. Durante este tiempo fue 

gobe rnad or inter ino del cas tillo ele la Alfa

jería y luego gobernador militar inter ino ele 

la ciudad ele Huesca, co manda nte ele armas 

ele Bena varre y Fraga . Finalmente e l 7 ele 

junio ele 1839 es nombr ado gobe rnad or mi

litar ele Rosas . 

Casó co n lice ncia rea l en 1822 con doña 

Raimuncla Domín guez Roca, nac ida en 

Barce lona el 23 ele julio ele 1785, hija ele 

don Ju an Ant onio Domínguez y ele doña 

Marga rita Roca Sans, natur ales ele Mahón . 

4) .- Luciano Pérez Gisbert, nació en Pet rer. 

Casó con doña María Josefa Mira lles . Tu

vie ron por hijos a : 

(1).- Jo sé Luciano Pé rez Miralles, nació 

e l 18 ele agosto ele 1828. Aboga do. Casó 

con doña María Anton ia Pascua l Aracil, 

nacida el 31 de enero ele 1836, hija ele 

don José Pasc ual, natural ele Crevillente 

y ele doña Gerónima Arac il, natura l ele 
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Aspe. En 1867 res idían en la ca lle Co

ronela ele Aspe. Tuviero n po r hijos a: 

la.- Luciano Pérez Pascual, nac ió el 

5 de agosto ele 1857. 

2a.- José Pérez Pascua l, nació hacia 

1860. 

3a.- Dolores Pérez Pascual, nació ha

cia 1861. Casó con don N. Gallardo. 

4a .- María Anton ia Pérez Pasc ual, 

nació hac ia 1865 . 

2.- José Pérez Sarrió, alca lde ele Petrer en 1804. 

Casó co n doña Anton ia María Planelles Payá, 

que en 1828 ya había fallec ido, hija ele don 

Juan Bautista Plane lles y doña Jo sefa Payá . Tu

vie ron po r hijos a: 

1).- Josefa Pérez Planelles, nac ió en Petre r 

e l 2 ele julio ele 1805 . Figura co mo viud a en 

e l padrón ele 1875 . 

2).- Francisca María Eulogia Pérez Plane

lles, nació en Petrer el 11 ele marzo ele 1811, 

siend o bautizada el mismo día por don Ma

riano Maestre, vicario ele la pa rroq uia l ele 

Petre r, fue apadr inada por Brun o Rico y 

Anton ia Pérez . Casó en 1830 co n licencia 

real con don Ramón Rico Márq uez, Guar

dia ele Corps, para lo cual tuviero n que rea
lizar exped iente matrim onia l/¡., en e l que se 

de most ró la nob leza ele los Pérez e.le Pet re r, 

co nstand o que e l bisab uelo ele Francisca 

María Pérez fue Tomás Pérez, fundador 

ele un mayo razgo y que tenía dos primos 

hermanos cap itanes retirados y o tro pr imo 

hermano teniente corone l, es te último sin 

eluda se trata e.le don José Pérez Gisbe rt, y 

uno ele los cap itanes debió se r e.Ion Ventu

ra Pérez Gisbert. En e l mismo exped ien te 

co nsta que sus padres y ab ue los "fueron 

tenidos y reputados por ciudada nos e.le in
memoria l". Tuvieron por hijos a: 

(1).- Consue lo Rico Pérez, casó con su 

primo don José Rico Ama t, mayoraz

go ele su casa, así consta en la part ida 

ele bautismo ele su hija Leonor, hijo 

ele don Jo sé Rico Márqu ez y ele clo í'ia 

Basilia Amat. Nació en Petrer e l 11 

ele julio ele 1835.''. Resid ió en la ca lle 

Iglesia n. º 3. Fue alca lde ele Petrer en 

1868-1869 , 1873 , 1887-1888 y 1891, y 
presidente loca l de l Partido Conse rva

dor en 1893. Es probab le que tuvie ra a 
otros he rmanos co mo don Ped ro Rico, 

co mand ante retirado , don Francisco ele 

Paula Rico y elofü.1 Josefa María Rico, 

los cuales apadr inaro n a sus hijos. En 

1860 poseía una exte nsión ele 20,23 

hectáreas que le reportaba un a renta 

anua l ele 4.843 rea les , lo que le sup onía 

se r e l sép timo mayor rentista. En 1899 

ya había fallec ielo. Tuvieron elilatacla 

sucesión' (>_ 
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Buenaventura Pérez, 
su esposa Clara Maestre 

y sus hijos María, 
Pepe y Luisa. 

Fotografía J. Blanco. 
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3.- Josefa Pérez Sarrió, casó con do n Ped ro 

Maestre Tancred i, pa trono de la imagen de 

Nuestra Señora de los Do lores en la ermita de 

San Bonifacio47 en Pe trer el 23 de agos to de 

1783, h ijo de Baltasa r Maestre Chico, abogado 

de los Reales Consejos y de doña Clara Tan

credi Esteba n. Tuviero n por hijos a : 
1).- Gabriel Maestre Pérez , nac ido en Pe

trer el 5 ele junio de 1804 . Viudo en 1875 y 

res ide nte en la calle Portal n.º 10. 

2) .- María Dolores Maes tre Pérez, casó 

con do n Miguel Jerónim o Amar Pe iró, 

nacido en 1804 y fallec ido en 1868, cuya 

genea logía desa rro llaremos en próx imos 

trabajos . 
3) .- José Mar ía Maestre Pérez, nac ió en 

Pet re r hacia 1790 y falleció en 1869 . En 

1860 era el mayo r renti sta ele Pe trer con 

un a ren ta 13.821 rea les y poseedo r de 

un to ta l de 83,76 hec táreas. Casó co n 

doña Luisa Rico Márqu ez, nac ida en Ali

ca nte y fallec ida en 1869, hermana ele 

Don Pedro Rico Márqu ez un o de los ma

yo res rent istas de Elcla en 1860 (n. º 20 

co n 3.592,58 rea les) . En 1837 era la Casa 

Escu sada o Casa Mayo r Diez mera . Con 

suces ión . 

4.- Luciano Pérez Sarrió, constan sus prop ieda

des en el Libro Giradora 48
. 

5.- Jerón ima Pérez Sarrió, constan sus prop ie

dades en el Libro Giradora 49. 

6.- Isaee l Pé rez Sarrió. 
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NOTAS 

' El hecho ele llamar una calle co n el ape lli do ele una fa

mili a no es un caso aislado ya que en Pet:rer hubo otras 

calles o p lazas que como la ele Els Perezas (calle Hoyos, 

plazuela ele Perales y plazuela ele Gil) nos indi can la fi lia

ción a una famili a determin ada (RICO NAVARRO, M." 

C. (2002): Las calles de Petrer, Ayuntamiento ele Petrer 

- Caixapetrer - Universidad ele Ali cante, Petrer) . 

A rchivo General M ilit ar ele Segovia (AGMS).- Exped iente 

personal, Leg. Pl 272. 

; AGMS.- Expe di ente personal, Leg. Pl 539. 

' AGMS.- Exped iente matrim onial, Leg. Rllll. 

Archi vo Muni cipa l Petrer (AMP).- Lli bre ele Consell s 

1616-1648, Ala rde ele la co mpañía ele mili cias ele Petre r 

ele 1633, 49/ 1. 
6 AMP.- lb ícl. 
7 AM P.- Libro ele Veredas y O rdenanzas 1752-1757, Alista-

mi ento en Petrer en 1754, 48(5). 

8 AMP.- Lib ro Giradora 1758-1768, fo l ios 1 y 3, 44(5). 
9 AMP.- Jbícl., fo lio 7 vto. 

'º AMP.- Ib ícl., fo lios 2 y 4. 
11 AM P.- Jbícl., fo lio 72. 
12 AMP.- Ibícl., fo lio 151. 
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'·' AMP.- Libro ele Hacienda 1726, fo lio 205, 45(1). 

' ' El presbítero Co nraclo Pove cla, en Apu 1l/es, ci ta en un a 

nota qu e en un co nsejo del 4 ele 111ayo ele 1673, se dice 

haber acabado " la pared ele los Peresos ele la capilla 

ele la Purísi111a" ele la ig lesia ele San Barto lo111é (RJCO 

NAVARRO, M." C. (2000): Apunles para la hislor ia de Pe

lr er , Ay unta111iento ele Petrer - Caixapet rer - Uni ve rsidad 

ele A licante, Petrer. 

" AMP.- Lib ro ele Haciend a 1730-1739, fo lios 207 y 288, 

45(2) 

"' AM P.- lbícl , fo lio 295. 
17 NAVARRO POVEDA , C. (1994): "Ho rnos ele pan en 

1769", Fes/a , Ayunta111ient o ele Petrc r, y Archivo Ge neral 

de l Palacio ele Mad rid , Bai lía General ele Valencia. Caja 

7089 ex p. 239 - 1816 Ple ito del Conde ele Pui'io nrostro y 

Gabr iel Pérez ele Petrer sobr e co nstru cc ió n ele un horn o 

ele pan coce r. 

18 Hij o ele Andrés Araci l Terol , casó en 1760 con Felicitas 

Mira Pujalte, hija ele Anto nio Mira Terol y ele Ana María 

Pujalte. Y nieto del Dr. don To111ás A racil Sala, abogado 

ele los Reales Consejos y ele Francisca Tero !. 

19 H ija ele don José /Vliralles Llop is, fa111iliar del Santo O ficio 

y tenie nte ele las Mili cias ele Volunta rios Honrados y ele 

clotia Geró ni 111a Gurniel 

"' Her111ano del po eta M igue l Amat Maestre. 

21 AG/VIS.- Leg. Pl 272. 

" A/VIP.-Padr ó n ele Vecinos ele 1875, 27 / l. 

lj l bícl. 

2 ' Ibícl. 

" M IRA-PERCEVAL VERDÚ, E. y RICO NAVAR RO, /VI." 

C. (2004) : '·No b il iaria en e l Me d io V in alo pó y en La 

H oya ele Casta l ia: apel l id o Rico" , Reuislct del Vinalopó 

n.º 6-7, Centr e cl'Estuclis Loc als de l Vina lo pó, Petrer, 

pp. 265-288. 

"' AM I'.- Padrón ele Vecino s ele 1875, 27/ 1. 

27 A/VIP.-Padr ón ele Vecinos ele 1889, 27/ 2. 

lH /VIIRA- PERCEVAL VERD Ú, E. y RICO NAVA RRO, /VI." 

C. (2004): "No bil iaria en el Medio V inal opó y en La 

H oya ele Casta l ia : ape ll id o Rico", Reuisla del Vinalopó 

n. 0 6-7, Centr e cl'Estuclis Loca ls del V inal opó, Pet rer, 

pp. 265-288 

29 En el Padr ó n ele Vecin os ele Petrer ele 1875 figura co mo 

nacida el 16 ele abril ele 1863 y en el ele 1889 como 

nacida el 6 ele mayo ele 1863. En a111bos casos no son 

ciertas sus fechas co mo ha podi do co 111probarse en el 

Arch ivo Parroqu ial ele Petrer. 

w AMP.- Padrón ele Vecino s ele 1875, 27/ 1. 

.1, lbícl. 

·" I bícl . 

. U l bícl . 

. ,., Jbícl . 

.15 A/VIP.- Padr ó n ele Vecinos ele 1889, 27/2 . 

J" Ibí cl . 

.17 AJ\IJP.- Pad rón ele Vecin os ele 1875, 27/ 1 

JH H er111ano del po eta do n Migue l A111at Maest re . 

.19 Fue p rima ele Loreto Araci l López . 

'º Archivo Hi stórico Naciona l (AJ-IN) .- ES.28079.AHN/73.4 . l/ / 

Univers idades, 4580 , ex p.10. 

.,, AJ\IIP.-Padrón ele Vecinos ele 1875, 27/ 1. 

. ,, A/VIP.- Padrón ele Vecino s ele 1889, 27/ 2. 
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..., AG/VIS.- Expe clieme personal Leg. P 1539. 

" AG/VIS.- Leg. R 111 l. 

'5 AM P.- Padr ó n ele Vecinos ele 1875, fo lio 312, 27/ 1. 

"' /VIIRA-PE RCEVAL VERD Ú, E. y meo NAVARRO, M." 

C. (2004) : "No bilia ria en e l Medi o V inal o pó y en La 

[-Joya ele Casta l ia: ap ell ido Rico", Reuisla de l Vi11t1loj)ó 

n. 0 6-7, Centr e cl'Estucl is Loca ls del Vinal opó, Petrer, 

pp. 265-288. 

' El resto ele imágenes ex istentes eran las ele San Anto

nio ele Paclua a cargo del Dr . e.Ion Juan Francisco Rico , 

aboga do ele los Reales Consejos; la ele San Juan Baut ista 

a cargo ele Francisco Brotons Viceclo; la e.le la Purísima 

Co ncepc ió n a cargo ele Gabri el Pérez Sarri ó , y las ele San 

Francisco ele Asís, la e.le San Barto lo 111é y la ele Nuestra 

Sei'iora del Remed io pertenecientes a la vil la. 

<H AMP.- Lib ro ele T-laciencla 1730- 1739, fo lio 312, 45(2). 

'
9 Jbícl., folios 288 y 312. 
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La cova de Frescoreta 
DOCUMENTACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO ETNOLÓGICO 
EN LA SERRA DEL SIT DE PETRER 

Ramón García Pereira Fernando E. Tendero Fernández 

Técnico del Paisaje Protegido Serra del Maigmó y Serra del Sit Director del museo arqueológico y etnológico Dámaso Navarro 

El presente artículo pretende mostrar a los lectores de la revista Festa los trabajos de 
documentación y limpieza que se han realizado desde el año 2008 en una de las casas
cueva del término municipal de Petrer: la cova de Frescoreta, ubicada en la partida del 
Ginebre, dentro del Paisaje Protegido Serra del Maigmó y Serra del Sit. Estas labores 
han servido para tener un mayor conocimiento sobre este tipo de edificaciones, a la vez 

PanorámicadelGinebre. que se establecen las primeras pautas para la conservación y puesta en valor de este 
a cuyos pies está ubicada 

la cova de Frescoreta. patrimonio etnológico. 
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E
ste tipo ele v1v1en clas tienen un as carac

terísticas pa1t1culares qu e, sm ~e1 Cm1cas 
en nues tras tierras, ya qu e es tan repa 1 tl 

clas por la p rov mcia ele Alicante, Andalu-

cía, Albace te y Aragó n entre o tros luga res , sí que 

co rres pond en a un modo ele vida cada vez más 

inusual. Nos re fe rimos a las clenominaclas casas

cueva, relativamente frecuentes y en uso en el ce

rro del cas tillo y en algun as ele las partidas rurales 

de Pe trer hasta la seg unda mitad del siglo XX, 

aband onánd ose p rogres ivamente hasta nu estros 

días, aunque eso no quiere dec ir que ya no se 

viva en e llas, p ues ex isten familias en las lade ras 

ele la fortaleza y en las partidas rurales qu e las 

tienen de res idencia habitu a l. 

EL PATRIMONIO ETNOLÓGICO EN EL PAISAJE 
PROTEGIDO SERRA DEL MAIGMÓ Y SERRA DEL SIT 

Tras la declarac ión de l Pa isaje Proteg ido Se

rra del Maigmó y Serra del Sit, en e l año 2007, 

clescle la oficina de ges tión de l Paisaje Proteg ido 

se elaboró un inventario ele los elementos etnoló

gicos y arquitec tónicos qu e form an pa rte del pa

trimonio cultur al valenciano ubi cado de n tro de l 

Monte ele Utilidad Públi ca Conjunt o ele Montes 

del Cid. En este inventario destaca la ex istencia 

ele varias casas-c uevas y un a imp ortante red ele 

aljibes qu e, ante la falta de nacimientos naturales, 

han siclo tradicionalmente ele vital import ancia 

tanto para abastece r al gan ado como para el uso 

ele las perso nas que transitaban por es te paraje . 

A partir ele es tos datos se co mp ro bó e l la

mentable es tado ele conse rvac ión ele la pr ác tica 

to taliclacl del patrim on io etn ológ ico ex istente en 

es te ento rn o prot eg ido, po r lo q ue se p lanificó la 

res tauración y pu esta en valor ele los e lementos 

enum erados . Para e llo se e laboró un pro yec to 

ele res taurac ión ele los punt os ele ag ua ex isten

tes en la Serra del Sit, qu e comenzó a finales 

ele 2008 co n la resta urac ión del Po uet del Pi ele 

!'Aire, tambi én co noc ido co rno Po u ele la Senda . 

El proyec to continu ó dur ante el año 2010 co n la 

rec up eración de l área de l Po u del Bitxo y seg uirá 

dur ant e los p róx imos años con la res taurac ión ele 

la Font ele Coss i, el aljub ele la Cova Pe rico y el 

Aljub clels Xapa rrals. 

En relación a las casas-c ueva, la pr opu esta ele 

actuac ión consistió en un a prim era fase de limpi e-

lih'lf!HIIIIJ: 
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ffiD 
Cava de Frescoreta Casa-cueva Semiderruido Limpiado y vallado en 2009. Necesita consolidación 

Cava del Rosico Casa-cueva Deteriorado Limpiado en 2009. Necesita consolidación 

Cava del Caco Casa-cueva Deteriorado Limpiado en 2009. Necesita consolidación 

Pouet del Pi de l'Aire Aljibe Deteriorado Restaurado en 2009 

Pou del Bitxo Aljibe Semiderruido Restaurado en 2010 

Aljub de la cava Perico Aljibe Semiderruido Proyecto de restauración en 2012 

Aljub de Xaparrales Aljibe Deteriorado Proyecto de restauración en 2013 

Font de Cossi Fuente nacimiento Deteriorado Proyecto de restauración en 2010 

FESTA 2010 

LA COVA DE FRESCORETA 

Vista de la cova de 
Frescoreta antes de 
comenzar su limpieza 
y vallado. 
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Casa-cueva situada en 
la rambla Puca, bajo el 
viaducto de la autovía. 

Interior de las 
casas-cueva de la 

muralla tras la 
restauración y montaje 

museístico. 
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za ele las tres cuevas existentes: Frescoreta , Rosico 
y Caco, incidiendo sobre tocio en la primera ele 
ellas, debido a las carac terísticas especia les que 
presentan y que enum eraremos a continuación. 
El objetivo, como ocurría con las construcciones 
ele patrimonio hidráulico , es el ele conservar y va
lorizar los elementos tradicionales ele este tipo ele 

construcciones arquitectónicas, que rep rese ntan 
una parte del importante lega do etnológico exis

ten te en el término municipal ele Petrer. 

ORIGEN Y MODOS DE VIDA EN LAS CASAS-CUEVA 
Como se ha indicado anteriormente , la deno

minada casa-cueva es un tipo ele vivienda excava

da total o parcialmente en el sustrato geo lógico, 
bien sea arcilloso o rocoso. Es un tipo de hábitat 
que pod emos encontrar sin dificultad en num ero
sas pob laciones de Andalucía, Castilla La Mancha 
y Aragón, siendo muy conocidas por todos las de 

Guadix, donde existen 4.000, Baza y Chinch illa 
ele Montearagón. En la provincia de Alicante tam

bién podemos encontrar barrios de cuevas en los 
centros históricos ele Villena, Crevillente y Rojales . 

Contamos con varios trabajos relacionados 
con las casas-cuevas ele Petrer y publicados en las 
décadas precedentes. Los estudios más comp le

tos los han realizado Tomás Ferrer y Patricia Na

varro, quienes en sendos artículos recogen elatos 
históricos, elaboran los planos ele las cuevas y en
trevistan a los antiguos habitantes ele las mismas, 
tanto ele las cuevas del cerro del casti llo como 
ele las existentes en las partidas (Ferrer, 1991 y 
Díaz, 2001). 

La aparición ele este tipo ele hábitats rupes
tres se fecha en nuestra población en la segunda 

mitad del siglo XIX, teniendo como punto ele par
tida las cont inu as crisis económicas y agríco las y 
un importante aumento demográfico, lo que ob li

gó a la población a construir unas viviendas eco
nómicas en zonas a priori no muy recomendab les 

para habitar , como eran las laderas del castillo, 

los lechos ele ramblas y arroyos o en zonas prác
ticamente desiertas, muy alejadas ele la pob lación. 
Las casas-cueva estaban repartidas por el término 
municipal , aunqu e la mayoría se concentraban en 
la rambla ele Pw;:a (coves del riu) , en las laderas 
del castillo (coves del caste l! y coves ele la Bien
venida) y en partidas rurales como Aiguarrius, Pe
piosa , el Forcat y la Llobera. Su número, a media

dos de l siglo XX, rondaba las 220 cuevas, siendo 
usadas como segund as residencias, almacenes o 

bodegas (Ferrer, 1991). 
La constr ucción ele una casa-cueva era más 

sencilla que la ele una casa al uso, pues aun exi
giendo destreza con las herramientas y unos co

nocimientos básicos, la podía realizar el mismo 
propietario, con el consig uiente ahorro económi
co. Si no podía o no se consideraba capac itado 
para realizar esta obra , contrataba al covero, quien 
trabajando en la mayoría ele los casos en solitar io, 
utilizando un pico, una batidera, un capazo y una 
carreti lla, en aproximadamente algo más de un 
mes realizaba una casa-c ueva de varias habitacio

nes. Se comenzaba realizando un orificio en la pa
red terrosa , a un a altura aproximada de un metro. 
Después se ensanchaba el agu jero para formar la 

sala desde donde se abrían vanos para excavar el 
resto de habitaciones (Díaz , 2001). Las viviendas 

realizadas bajo tierra eran estructuralmente muy 
senci llas, contando con las habitaciones impres
cind ibles para vivir: un a cocina que podía hacer 
las funcion es de comedor, uno o varios dormi
torios y una cuadra si se tenían animales de tiro. 
Únicamente las salas exteriores tenían ventanas y 
luz natura l. En el interior no había puertas para 

separar las habitaciones , sino cortinas de tela. 
En el año 2008 se aprobó el proyecto ele 

rehabi litación del cast illo, incluyéndose también 

la restauración de las casas-cueva ele la muralla, 
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desoc upada s desde co mi enzos del nu evo mil e

ni o al trasladar se la Coll a El Terros a su nu eva 

sede. Esto ha permitid o recuperar un o ele los lu 

ga res más pint o rescos ele nu estra v ill a, al mostrar 

en las habitac io nes ele las tres viv iend as p rimi 

ge nia s un espacio ex positi vo dond e mostrar los 

modos ele v icia, trab ajos y cos tumbr es ele los ve

c inos ele Petrer a med iad os del sig lo XX (Tend e

ro y Valenzu ela, 2009) . 

DATOS HISTÓRICOS DE LA COVA DE FRESCORETA 
La cova ele Fresco reta se loca liza al este del 

muni cipi o ele Petrer, en la partida rural del Sit , en 

el Mont e ele Utiliclacl Púb lica Conjunt o ele Montes 

del Cid , entr e el Co llado ele Beni ssa, la zo na ele 

bancales ele Pla i Pito y la serra del Sit , ape nas a 

algo más ele dos kil ómetros en línea recta del nú 

cleo urban o . Se trat a ele un a zona prin cipalmente 

ele suelo margoso co n abundancia ele arcillas y 

co n algun os co nglom erados . Esta estru ctura es 

idónea para ser exc avada y aunq ue a priori son 

materiales co n poca compac idad in icial y ele fácil 

clesprenclimi ento , co n la ex posición dir ecta del 

aire en poco tiempo se endur ece y es mu y re

sistente. Su orientación es sur , lo que favo rece la 

entrad a ele luz desde el ex terio r y ev ita prob lemas 

ele hum edad. 

La denomin ació n qu e la casa-cueva ha man

tenid o a lo largo ele las décadas hace referencia 

a Joaq uín Povecla Góme z, Frescoreta, pro curador 

ele los tri buna les y vecino ele Petrer, asesinado al 

co menzar la G uerra Civi l. Con tocio , gracias a la 

doc um entació n hi stóri ca que se ha podido recop i

lar para el pr esente trabaj o, sabemos qu e Joaquín 

Povecla no fue el qu e mandó construir la cueva, 

sino que el or igen ele la misma se remonta a fina 

les del siglo XIX o prin cip ios del sig lo XX, pu es 

en 1905 ya pe rtenecía a A na Mar ía Payá Pove cla. 
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En la Guerra Civ il la cueva es quemada y 

abandonada , por lo q ue pr áct icament e qu edó en 

desuso, oc up ándose ele forma espor ádi ca por Pe

dr o Rico Pastor, el Tío Pere, anti guo guarda ele la 

Sociedad ele Cazado res ele Elcla. En un mome nto 

ind etermin ado entr e la década ele los 40 y co

mi enzos ele la clécacla ele los 50, Constant in o Rico 

VerclC1, Tino , co mpra los terrenos de l Rincó n ele 

Benissa , donde está situad a la cueva, para ven

derlos el día 7 ele mar zo ele 1953 a Rogelio Leal 

O rts, indu str ial de la vec ina pobl ación ele Castalia. 

Ap enas tres ai'ios despu és, en el año 1956, el Pa

trim oni o Fo restal del Estado reco rnpr a los terre

nos del Rincó n ele Benissa por la sum a ele 4.500 

pesetas, qu e junto con ot ras parcelas fo rm an el 

actualm ente Mont e ele Ut ilid ad Púb lica Conjunt o 

ele Monte s del Cid , haciéndo se cargo ele la ges

tión el Estado , primero a través de l IFIE (In stituto 

Fore stal ele In vest igac ión y Exper imentación), y a 

LA COVA DE FRESCORETA 

Vista general de la cova 
de Frescoreta. A la 
izquierda la v1v1enda y a 
la derecha el corral. 

Recibidor de la cova 
tras la l11npieza 
y retirada parrnil 
de la techumbre caída 
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Ortofoto con indica
ción de la toponimia 

tradicional. 
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partir de 1971 a través del ICONA (Instituto para 
la Conservación de la Naturaleza). Con la llegada 
ele la democracia y el traspaso de determinadas 
competencias del Estado a las comunidades au
tónomas, la Generalitat Valenciana se encargó de 
la gestión del Monte Público desde el año 1985 

hasta la actualidad. 
En el informe previo a la valorización de los 

terrenos del Rincón de Benissa, que redacta el in
geniero jefe del Distrito Foresta l ele Alicante, antes 

ele su compra por parte del Estado se describe el 
estado del terreno de la siguiente manera: "El te

rreno correspondiente a ambas fincas ofrecidas en 
venta se encuentra en su mayor parte con restos 
de abanca lado y cubierto por repoblación natural 

de pinar, situada en su mayoría a la izquierda del 
barranco que atraviesa dichas fincas. Aparte ele la 
repoblación joven ele menos ele medio metro de al

tura, puede considerarse la existencia ele uno s mil 
pimpollos de menos de diez centímetros de diáme
tro y alrededor ele un metro de altura y otros dos

cientos pimpollos de más ele diez centímetros ele 
diámetro y alrededor ele los tres metros ele altura" . 

A esta descripción se añade este párrafo en 
el informe de valoración definitivo de octubre ele 

1956: "El terreno correspondiente a ambas fincas 
en su casi totalidad terreno de cultivo antiguo, hoy 
abandonado, sin ningún árbol agrícola con restos 

solamente de abanca lado , que constituye hoy yer
mos con pinos nacidos espontáneamente". 

Otros elatos interesantes que se observan del 
croquis del levantamiento planimétrico a esca la 
1:2.500, realizado el 31 ele octubre ele 1956 y del 
deslinde del Cid, son los ele varios topónimos 
poco conocidos como el Barranc del Dragó, que 
atraviesa y divide la finca en sus dos vertientes, la 

Cordillera Forc¡:a, el Barranc ele la Cova Roja y el 

deis Bolabuides, el Puntal de Pito y el Rojo o el 
Racó de Sistes y el ele Esgoleró. 

El acceso a la cova Frescoreta, ahora recu

perado, es una estrecha senda que parte desde 
la Xabo la del Forestal y discurre por laderas con 
matorrales y pinos , en ocasiones muy eros iona

das por las fuertes lluvias que dificultan en algu
nos puntos su itinerario. Al llegar a la casa-c ueva 

se comprueba cómo ésta y los elementos anexos 
como el aljibe, la era , el corral y los campos de 

cultivo reflejan perfectamente un hábitat antrópi
co en el medio rural , basado fundamentalmente 

en una economía agraria. 

LA DESCRIPCIÓN DE LA COVA 
La casa-cueva estructuralmente se divide en 

dos partes bien diferenciadas , una que corres
ponde a la vivienda y otra al estab lo. La prime
ra está formada por un recibidor o ent rada que 
distribuye y da paso al resto de las habitaciones. 
Así, el recibidor tiene a mano derecha e izquierda 

sendas habitaciones, estando la primera de ellas 
totalmente hundida. La habitación de la derecha, 

por información oral de Servando Rico, que co

noció de niño la cueva habitada, era un dormi
torio, mientras que la habitación de la derecha 

se utilizaba como trastero, armero y despacho. Al 
frente encontramos otra sala con un lucernario 
a modo ele chimenea que permite la entrada de 
luz natural a esta parte de la cueva. En este pun
to, a mano derecha hay una habitación , tambi én 
parcialmente hundida, y a mano izquierda está el 
hogar-comedor, que es la habitación más amplia 
de la casa-cueva, con la chimenea al fondo, el pe

queño horno ele leña abovedado de ladrillo a su 
derecha y un pequeño orificio de ven tilación que 

conecta con el establo y evita la concentración de 
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hum o en la sa la. Desde e l hoga r hay un pasillo 

qu e co necta la parte ele la viviend a con el es tablo. 

Por últim o, por un pasillo est recho y largo, de l 

que se ha percliclo part e ele la cubi erta, se llega a 

una últim a hab itación recta ngular. 

Tocia la viviend a prese nta pavimentos ele cal. 

De l mismo modo, las paredes está n enlu cidas ele 

ca l formando en algunos techos ele las salas arco s 

ele refuerzo ele la cubierta qu e otorga a es ta casa

cueva un elemento diferenciado r con el resto ele 

las casas rup estres . Además , a diferencia ele otras 

casas más humild es que utilizaba n telas para sepa

rar las habitaciones, ésta tenía só lidas puertas ele 

made ra maciza. 

A través ele un es trecho pas illo la vivienda se 

conec ta con el es tab lo, qu e está fo rmado por una 

cuadra qu e cuenta con un peseb re dob le, varios 

huecos y departamento s cloncle se guardaban los 

apa rejos ele montura y las he rramientas ele traba jo 

y dos habitáculos qu e albergab an dos cabras , un 

burro y un caballo. El esta blo tenía dos salidas al 

co rral, el cual contaba con un altillo cloncle se guar

daba la paja qu e servía ele alimento a los animal es . 

Una ele las características ele la casa es su 

aljibe ele planta circular, similar a la ele un po zo 

ele nieve, qu e captaba el agua a través ele una s 

ca na lizac iones qu e recogían el agua de l tejado ele 

la casa . La ubicac ión ex te rio r ele los elemento s 

asoc iados al agua es fund amental para ev itar hu

m clacles en e l interior ele la cueva . Este aljibe , 

seg ún el informe ele valorac ión ele 1956, "tiene 

una cab ida ele aprox imad amente 5 metros cúbi cos 

y se encuentra clerruiclo". 
En los ban ca les ele los a lrecleclores, aho

ra cub iertos ele vege tac ión forestal, el Tío Pere 
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cuid aba los almendro s, nogale s, o livos y vi11as , 

cultivaba horta lizas y se mbr aba ce bada y trigo, 

gran os qu e pos teriorm ente eran trabaj ados en la 

e ra situada junt o a la casa . 

La casa -cueva ele Fresco re ta , co mo se ha in

clicaclo ante rio rmente al enum era r e l patrimo nio 

etn o lóg ico de l Pa isaje Prot eg ido ele la Serra de l 

Maigmó y Serra del Sit, estaba en mu y mal es ta

do co mo e ra ele es perar. Las déca da s ele ab an

dono co ntinu ado , unido a un a oc upa ción mu y 

es porád ica y poco se nsible co n la cueva, han 

cleterio raclo sus est ru ctura s. En un as ocas io nes 

la mano de l hombr e y en o tras la clejaclez del 

tiemp o, con las incl emencia s meteo ro lóg icas, ha 

hec ho qu e su techo ha ya ido ceclienclo, desplo 

mánd ose en algun as ele las habitaci ones . 

LA COVA DE FRESCO RETA 

Planta y secciones de la 
cava de Frescoreta. 

Vista del establo de 
la cava. 
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Labores de limpieza 
y desescombro del 

aljibe existente junto a 
la cueva. 

Interior de una de las 
habitaciones de la cava. 
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En los trabajos de limpi eza y acondiciona

miento ele la cueva se retiraron var ias decenas ele 

bolsas de basura con los clesperclicios arrojad os 
por exc ursion istas . Se extra jeron tocios los relle

nos ele tierra ele los desprendimientos interiores; 
se limpi ó el aljibe que estaba totalmente colma

tado ele piedras, tierra y basura, y se desbrozó 

el corra l. Complementariamente se recuperó el 

tramo ele senda que ciaba acceso a la cova desde 

la Xabo la del Foresta l, paralela a la pista norte 

del Cid. Cuand o estaba en uso la casa-cueva, esta 

senda era más amplia, pudiendo transitar por ella 

un carro en el que transportar la producción agrí

cola ele la finca a la villa . 

Una vez rea lizada esta limpi eza del inmue

ble, y ante el interés patrimonial que podría 

suscitar este sing ular elemento arq uitectónico y 

etno lógico, se cons ideró interesante amp liar la 

documentación escrita y planimétrica. Para ello 

se buscó la colaboración del Museo Dámaso Na

varro que , junto al técnico del Paisa je Protegido, 

realizaron labores ele recuperación histórica ele la 

propia casa-c ueva, de sus habitantes y de su uso y 

funcionalidad. A continuación se llevó a cabo un 

trabajo de planimetría ele la casa en el que se ha 

representado la planta y el alzado en varias sec

ciones longit udin ales, tanto ele la vivienda como 
del estab lo y corra l. 

Tras las ab undant es lluvias de otoño de 2009 

y ante el peligro ele derrumbe ele algunas partes 

ele la casa, se decidió instalar un vallado perime

tral ele madera alrededor ele toda la casa-cueva 

con el objetivo de disuadir a los excursionistas 

a entrar y, de esta manera, evitar daños perso

nales ante el avanzado estado de deterioro ele la 

techumbre de la construcción rupestre. 

Por último, para un futuro próximo, está pre

vista la instalación de unos paneles interpretativos 

y la creación de un itinerario didáctico circular 

que, partiendo desde la Xabo la del Forestal , suba 

a un pequeño mirador desde donde se divisan 

los valles del Vinalopó, Pll(;:a y Almaclrava y las 

sierras del Sit y del Cavall, continúe hasta la cova 

de Frescoreta y regrese a la Xabola junt o a los 

bancales de Pla i Pito. 

REFLEXIONES PARA LA CONSERVACIÓN DEL 
PATRIMONIO 

A la vista del estudio realizado es eviden

te que la mayoría ele los lugares , edificios y per

sonas guardan numerosas historias y datos que 

cont ribu yen a conocer mejor nuestro pasado, 

entendiendo ele este modo el patrimonio que ha 

llegado hasta nuestros días. Con tocio, este legado 

que hemos recibido es finito y está en progresivo 

deterioro , como ocurre con las casas-cueva, los 

aljibes y el resto de los bienes etno lógicos inte

grantes del patrimonio cultura l valenciano, bien 

por su falta ele uso y nulo mantenimiento , bien 

por actos vandálicos. Por ello es necesario que 

tanto desde las adm inistraciones locales como 

provinciales y autonómicas se haga un esfuerzo 

por inverti r en proyectos ele conservación y pues

ta en valor de nuestro patrimonio, favoreciendo 

su limpieza , conservación y uso lúdico , cultur al y 

deportivo. Del mismo modo se pide a los excur

sion istas y sencleristas, que disfrutan y se recrean 

en los var iados y atractivos paisajes petrerenses, 

que respeten los restos inmuebles que se encuen

tran en sus itinerarios, no generando basuras ni 

acelerando el deterioro de los mismos , porque 

si no todos estos bienes singu lares de la interac

ción del hombre con la naturaleza, y volvemos a 

incidir en ello, finitos , estarán destinados a des

aparecer y únicamente sabremos de ellos por la 

bibliografía espec ializada y las fotografías que se 

hiciesen en su momento. 
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Remedios Jover 
Cánovas. 

Foto cedida per 
Remedios Jover 

Alzamora. 

Remedios Jover Cánovas 
DE PETRERA LA COMARCA DEL PRIORAT (1936-1939) 

Esther Gutierrez Escoda 

Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) 

D 
es d 'un principi de la Historia de la hu

manitat el fenomen de la guerra ha fet 

que les dones es posicion ess in i partici

pess in en els conflic tes bel·lics, ja fos de 
manera individual o co l-lect iva, encara qu e la His

toria amb majúscules s'hagi ob liclat de la majoria 

cl'elles . Tots aquells que reclamaven la incorpora-

ció femenina a la lluita activa a l'inici de la Guerra 

Civil espanyo la, aviat van trair aquesta cricla allun

yant i apartant la clona a la rereguarda. Així, les mi

licianes passaren de ser hero1nes de la Repúbli ca a 

prostitute s respon sables del mal veneri 1
• 

El cop cl'estat deis franquiste s trastoca no 

tant so is la situació política, sinó tamb é la vida 

FESTA 2010 



Cartell de la Generalitat de Catalunya, 1937. Ministeri de Cultura. 

q uoticliana d' un a pob lació que vivia imm ersa en 

la clistinció tradiciona l de is rols soc ials d 'ambclós 

sexes . Durant les primeres se tmanes del conflicte 

be l·lic mo ltes clones ele la Península es penjaren 

un fuse ll al muscle i partiren cap a les trinxe res, 

entre e lles, Remedios Jove r Cánovas 2
. 

Ja fa alguns anys qu e en aq uesta mate ixa re

vista Bonifacio Nava rro ens apropava a la perso

nalitat ele Remedios Jove r, la Casera, o Miliciana 

del Pueblo Autén tico, co m així l'ano menaren els 

se us co mp anys en inco rpo rar-se a files . Cal des

taca r a més qu e el valor demostrar per Remedios 

e ra un ciar moclel a seg uir per la resta ele clones 

que lluitave n del cos tat ele la Rep ública . Toe aixo 

qu eclá reflec tit en la rev ista del Batalló Octubr e 

11, corresponent a l mes cl'agos t ele l'any 19363. 

Amb tot, la carrera militar ele Remed ios Jo

ve r clintre ele l'Exercit Po pu lar esta rá conclicionat 

pe r l'evo lució i reo rganització cl'aqu es t, ja qu e 

l'Exercit Rep ublicá es va modificar i rees tructurar 

q uatre vega cles al llarg ele tota la guerra. 

LA FASE MILICIANA 
Du rant la fase miliciana del conflicte, homes 

i clones, els uns obliga ts perl a mobilitzac ió ele les 

lleves del 34 i 35, i les altres volunt áries , foren 

reclutats a Alaca nt. Marxa ren cap a clife rents llocs : 

Guaclarrama, Corclova, Granada i Talavera, i es va 

iniciar ales ho res la so rticla cap al front el clia 7 

cl'agos t de l'any 1936. En aqu es tes mate ixes dad es 

un tren d 'Alaca nt arnb 300 so lclats de trop a junt 

amb milicians es trasllaclen cap a Madr id. 

Els milicians ele Petre r i Elcla s'incorporen al 

fro nt ele Guaclarrama a finals cl'agos t, mentre que 

un a a ltra co lumna marxa amb 270 milicians inte

grats a la CNT-FAI i a les Jove ntut s Llibertáries, 

dirigida pe r Maroto i qu e inclou a las seves files 
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cliverses clones . El clia 15 ele se tembr e marxa a 

Peg uerinos la 40 Comp anyia cl'Assalt cl'Alaca nt4
. 

Amb tot i aixo, Remedios Jove r inicia e l se u 

treball militar un s clies aban s qu e la r sta de is 

se us co mp anys a lacant ins, ja qu e pe l julio ! del 

36 form a p art ínteg ra del Batalló Octubre 11, res 

pon sable ele la defensa ele Madrid . Es trac ta cl'un 

bat alló format amb un a organit zació es trictament 

militar , p ossee ix un a comp anyia ele transp on au

tomobil i el se u sentim ent ele cos es tant intens 

qu e e ls milicians se senten orgullosos ele pertán

yer a aq ues ta unit at. 

De la facció ele les JSU estava al co mancla

ment del batalló el socialista italiá Fernand o ele 

la Rosa i e ls padrin s foren José Laín i Federico 

Melchor. Aqu est batalló arribaría a tenir 16 com

panyies clins de la Column a Sabio-Rubio , i e l seu 

nucli p rincipal e ra prec isament el Batalló Oct ubre 

11, així co m el batalló cl'aviació del TC Sabio , a la 
zona cl'El Escorial,;. 

El clia 1 cl'agos t al capvespr e Remedios Jove r 

junt als se us co mp anys ele batalló rnarxa eles ele 

Madrid cap a El Escorial en tren , cl'aq uí en camió 

fins a Peg uerinos, i es traslladen poc després a 

peu fins a arribar a San Rafael. És aleshores qu an 

el batalló concentra les seves forces en un campa

ment al qu e anomenaren Las Navazuelas , lloc on 

avui en clia s'a ixeca El Valle ele los Caídos . 

Durant els clies seg üents es dedica a 

l'exploració ele la zona oc up ant Cabeza Lijar el 6 

cl'agos t se nse incielencies des taca bles . A mitjans 

ele mes co mence n els combat s cl'artilleria, encara 

qu e en aq uests moments el fro nt no era conti

nu. No obstant aixo, el 15 ele se tembr e co mern;;a 

un bomb arcle ig exce pcion al a la zona, el bat alló 

qu eda inco muni car per telefon i inicia aleshores 

['o fensiva trac tant cl'atacar ele so rpresa l'enemic. 

Pero les tropes franqui stes eren estable rtes amb 

fermesa i poqu es hores clesprés mor Fernand o ele 

la Rosa , i s'inicia la retirada del cim . Manu el Ta

güeña agafa llavors e l comanclament de l bata lló6
. 

REMEDIOS JOVER CÁNDVAS 

Localització de Las 
Navazuelas a la pla~a on 
avui és la creu d'EI Valle 
de los Caídos. 
Foto de l'autora. 
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Panorámica del cim 
Cabeza Lijar, on 

Remedios Jover va ser 
ferida de gravetat 

Foto de !'autora. 

Pancarta en un deis 
carrers de Madrid. 

Foto de Google Earth. 
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És en plena ret irada i en clirecció cap aval! 

quan Remed ios Jover s'adona que el com pany 
de bata lló Vicente Aracil Maestre, ele 22 anys, jeia 

mal ferit aterra. Remed ios, sense pensar-ho ni un 
mom ent , retrocede ix, agafa el seu comp any, se' l 

carrega a l'espa tlla i inicia e l rapicl descens , pero 
al poc ele temps la metralla !'atrap a a ella també i 

res ulta fericla de gravetat7. 
Tot i l'intent de Remedios per salvar e l com

pa ny, aq uest va mo rir i la família encara no sap 
avui en dia on és enterrat. Quant a Remedios, la 
donar en per morta perque les greus fer icles eren 
al cap pe ro segons ens exp lica el se u fil!, un so l
dat va veure que d 'entre els mort s hi l1avia un cap 
que sembla va tenir els cabells llargs , pe l que va 
deduir que es tractava cl'una clona. Li va clonar 

la volta per veure-li la cara i s'aclona que enca

ra resp irava. Remedios fou tras lladada a !'hosp ital 
d'El Escoria l, pero els familiars ja ha vien reb ut un 

telegra ma en que es comunicava qu e havia mo rt 
en combat 8. 

El docto r Mezquita Moreno certifica !'informe 

medie de Remed ios. El document ens ind ica que 
clesprés ele ser operada amb caracter cl'urgencia i 
amb pronostic gravíss im fou evacuada a la case r
na del Batalló Octubr e 11, on seria clonada cl'alta 
el clia 31 d 'octubre ele 1936. 

LA FASE MILITAR 
La Batalla de Madrid inaugura un a nova for

ma ele fer la guerra i, així mateix , transforma el 

grup ele milicians en solclats del nou exerc it. Ma
drid resistí l'asset jament clels aixecats clurant tota 

la guerra, i no fou fins al 28 ele mar~ ele 1939 que 
les trapes franquistes ocup aren la ciutat. 

Mentres que Remedios rea litza la co nvales
cencia i ja ha ob tingut l'ascens al grau ele tinenta 
pel se u compo rtament "interviniendo con arro jo 
en el combate librado en la posición ele Cabeza 
Lijar", s'in icia la formació del futur Exerc it Pop u
lar. Entre setembre i octubre del 36 passar en a 
esca les actives ele l'Exercit tots els caps, oficials i 
classes ele milícies , que cleguclament contro lacles 

per la Inspecció General ele Milícies , pe l que fa a 
la seva capac itat militar, com la cond ucta soc ial 
i po lítica , foren creditors cl'aixo. A més, a partir 

d 'aquest a elata fou l'Estat Majar de l Ministeri ele 
la Guerra el que determinaría en quines armes i 

cossos havien ele ser inclosos els nous carrecs 9. 

Pel desembre de 1936 les milície s queda
ven així assim ilades a l'Exe rcit propiam ent clit, 

com tamb é al Cocli ele Ju stíc ia Militar. Es crea ven 
aleshore s per a la instrucció clels quadro s ele 
comancla men t (cl'ent re ells la tinenta Remedios) 

tres ce ntr es cl'instrucció a Maclricl, on l'ensenya

men t impartit era emi nent ment practic: cleures 
genera ls ele comanclament, armamen t, tir, forti
ficació , tac tica ele co mb at, topografia , en lla~os i 
tran smiss ion s ... 10_ 

C8II 

PIU 

jCAPACI( 

Cartel! de premsa i propaganda de la Junta Delegada de Defensa de 
Madrid. Autor: Melendreras (Ministerio de Cultura) 

Amb la intenció ele recluir el nombr e de ba

tallons existents , aquestos i les cliverses columnes 
comencen a organitzar-se en batallons prop ia

men t dits , els quals portaren una en um eració co
rrelativa , i és ara quan el Batalló Octubre 11 passa 
a clir-se 30 Brigada Mixta, pertanyent a la 2 Divisió 
de l'Exercit Centre. 

Encara que oficialment cessa ele l'exercit per 
l'exclusió ele les clones a les seves plan tilles , la 
tinenta Remedios cont inu a formant-ne part. Així, 
pe l ma ig ele 1937 és membre actiu de l'Estat Majar 
ele la 30 Brigada Mixta (Primer Batalló, 1 Compan
yia) , i contin ua aleshor es els combats en la zona 

de Cabeza Lijar a la serra de Guadarrama. 

El fet de pertan ye r a l'Estat Majar implica for
mar part de l grup d'oficia ls que comp leixe n les 

feines d 'aclministrac ió i logíst ica, semp re sota el 
comanclament cl'un oficial de rang immed iatament 

sup erior : capita, majar, tinent coro nel o coro nel, 
ja que amb la segona reforma de l'Exercit republi
ca pe l febrer de 1937 es varen suprimir diverses 
categories militars. 

L'Estat Major format pe l grup d'oficials cl'una 
company ia (un capita i tres tinents) assessora tec

nicament els caps ele rang sup erior més amunt 
inclicats i distribu eixe n i sup ervisen les ordres im
partides pe l cap sup er ior. Aquesta és un a ele les 

feines que la tinenta Remedios va dur a terme al 
llarg de la guerra . 
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REMEDIOS JOVER CANOVAS 

Correspondencia privada 
de Constantino Pascual 

Payá. _ 
Foto cedida per 1oni Soler 
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Grup de companys de la 
30 Brigada Mixta. 

Al centre la tinenta 
Remedios Jover; 

l'últim de la dreta és 
Constantino Pascual Payá. 

El Escorial, 1937. 
Foto cedida per Toñi Soler. 

Vista panorámica del 
Front d' Aragó a Monroyo. 

1 28 

Comarca del 
Matarranya a Tero!. 

Foto de !'autora. 

Per altra banda i com hem indicar més amunt , 
el batalló de la tinenta possefa un a co mp anyia de 

tran sport automobi l, fet que indica qu e Reme dios 

Jover poclia comprar amb la flota de transpo n de 
l'Exerc it per trasllaclar-se del front a Petrer. De 
resultes d 'unes cartes enviades per Constantin o 
Pascual Payá des d 'El Escorial a la seva família a 

Petrer , sabem qu e la tinenta en els se us viatges es 
dedicava a abastir la trop a i a portar els encarrecs 
de is solclats als seus pare s, i deis par es als soldats: 
"El motiv o ele es ta carta es para decirle qu e co n 

Remedi os he mand ado unos leguis , una nove la y 

tres paquetes para el padre, tambi én le digo que 
me mand e con Remedios cartas y so bres qu e ya 
no me quedan. "11 

En aq uests viatges rea litzats a Petr er, la ti

nenta tamb é transportava en els camion s els nois 
de l pob le qu e s'alliStaven vo luntari s a l'Exercit 

repub lica. Aquest és e l cas ele Faustino Francés , 
que marxa amb ella a l'any 37 a El Escorial en 
prin cipi pe rq ue la co neixia y perqu e "tenía mu 
cha amistad co n e lla y cuando neces itaba a algu

no , pu es me decía qu e me fuera co n ella ... Ella 
es taba en el frente, en las trincheras, y me decía 
vente para aq uí, ve nte para allá qu e vamos a 
lleva r es to a un sitio ... "12 

Un altre deis noiets qu e intentar en marxa r al 

front fou Pepe Medina, qu e aleshores compta va 
tan sois amb 15 anys. Ho va intentar clues vegades 
pero davant la min oría d 'edat d 'en Pepe, la tinenta 

s'oposa ele ple : "Me subí al camión sin que ella 
me viera, pero a la sa lida de Pet rer cuando se dio 

cuen ta ele qu e estaba allí me sacó a la fuerza .. " 
La seg und a vez qu e lo intenté lo conseg uí, 

ella no me vio , y llegué hasta Madrid , pero cuan
do se dio cuenta me mandó de inmediato de vuel
ta a Petrer. .. Éramos vecinos, vivíamos en la mis
ma calle, ¿qué hubi eran p ensado mis padr es? ... "13 

Els success ius fracassos en l'intent de co n
querir Madr id van fer canviar ]'es trat eg ia de 

Franco , ja qu e va optar aleshores p er un a gue
rra llarga, de clesgas t i d 'esclafa ment gradual ele 
l'enemic. El coro nel repub lica Vicente Rojo inicia 

un a ofensiva ele distracció muntada de so rpr esa 

a Brun ete, amb l'int ent d 'aturar l'ava nc;: franqui sta 
so bre Santand er 14

. I com no podia ser d 'una al

tra manera , al julio! de 1937 la 30 Brigada Mixta 
particip a a la Bata lla de Brunete , encara que un 
mes més tard , en ser ascen clit Manue l Tag üeña a 

cap de la 3 Divisió, l'Estat Major de la 30 Brigada 
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Mixta, inclo sa la tinenta Remedios, s' integra al 

compl et a la nova clivisió . 

La 3 Divisió , dur ant l'estiu del 37, es dedi

ca a l'o rga nitzac ió i instrucció i es tan acantonats 

a la zona ele Madrid ; la seva preparació és molt 

intensa. A prin cipis de dese mbr e es crea la Divi

sió Tactica de Reserva, amb l'Estat Major de la 3 

Divisió, qu e incloura les Brigades Mixtes 33, 27 

i 31. Aquesta nova clivisió a la qu a! pertany ara 

la tinenta Remedios es converte ix en Unitat ele 

Xoc Especia l, pe! qu e un cop traslladada al Front 

d'Aragó (Villarluengo i Monroyo), sera cedid a mo

mentaniarnent al V Cos ele l'Exercit so ta el coman

clament d 'Enriqu e Lister. Aqu esta Unitat ele Xoc 

s'aca ntona a Monr oyo i cobreix Valderrobles fins 

e l clia 31 de maig ele 1938, clia en qu e es proclueix 

la desband ada i retirada cap a Catalunya . 

La terrible Batalla de Tero! i la derrota al 

riu Alfambr a desgas taren l'Exercit Po pular, i és 

ales hores qu an es rees tructura de nou l'Exercit i 

l'Agrupació Autonoma ele l'Ebre escleving ué Exer

cit ele l'Ebre . Els rese rvistes suplir en les baixes, 

pe ro aqu esta reco mp osició es feu amb so lclats ele 

menys ele 18 anys i fins als 40. A l'Exercit ele l'Ebre 

(Modesto Guilloto), s' hi enqu aclraren dos cossos 

ele l'exe rcit, el V (Enriqu e Lister), amb les clivi

sions 11, 45 i 46, i el XV (Manu el Tagüeña), amb 

les clivisions 3, 35 i 42 " · 
La retirada cap a Catalunya i la nova forma

ció militar portara a la tinenta Remedios a la co

marca del Priora t, a la prov íncia de Tarrago na, 

loca litzacla al marge esqu erre del riu Ebre . La cli

visió ele la tinenta, la Tercera, forma el centre del 

clispos itiu de l XV Cos de l'Exercit a la Batalla de 

l'Ebre, pe! qu e fou un a de les qu e més baixes 

hum anes va patir. 
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LA BATALLA DE L'EBRE: 
L'ESTADA DE LA TINENTA REMEDIOS AL PRIORAT 

De l 17 cl'abril ele 1938 fins a finals ele cle

se mbr e del rnate ix any, l'Estat Major de la 3 Di

visió junt amb to ts e ls seus serve is s' instal·lava 

a Esca lacle i, pe! qu e la co marca del Priora t es 

rnilitaritza per moment s. Es rep artiren alesho

res les infraes tru ctur es pe ls clife rents pob les . 

Així, a la Vilella Alta s' ins tal·laren tres cuin es 

cl'intenclencia on es cuin ava el ranxo per portar

lo al Front de l'Ebre . 

Tamb é s' instal·la !'hosp ital ele sang per als 

ferits lleus de l'Ebre, les Brigacles Internac ionals i 

les transmissions , q ue a !'epoca eren per cable . La 

ge nt ele la Vilella Alta rnanté un reco rd molt viu 

de !'es tada de la tinenta Remedios a la co marca : 

"Recordo perfec tament el clia que érem a la cuina 

REMEDIOS JOVER CÁNOVAS 

Conreria d'Escaladei a 
la comarca del Priora!. 
Al centre i en d1recció 
a !'esquerra es localitza 
Cal Rius, casa rematada 
amb merlets 011 latinen
ta Remedios organitzava 
la intendencia de la 
3 Divisió. Al fans, el petit 
campanar de l'església, 
i al costat mateix, Cal 
Faria, !loe de residencia 
de l'Estat Majar 
Foto de 1·autora. 

Vista actual 
de la Vilella Alta. 
Foto de !'autora. 
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Vista panorámica de la 
comarca del Prioritat 

A la dreta, la Vilella Alta 
i al fans, la serra 

del Montsant. 
Foto de l'autora. 
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i bescamviavem amb els solclats el seu pa (que 

era florit) , pels ous ele les nostres gallines, per 
vi i per fruita.. Aleshores va apareixer sobtada

ment la tinenta per la carretera, salta del vehicle i 
s'encara amb els solclats molt enfadada . La tinenta 

Remedios amb els solclats tenia un caracter molt 
clisciplinari. perque com ella mateixa va clir-los: 
'¿Que esta is haciendo? Con el pueblo no se inter

cambia, al pueblo se le rega la la comida !' . La ti

nenta va cleixar aque ll clia a tota la tropa sense pa. 
Va regalar al poble, no el pa florit , sinó el blanc 
deis solclats , el pa florit el va fer llern;:ar barra nc 
abaix, a la vora del riuet cl'Escalaclei.. . Quant 
ella va marxar, nosaltres vam anar a recollir-lo. 
D'aquesta man era vam tenir el pa blanc i el flo
rit ... hi havia una fam terrible" 16. 

La població civil de la Vilella Alta, igual que 
la resta ele la població peninsular, patia moltes 
carencies clerivacles del conflicte bel·lic, pero 

mentres va estar la tinenta Remedios al Priorat, 
aquestes penúries es van mitigar ele forma con

siderab le i així ho recorden també les persones 
que en aquella epoca eren criatur es : "Mira, a la 

tinenta li agraclava molt el pa ele figa. Nosa ltres , 
la collera ele les nenes, ele les figues feiem pa per 
la tinenta, i anavem caminant fins a Escalaclei, a 
Cal Paria, on vivia. i aleshores, ella ens clona
va roba cl'abric, perque era hivern i feia free! .. 

Encara recorclo el jersei ele color rosa que em va 
clonar.. Anavem cantant per la carretera: 'No hi 

ha més Remedios que la tinenta!', perque era ella 
la que ens proporcionava submini stres quan més 
els necessitavem ... "17 

D'altres testimonis una mica més grans ens 

exp liquen que van treballar a Cal Rius ajuclant la 
tinenta en l'organitzac ió deis subministraments: 

"Jo tenia alesho res 18 anys, i treballava a Cal Rius 
a canvi ele menjar, ja que en aque lla epoca no hi 

havia cliners. La tinenta ens pagava amb espe

cie ... Era molt recta la Remedios , no cleixava pas
sar ni una, menuda era la tinenta! ... Pero mentres 

ella va ser a Esclaclei el xusco de pa no ens va 
faltar a ningú ... "18 

Els xiquets cl'Escalaclei i ele la Morera del 

Montsant també la recorclen: "El pare era el carter 
del poble pero va haver ele marxar al Pront ... Jo i 

la mare el vam substitu ir perno perclre la feina , i li 
portavem les cartes a la tinenta eles ele Pobo lecla ... 

Ella sempre em clonava coses a canvi. Recorclo 
un clia que al anar a Cal Paria ella va clir-me: 'Sube 
que un cartero no puede ir así vestido' . Va portar
me al magatzem on guarclaven la roba i em va 
regalar un vestit compost per pantaló i ame ricana 
blau marí, també una cam isa blanca. Si hages 
fet la comun ió de ben segur que no hages anat 
tan maco ... ". "Jo tenia tant sois 12 anys ... i recor
clo que quan s'apropava e l Nada !, va fer muntar 

als soldats unes taules llargues a la pla~a, les va 
omplir ele joguin es de tota mena i va clir: 'Son re

galos para los niños, que se acerquen y que cada 

cua l esco ja el que quiera , pero tienen preferencia 
los más pequeños, que sean ellos los primeros. 
Com que jo ja tenia 12 anys vaig ser deis últims i 
vaig triar un dominó fet ele fusta cl'alzina, el vaig 
conserva r clurant molts anys ... "19 

D'altres testimonis recorden que era una 

clona solidaria amb el poble , sobretot amb les 
criatures, pero el seu caracter era a vegacles difícil, 
almenys pe! que fa als so ldats : "Recordo un clia 

que a la pla~a arribaren camions plens ele ra'im i 

sabó ... Un deis solclats es va enfilar i agafa sense 
permís una pastilla ele sabó . La tinenta quan ho 
va veure , el va fer baixar immediatament i el va 

cletenir.. Va anar a parar a la presó militar per 

llaclre ... Vols clir que per una pastilla ele sabó calia 
empresonar-10? "2º 
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EL RECORD DE LA TINENTA 
A finals de clese rnbre ele 1938 l'Exercit re

pub lica inicia la retirada cap a Fram;:a, la tinenta 

Remedios junt amb la tropa cleixa les terres prio

ratines, pero encara a mitjans ele febrer ele 1939 i 

en p lena retirada Modesto Gui lloto intentar a una 

reo rganit zació postum a ele l'Exercit ele l'Ebre per 

la defensa de Girona. Aleshor es, repa rteix la 3 Di

visió entre la 42 i la 43, i es aquí on es percl el 

rastre ele la tinenta . I tanmateix, clesprés de 74 anys 

ele la Guerra Civil espa nyola, el reco rd de la seva 

perso na litat resta ben viu en tre els que van tenir 

la sort ele conviure amb ella en aque lls moments 

tan difícils . 

Solidari a amb els més febles i disciplin aria 

entre la tropa , cl'hero 1na ele la Repúb lica passa a 

se r víctima de l franqui sme, amb un ex ili perma

nent a Fran~a que condiciona per sempr e més 

la seva vida i la de la seva família que cleixa a 

Petrer. Remedios Jo ver Cánovas , la Casera, per a 

la ge nt ele Petrer, i la Tinenta pels prioratin s, for

ma part indi sc utible ele la Historia co ntemp orania 

d 'Espanya en majC1sc ules, i de la defensa ele les 

llibe rtats i de is clrets aconseguits lega lment per la 

Repúb lica . 

AGRAIMENTS 
He d 'agrair la co l·labo ració i ajut que he re

b ut per part ele Toñi Soler, Mercedes Valen zue la, 

Mari Carmen Rico (incansable co l·lab oraclora) 

i Bonifacio Nava rro pe r les seves apo rtacion s 

do curnenta ls . Tamb é a tots els membr es ele la 

famí lia ele la tinen ta Remedios, en es pec ial i amb 

mo lt cl'afecte a la néta Remedios Aracil Alza mo 

ra, per la co mp licitat demos trada en la rece rca 

cl'una etap a desconeguda per a tots nosa ltres ele 

la seva avia. 
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La finca de la 
Bassa els Peixos 
ENTREVISTA A LLUÍS I MATILDE IVORRA CHORRO, 
FILLS DEL MITGER DE LA FINCA DE LA BASSA ELS PEIXOS 

Inmaculada Rico Román 

M 
itgers de la Bassa els Peixos des de 

l'any 1939, fins prop deis anys sei

xanta, anys de treball dur i gratificant 

amb molt de sacrifici, producte de 

!'epoca de postguerra. La seua família ve d'Agost. 

Després d'acabar-se la guerra , es quedaren com a 

mitgers (portant la finca a mitjes amb !'amo) . Pu

reta Morralla i el seu germa, de Nove lda, eren els 

copropietaris de la finca. Lluís Ivorra Castelló, que 

en aque ll moment tenia cinquanta anys, junt amb 

la seua dona Matilde Chorro Aracil i els seus fills 

Lluís, Antonio i Pepe foren qu i treballaren la finca , 

ja que Matilde (filia) en aque ll temps tenia sis anys . 

Lluís ens parla un poc dels primers anys de la 

família a la finca: "Vam trabar una finca perdudeta 

per la guerra que vam passar, i trebalfavem com 

a negres per portar- la enclavant, per mo lt que et 

diga és poquet, s'havia de treba llar mo lt, molt, pero 

prestava, la finca prestava . La finca de la Bassa els 

Peixos era mo lt gran i per aixó es treballava tant. 

En el contracte que tenia mon pare deia que hi 

havia 200 tafulles, i cada tafulla són més de 200 

metres. Delimitavem en la finca del Carbonero i la 

Granja. Des de la carretera d'Elda fins a la ramb la 

de is Molins i des de dalt del col·legi Reís Católics 
fins al cementeri d'Elcla". 

Matilde ens con ta que "]'en trada era un camí 

llarg enfilat de nogueres i vinyes . La casa no es 

veía del bosc que hi havia. En arribar hi havia dos 

ciprers grans a la porta i una til·lera gran, amb 

una ombra ... Allí posa ven un a taula per a tren car 

les amet les quan ven ien la família o la quad rella 

d 'amics .. Al carrer teníem bancs de gran it. Tot se

guit a la casa estava la bodega. Es replegaven més 

de 1.000 canters de vi, no hi luv ia una altra bodega 

tan gran en tot el terme de Petrer" . 

Hi luv ia una bassa de reg molt gran, on ca

bien 2.000 metres cúbics d'aigua i que abans de la 

guerra tenia peixos, pe r aixó la finca era conegud a 

com la Bassa els Peixos . Per a pujar a la bassa hi 
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havia una esca linata. L'omplien d 'aigua ele la Canal 

i de les rambl es qu e eixien qu an plovia i tronava, 

qu e era molt sovint. Continu en parlant els dos al 

mateix temp s, els reco rcls els traslladen a un a altra 

epoca : "Quan venia la ram bla, encara qu e fóra ele 

matinacla, tots els homens anave n a replegar l'ai

gua, per aixo van construir una boqu era, séquies , 

particlors ... i ele vega cles es convertía en un panta 

fins qu e la distribui:ren a la bassa o al reg de cultiu. 

Encara es poden vore les séquies clarrere del col

legi Reis Catolics. Ma rnare patia molt. Ai, quin s 

tron s!. Allí es treballava molt. Tenien dos aljubs 

cl'aigua ele la pluja, un per a beure i per al gasto 

ele la casa, i un altre per als anirnals. I robar.. a la 

nit venien a robar i ens furtave n la fruita, les cré

Jles ... Els gossos no pa raven de !ladrar i 1110 11 par e 

deia: 'Vaig a pega r una volta', pero ma rnare no e l 

cleixava eixir". 

En la rambla tenien arnetlers i feien collites 

cl'uns huit o nou mil quilos cl'ametla. Plantaren 

porneres cl'estiu, pomeres d 'hivern , moltes vinyes , 

raú11 cl'aleclo i ele taula, i també hi havia tarongers, 

llimoners, peres ele cuixeta .... En la finca hi havia 

anim als, uns se ixanta caps entre cabres i borr egos 

qu e els pasturava un pastor. També hi havia ga lli

nes, pollastres, oqu es, anees ... La llet ele les cabres 

la venien a una clona que vivia a !'entrada cl'Elcla. 

"Si no no poclia ser, qu e et creus!", exclama Ma

tilcle . "I les clones anaven a comp rar-li-la totes les 

nits. La llana ele les ove lles s'utilitzava pe r a fer 

matalafs, les pells deis cabriclets i cl'ove lles assao

nacles eren utilitzacles com a estores i cobertors, jo 

en tenia una qu e em cob ria tot el !lit. Les 'curtía ' un 

home cl'Agost qu e vivia a Elcla". 
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Anaven a venclre a la pla<,;a cl'E]cla on Matil

cle tenia una parada de venda, qu e era ele peclra 

ele granit. Antigarnent el rnercat estava a la pla<,;a 

ele l'Ajuntament , i posteriorment a la Jlotja, actual 

mercar central cl'Elcla. "Carregave rn el carro i totes 

les canastres de fruita, i allí em col·locava el pes, 

el sac. .. Jo em posava una canastra clavall els peus 

per estar més alta, ha, ha". La gent Ji fugia ele les 

mans la fruita per la seua bona qualitat. "En aqu ell 

temp s jo guanyava més ele 12.000 pesse tes". Si a les 

onze i mitja o les clotze del matí li qu eclava alguna 
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cosa per vend re Matilde rebaixava els preus. "Mon 

pare em cleia: tu com siga, a pesseta el quilo, com 

siga pero tira-la fora . A l'endema hi luvia una nova 

collita per vencl.re. Allí venent ens ajuntavem amb 

els de la Casa Cortés, Els Pavos, la tia Salut, Ama

dor. .. En l'actua litat, tot aixo s'ha perdut. Van estar 

més de quinze anys portant la finca com a mitgers . 

L'amistat que teníem amb !'ama donya Pureta era 

molt gran i ja en aque lla epoca venia a estiuar al 

pis ele dalt de la casa la família cl'un director ele 

banc d'Alacant, don Ramón, amics de clonya Pure

ta. Ens tractaven com si fórem família, no veus que 

tots entravem per la mateixa porta". Quan va morir 

!'ama els nebots van agra ir a Lluís la millora ele la 

finca i li propasaren comprar- la . Lluís conta que 

"a 111011 pare se la ven ien per 1.525.000 pessetes 

pero com que ell es veia major per a treba llar-la i 

com que abans no es comprava sense cliners com 

ara, no va voler quedar-se-la. Va decidir quedar

se amb la finca del costat, la Granja , que li costa 

300.000 pessetes". Era un a finca més xicoteta per 

a poder traballar- la ells. Esta estava situada entre 

els actuals carrers Castella, Aragó i Vilafranqu esa . 

La casa d 'aquesta finca ha estat en peu fins fa uns 

anys, encara es pot vore l'asfalt més nou al sól del 

carrer Castella. En l'actualitat s'ha constru'it un edi

fici anomenat Els Peixos en record a la finca ele la 

Bassa els Peixos . 

El Sr. Ferreira era el metge de cap,;:alera que 

tenia la família Ivorra, i com que anava per la finca 
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quan algú estava malalt , es va interessa r perla se ua 

venda. "La va comp rar jun t amb son sog re, que era 

notari a Elcla. Planta pin s i tran sform~1 la casa per 

fer-se una entrada inclepenclent a la p lanta baixa , 

va constr uir una marqu esina amb ares i rajoles a les 

par ets i va arran car els ametlers ele la ramb la pe r 

plantar vinya. El metge va tinclre clistints masove rs, 

entre ells a Emilio Miralles i Carme n Romero, que 

van estar en la finca uns vint anys . Pero com que 

a ]'amo Ji cos tava molt s cliners ele la butxa ca man 

tinclre- la va ana r venent a poc a poc tota la finca". 

Lluís i Matilcle reco rclen amb afecte : "Nosaltres 

abans semp re teníem la casa plena , ja que érem 

molts ele família i els meus ge rmans majors tenien 

nóvies i am ics . . Sempre teníem la tau la parada. 
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LA FINCA DE LA BASSA ELS PEIXDS 

Quan munta vem a Petrer, érem coneg uts pels xics 

ele la Bassa els Peixos" . 

A poc a poc hem vist com els terrenys fertils 

canviaven a erms i les finqu es es transfonnaven 

en nous ca rrers per a const ruir cases, esco les, 

avingucles, urb anitzacions com la ele San Jerón i

mo , etc. En la cléca cla deis 80 construiren una 

esco leta infanti l al carre r Alacan t, en e ls terrenys 

ele la finca e l Carbonero, i Ji po saren el nom cl'Es

co la Infant il Muni cipal els Peixos en memoria de 

la Bassa els Pe ixos, on els prim ers grup s ele xi

quets i xiquetes anaven a menjar- se la mona a la 

pinada qu e encara hi havia . Entre ells, els néts ele 

Matilde i Lluís: Alejandro, Saray i Dani . T la néta 

d'Em ilio i Carmen : Nuria. 
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Hipólito 
Navarro. 
La for~a del 
sentiment 
Vicente Poveda López 

"Yo soñaba con una política de consenso, gente que piense de una manera, gente que 
piense de otra, pero que a la hora de la verdad pensemos todos en común en una cues
tión que, para mí, era Petrer" (H. Navarro) 

D 
etrás de estas sentidas palabras hay un 

hombre menudo pero con un gran co 

razón. Un hombre que aparentemente 

tenía mal genio, tozuelo y de carácter 

autoritario, con facetas insospechadas como la 

ocurrente con Vicente Maestre Juan , alcalde de 

Petrer, cuando en cierta ocasión le preguntó si 

era democrático, su respuesta fue afirmativa : 

"Con la democracia en la izquierda y un garrote 

en la derecha". Se comprometió y co laboró con 

la cu ltura de Petrer desplegando desde la década 

ele 1960 una intensa vita lidad socia l. Éstos son 

los pila res básicos de su carácter, los cuales nos 

demuestran un apasionamiento que debemos 

desvelar. Para ello es conveniente profundizar en 

su persona lidad y ele ahí el interés del presente 

trabajo literario. 

EL APODO DE GUITARRA 
Hipólito Navarro Villaplana nace en Petrer, 

en la calle Tetuán, el 1 de febrero de 1909, en 

el seno de una familia traba jadora . El apodo de 
"Guitarra" se remonta a un bisabuelo que tenía el 

sobrenombre ele "Guitarrón ". La familia se trasla

dó de vivienda en dos ocasiones: a la empinada 

callejuela de Numancia y a la del Cristo. El ado

lescente Hipólito conoció el "viejo Petrer ", donde 

los vecinos no cerraban las puertas de su domici

lio ya que el ambiente del pueblo era entrañab le

mente familiar. Pero su infancia estuvo marcada 

por la penur ia de aque l tiempo . Con sólo diez 

años cumplía con el estricto horario ele una fá-

brica de calzado , la de su tío Ricardo Villaplana, 

alternándolo con la escue la nocturna, en el cur

so de primaria. A los quince años empezó a dar 

clases de so lfeo con Manuel Alemany Sevilla, el 
Maleno. Ensayaba con el clarinete para sustituirlo 

posteriormente por el requinto. En su afición a la 

música debió influirle la propia academ ia de la 

Unión Musical ya que se encontraba pared media

nera con su casa. 

SU ESTIMADA MATILDE 
Durante el servicio militar ejerció de músico 

en la propia Banda de l Regimiento ele Alicante. 

Una vez finalizada la milicia en 1931 vue lve a 

incorporarse al mundo labora l en la exp lotación 

familiar. Por las noches estudiaba francés e, in

fluenciado y apoyado por su madre, en 1932 se 

traslada al vecino país para perfeccionar el idio

ma. La estancia de Hipó lito Navarro en el Liceo 

Nacional de Foix (Ariége) fue muy interesante. A 

través de un profesor del instituto que daba cla

ses de español conoció a los escritores y poetas 

españoles , entre otros : Azorín, Lorca, Unamuno , 

Ortega y Gasset y Menéndez Pidal. Justo un año 

después de regresar a España, el 3 de mayo, se 

casaría con su amor de siempre, su querida Ma

tilde . Al año siguiente nació Hipó lito, su primer 

hijo . El ambiente festero consig uió que, junto con 

sus amigos Pedro Herrero y José María Amat, el 
de !'Hostal, ingresasen en 1934 en la comparsa 

Estudiantes. El joven Guitarra al siguiente año fue 

capitán de los Estud iantes, y se encargaría de poe-
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tizar la ocas ión: "Yo era entonces capit án / mon

tado en caba llo blanco / en un a maña na alegre / 

ele un hermoso día ele mayo . . . " 

LA CONTIENDA CIVIL 
En p lena Guerra Civil, el 15 ele agosto ele 

1936, por ser partidario po lítico ele Alejandro Le

rroux Ga rcía (1864-1949) ingresa en la cárce l ele 

Alican te. El 12 ele oct ubre ele ese mismo año, en 

un a sala del cuarte l de Bena lúa se inició el juicio 

contra los ¡ res unto s rebe ldes, s iend o juzgado jun

to con 30 pe rso nas ciud adanos ele Petrer , incluid o 

un o ele Rojales. El tribunal dictó la se ntencia a 

los procesados el 15 ele octubre, abso lviend o a 

quince vec inos; co nd enando a la pena ele muerte 

a nueve; co n ele 20 años ele recl usión temporal a 

tres , y co n la pena ele 12 años y un día ele recl u

sión temp oral a cuat ro , entr e estas últimas perso

na s se enco ntrab a Hipó lito Navarro . La prisión fue 

su aliado en su co no cido vicio del tabaq uismo , 

iniciánd ose con ciga rrillos para termin ar sustitu

yénd olos, fina lizada la gue rra , por enor mes puro s. 

En el mes ele marzo ele 1939 rec up era la libertad . 

DESPLAZAMIENTOS POR MOTIVOS LABORALES 
En 1940 se desp laza co n su mujer e hijo a 

Barce lo na para regentar un negoc io relaciona

do co n e l ca lzado . En la ciud ad conda l asis te a 

los co ncie rtos mu sica les, que en aquella épo ca 

de posguerra se ría un relajamiento en su vida. 

La feliciclacl de l matrim onio se vio increme nt ada 

co n e l nac imiento de sus hijos me llizos , Carmen 

y Enrique . Las maletas volvió a prepararlas, en 

es ta ocasión para des plaza rse a Mahón y montar 

un a socieclacl co n un proveedor y amigo. Duran te 
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los quince años que permanecerá en la isla me

norquin a, su clesce nclenci a aumentó en do s hijos , 

Ximo y Matilcle. La vincula ción cultural co n su 

nueva res idencia fue intensa : presidiría el Sindica

to Insu lar de la Pie l, la vicepresidencia del orfeón 

ele la ciuclacl y el ca rgo ele seg und o tenient e de 

alcalde en el Ayuntamiento. En el am bien te po

lítico ele entonces le seña larían ele masó n al no 

nega rles la en trada a Ja isla a un grupo ele ma

so nes eJdenses, aunqu e el Tío Guitarra tenía sus 

mot ivos. Elda, por la cercanía co n su pu eblo na

tal, despertó su nos talgia y ele ahí su hos pitaliclacl. 

La año ranza po r Petrer consiguió que trajese n ele 

la loca lidad alicantin a ele Elx un a doce na ele pal

meras que fuero n transplantacla s en una céntrica 

plaza de la ciud ad isleña. 

EL CORCHO DE GUITARRA 
En 1958, tras final izar un intenso período 

empr esa rial , soc ial y político regresa a su pu eb lo 

nata l. A partir ele entonces se cleclica a las repre

sentac iones co merciales. En es ta etapa se inscri

be en Ja co mp arsa Moros Nuevos . Las diferentes 

posturas ele la fiesta ha cen mella en un sec tor ele 

festeros, prin cipalmente entr e un co nse 1vador de 

la tradición co mo era Pepe Caixa y un evo lucio

nista corno era Guitarra. En estas circun stan cias, 

Hipólito ha ce ele las suyas cuand o en aque llas 

ame nas tertulia s alrededor ele un café sa bore aba 

un puro haban o y siempre aparecía el oportunista 

deseoso ele hum ea rse uno ele esos cigarro s puro s 

que ama blemente ofrecía con el riesgo ele qu e 

obseq uiase un puro co n tru eno; era la mane ra 

más factib le par a que dejase n ele go rrearle . Uno 

ele los produ ctos que repres entab a era el corcho 

HIPÓLITO NAVARRO 

Con su familia y amigos 
en el homenaje de la 
Unión de Festejos San 
Bonifacio, Mártir. 
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y Pepe Caixa siemp re tenía la insistente guasa 
de entrometers e con el corcho de Guitarra, ha
ciéndol e burla ele exage rado s ped idos . En cierta 

ocasión, Hipólito mand ó que descargaran en la 
misma puerta del domicilio ele Pepe Caixa, en la 
piafa ele Dalt, un cam ión cargado con 20.000 kilos 
con destino a la fábr ica de taco nes Beltrán, entre
gándo le a su mujer la factura . Cuando Pepe vio la 
pirám ide ele corcho en la misma p uerta ele acceso 

a su casa montó en cólera y fue en su busca . 
Desco no cemo s cómo terminó la historieta pero la 
leve sonrisa de niñ o travieso del Tío Guitarra nos 
desv ela su final: "Per un tiqui smiqui s a mi ningú 

me toca els collons ". Por aquel entonces Hipólit o 
Navarro conced ió una entrevista y desc ribe a su 

tío Ricardo Villaplana como la persona qu e siem
pre hab ía admirad o : "Si ell era fotut jo era més 
qu e ell. Era un home recte , just, compr ensiu. No 

un tira com cleia la gent que no el va entenclre . No 
era un hip ocrita , no t'aclulava per adul ar-te, era un 
hom e sencer. Va ser el meu mestre ... ". 

LA JUNTA CENTRAL DE COMPARSAS 
Como era de esperar, una vez establecido en 

Petrer, continuó con sus diligencia s públicas . Ante 
la insistencia de su amigo Luis Vera se prese nta a 

la Junta Central de Comparsas. El 15 de junio ele 
1959 se propon e a Hipó lito Navarro para ocupar el 

cargo ele president e, propuesta que fue aceptada 
por un animidad. Sería en los años sesenta cuand o 
perfeccionan la financ iación autónoma para evitar 

que la entidad festera depen diera del Ayuntami en
to. Surgen brotes culturales como el pregón ele 
fiestas y la música del paso dobl e Petrel, entre otros 
aspectos, que nos aclara el nuevo mandatario: 

"Dar a la fies ta un reglamento no es 
qu erer ni intentar "militarizarla". Se trata , 

simplemente , ele ordenar en forma escrita lo 
qu e ya venimos haciend o, mant eniendo al 

lado de lo sec ular, aquella s cosas que se han 
ido corrigiend o de acuerdo con el gran volu

men y con las neces idades que nuestra Fies
ta nos ha impu esto . Pero sob re todo y ante 

todo , dejar ya escrito para noso tros y par a 
los qu e nos sucedan y hasta para los que no 
los conoc en , a man era ele guión, lo que son 
y significan nu es tros festejo s. ¡Cuán bien nos 
vendría ahora pod er tener este retazo histór i
co, si hubiera perdurado desde antaño ! 

Unido tamb ién a este prop ósito, está 
intentar la creac ión , a maner a de sucesión 
de la antigu a "Unión de Feste jos San Boni 

facio" ele una sede socia l, una soc iedad en 
dond e pod er desa rrollar a la vez una labo r 

edu cativa, moral y creadora de facetas que 

ex isten tambi én desparramadas y que, tarde 
o temprano , en un a población como Petre l, 
han de ser aglutin adas y hemos ele ver ex
pans ionarse. 

Tocio esto, como decimos, es amb icio
so pero no impo sible. Queremos intentarlo 

dánd ole visos ele colect iviclacl soc ial, de con
tenid o human o. Conten ido que ya tiene si 
mirarnos a esos se iscientos o más compa r
sistas que , discip linados y unido s, forman el 
conjunt o maravilloso de nuestra manifesta

ción festera. ¡Que nosot ros, o los que nos 
suceda n , sepamos acerta r en el secreto ele no 
disp ersarlos, ele no desparrama rlos, al inten
tar unirlo más !" (Navarro, 1960). 

Hipólito pronunciando el primer pregón de fiestas. Año 1965. 

EL PREGÓN DE FIESTAS 
El primer pregón nació ele una idea de l Cír

culo Juven il Villa y se celebró el 25 ele abril ele 

1965, siendo el pregonero Hipó lito Navarro. Esta 
incipi ente presentac ión se efectuó en domingo, a 
las doce y med ia de la mañana , en el desapare

cido cine Regio, coincidiendo con el Día ele las 
Banderas. El acto tuvo una parte con la lec tura 

de cinco poesías, algunas ele ellas leídas por sus 
autores como Paco Mollá, Enrique Amat y Marily, 
con la circunstanc ia ele que la asiste ncia ele públi
co no fue la deseada , lo que motivó que uno ele 
los colabor adores de l Tío Guitarra le dijera : "¡Me 

pareix que asto no fun ciona!", contestándole é l: 
"¡La tradició sempre comenfa per una primera vo l
ta!". Al siguien te año, en 1966, por enca rgo ele la 

Junta Centra l, otro grupo juvenil , el del Club ele la 

Juventud , organizó varios pregones . Los con flictos 
interno s que había en el seno ele la junta festera 
facilitan que desp ués ele las fiestas de 1966 dimi

tiese Hipó lito. El 2 de ab ril ele 1967 se celebra con 
la denominación de III Pregón ele Fiestas Hispano 

Árabes. El 21 de abril ele 1968 efec túan el cuarto 
pregón con un recita l poético a cargo de varios 

socios del club y con poesías ele autor es loca les. 
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APERTURA DE LA "JUVENTUD PETREL 67" 
Es digno ele mencionar que el Club ele la 

Juv entud organ izaba actividades cultur ales, des 

de el deport e pa sa nd o po r el teatro , cine- fó rum , 

arqu eo logía, música y lite ratura. La cu lminaci ón 

ele es tas acc iones se reflejaba an ualm ente con la 

organizac ión se manal ele un as confe rencias . La 

apert ura ele la "Juventud Petrel 67" fue rea lizada 

de l 1 a l 9 ele julio ele 1967 co n la interve nción ele 

su pr es idente Fran cisco Cano Cant ero , y ele otras 

pe rso nalidad es como I-Iipó lito Navarro Villap lana 

y el conce jal ele Cultu ra, José Luis Pe rseg uer ele 

Castro, entre otros. Del pro grama ed itado en 1967 

hac emos la s iguiente transcr ipci ón: 

"Un intento ele aclara r, un emp e110 en 

sa be r qu é quer emos, có mo dive rtirn os, dón

de y en qu é formarn os y fomentar un a nu eva 

y más sincera am istad entre tocios. 

Tocios estos actos se han organi zado 

pensand o en ello, pensando en nosotros, la 

juve ntud , y pretend emos qu e tú, jove n, las ha

gas tuyas, seas un o más y ayudándote ayud es . 

Te pr ese ntamos es te program a conce bi

do para ti y por tus coe tán eos . Préstate un 

minut o ele atenc ión y si te inter esa part icipar 

en cualqui era ele es tas manife stac io nes, ha

zlo co mo cosa tuya . 

Y coo pera a que todos los jóve nes se 

beneficien ele es te intento clifunclienclo e l co

no cimiento ele es tas ac tividade s . " 

LA CIUDAD DEPORTIVA SAN FERNANDO 
Este co mpl ejo deportivo supu so par a e l mu 

nicipi o un ca mbio soc ial import ante. Se log ró que 

la juventud participara en co mpeti ciones fede

rativas. Los se rvicios bás icos fun cionab an des de 

1965 y es taban cubi e rtos co n la pi sta ele balon

mano , ba loncesto y tenis, aunqu e las instalacio

ne s oficia lmente se inauguraron po sterio rmente 

(16-6-197 3) . Co incidi end o co n su es treno co mpl e

mentaron un a seg unda fase con la apertura ele la 

piscina preo límpica y e l front ón. Qu é eluda ca be 

que esta infr aes tructur a fue un viejo proy ec to , el 

cual se hizo rea liclacl, y qu e Hip ólito Nava rro tuvo 

mucho qu e ver. En e l a110 1960 oc up aba el cargo 

ele conse je ro provincial del Mov imiento y des pué s 

ele varia s entr evistas co n el dir ec tor genera l ele 

Plan ificación Deporti va fue invitad o preci pitada

mente a sa lir ele su desp acho. El Tío Guitarra , 

cuando se perca tó ele qu e le daban largas, le elijo 

"chup óptero " y co n un co ntundente po rtazo sa lió 

ele aqu e l des pacho ofic ial. 

MÚSICA Y LETRA DEL PASODOBLE PETREL 
La co mp os ición nace ele una petición ele Pe

dro Herre ro Herrero, alcalde ele Petr er, a Miguel 

Vi llar Go nzález : "A ve ure quan esc riu un pasdob le 

pera Petre r, pero qu e siga un pa scloble ele ca tego 

ría". Con e l tiempo , e l maestro Villar se puso en 
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co ntac to con e l alcald e ele Petrer, dici éndol e qu e 

tenía esc rito el pasodob le y qu e esa misma no che 

la banda sajeña , en un ensayo, la interpretaría. En

tonces Pedro He rre ro llamó a Hipó lito Nava rro y a 

Adrián ]\follá para qu e le acompa11asen a la vecina 

pob lac ión ele Sax. A cont inua ción transcribimo s 

las impr es ion es del Tío Guitarra: 

"Había cierta emoc ión en ello pu es 

nuestro fallo res ultaba mu y co mprometid o . 

Empieza , pues , e l pasodobl e, y ya en las pri 

meras es trofas , por las mirad as que nos inter

ca lábamos , v imos qu e nos gustaba. A medid a 

qu e la mú sica avanzaba aum entaba nu estra 

emoción. Aca bado ele ejec utar felicitam os a l 

ma es tro y a la banda pu es entendimo s que 

"había ciado en el clavo" . Se distribu yó en las 

bandas más co nocidas y en las qu e habían ele 

ve nir a Petrer co n moti vo ele las fies tas. 

Otra cues tión es la letra que escribí po r 

indicac ión de l amigo Pasc ual, e l ele la pa ste le

ría Nevad a, que al trop eza rme co n él cuand o 

iba a mi casa me elijo qu e si podía pon erle 

la músi ca para cantarlo co n e lla en el coro . 

Alguna s veces había pensado en ello . Aqu e

lla ocas ión me dio ánimo y me puse manos 

a la obra. 

Aunqu e sé lo difícil que es adapta r un a 

letra a cualqui e r música , con gra n asombro 

mío, res ultaba qu e la misma música me iba 

diciendo las es trofas (. .. ) Me an imé y tras un 

breve retoqu e se la entreg ué al amigo Pascual 

para qu e hiciera lo qu e mejor le par ec iera. 

Aquella música me hab laba del propio 

Pet rer y su ag res te paisaje: Catí y sus pinos, 

el Xorret ele l'AJmaclrava, Salineras, Capra la, 

Pu<;:a, l'AJmortxó, el castillo, sus pla zas, la torre 

y sus campanas , aq uellas huertas, San Bonifa 

cio y la fiesta de Moros y Cristianos y de mis 

tiempos ele juventud ... " (Navar ro, 1987: 43). 

HIPÓLITO NAVARRO 

Hipólito recibido 
en audiencia por el 
príncipe Juan Carlos 
como representante de 
la Asociación de Cabezas 
de Familia. 
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Caricatura de Hipólito 
realizada por Octavio 
Villaplana. Año 1992. 
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En la fiesta del Santísimo Cristo de ese mis

mo año de 1969, en el emblemático esce nario de 
la plazo leta qu e corona la ermita de San Bonifa
cio , la pieza musical se es trena en la noche del 

5 de julio, interpretada por la Unión Musical y 
Artística de Sax. El Tío Guitarra , siete años más 
tarde, en el mes de octubr e de 1976, escribiría la 
letra con la que tocios nos identificamos , el canto 

del pas odoble Petrel. 

ASOCIACIÓN UNIÓN DE FESTEJOS 
SAN BONIFACIO, MÁRTIR 

Con la citada dimisión de Hipó lito Navarro 
en la Junta Central de Compar sas , poster iormente 

surge una comisión ges tora qu e obtiene resu lta
dos positivos, ya qu e la fiesta arrastraba las se
culares normas dictadas por el Ayunt amiento y 
por la Igles ia. Un pres idente provi sional, Vicente 
Amat Alcaraz, y su directiva, coo rdin aro n en con

senso con las comparsas un nu evo reglamento 
qu e apo rtaría la neces itada identid ad propia a la 
Junt a Central. La constancia y afab ilidad del pr e

sidente y su eq uip o de gob ierno consigue el 9 ele 
octubr e de 1969 qu e fuera inscrita con el n .º 172 

en el registro general ele asoc iaciones corno "Aso
ciación Unión de Fes tejos San Bonifacio , Mártir". 

No había finalizado el año, el 5 ele diciembre , un 
nuevo pres idente , Luis Vera Broton s, se hací a car

go de la recién const ituida Unión de Feste jos. 

LA UNANIMIDAD FESTERA 
En 1971 Hipólito Navarro vuelve a presidir la 

junta festera pero en esta ocasión con una condi
ción : "unanimidad ". Retomaría la labor interrumpi 
da durant e cinco años . Una de las reformas conflic
tivas que tuvo que sortea r fue el acuerdo adop tado 
por la asamblea genera l extrao rdinaria celebrada 

el 17 de noviembre ele 1972, al aprobar por vota

ción secreta el traslado a fin ele semana de la fiesta, 
apareciendo en días distintos, pero pró ximos a sus 
fechas tradicionales del 12 al 15 de mayo. Otra de 
las asamb leas que resultaría apasionadam ente pun

zante fue la del 12 de diciembre, aprobánd ose en 
uno ele sus apartados el nuevo orden de actos fes

teros . La prensa provincial recoge estos aco nteci
mientos en un a entrevista rea lizada al Tío Guitarra, 

con la siguiente respue sta: 

"Por ejemplo, el Petre l ele hoy, no es el 
Petrel, no ya ele hace 50 años o 60 años, ni 
tamp oco el ele hace 20 años. Eso lo sabe cual

quiera , y lóg icamente , si todo cambia , las fies
tas debía n cambiar también, máxime cuando 
hubo una petición ele muchísimos cornparsis
tas sob re lo apretado de las jornadas festivas, 

con sus cortos intervalos ele acto en acto ele 
las fiestas . Se bajaba el santo a las nu eve, se 

empeza ba la primera entrad a un a hora des
pu és, sin apenas tiemp o a comer se realizaba 
la guerrilla e inmediatam ente nos íbamos a la 

pro cesión, ¿era esto forma ele pod er aguantar 
tres días consec utivos de fiesta? Además yo 

pien so que cuando se solicitaba un estudio ele 
fechas y horarios, por parte preci samente de l 
elemento activo de las fiestas, era porque el 
mismo era necesa rio. Partiendo pu es de esta 
premi sa, el asunto se estuvo discuti endo du
rante algunos meses en el seno de la Unión 

ele Festejos , para desp ués someterlo a estudio 
por part e ele cada una de las comparsas, ya 
que este problema no viene de ahor a, sino 
que por e l cambio ele forma de vivir, vino a 

hacer crisis en el año 1972, pero amigo mío , el 

prob lema estaba en aunar tod a clase ele inte
reses, y al decir intereses me refiero al aspec

to económico, al tradiciona l, que también se 
tuvo muy en cuenta, y al deseo de la mayoría 
de los comp arsistas . De ahí nació el estudio 
del cambio de fechas y de ahí tambié n que 
tras largas de liberaciones se sometieran a vo
tación en una junta general - la primera que 
se celebró- y que se diera en ese momento 
el siguiente resultado : 65 votos a favor de ce

lebra r las fiestas en fin de semana y 15 votos 
en contra y naturalm ente al lado ele las fechas 

tradicionales . En la seg und a votac ión, que ya 

incluía los días concretados en que se debían 
celebrar las fiestas, también el resultado fue 

claramente favorab le al cambio . El paso pues 
ciado en este aspecto fue incluclablemente 
trascendental y así lo hice saber, advirtiendo 
además que esta med ida no se refería a una 
definición total y abso luta para lo suces ivo , 
pue s ya sabes que las cosas son libres ele 
modificación y lo que hoy nos par ece bueno 
mañan a, por circunstancias, no lo es tanto .. " 
(Romero, 1974). 
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LA UNDEF 
La Unión de Entidades Feste ras (UNDEF) 

nace en 1974, a consec uencia de l I Congreso Na

ciona l ele Fiestas ele Moros y Cristianos ce lebrado 

en Villena . Hipólito Navarro desarro lló un a po

nencia sob re la "Prese ncia ele la mujer en la fiesta 

ele Moros y Cristianos ". 

A raíz ele es te prim er co ngreso se crea 
un a co misió n pro vis io na l para co nstituir el or

ga nismo festero. En un a reuni ó n ce leb rada en 

Ontin yent apr ueban la elabo rac ión de un ante

proyecto ele es tatuto (16-2-1975). Durant e ese 

año rea !izan reunion es en d istint as loca lidades 

presid idas por las autorid ades civiles y festeras. 

En la re uni ón ele Ibi ap rueba n el anteproyecto, 

clecicliénclose qu e la orga nizac ión supr aloca l se 

denomina ra Unclef, co n sede en Villena (14- 12-

1975) . Poste riorm ente ap rueba n el pro yec to de 

es tatuto , forman la junt a dir ec tiva que es e l ór

ga no co leg iado para un período ele cuatro años, 

renova bles por mitad cada dos años. En un prin

cip io no ex istía e l pr es idente ele la Undef , sino 

q ue tocios los represe ntantes, en ro tación , des 

empeñaban Ja presidencia ele Ja junt a directiva. 

Los oc ho rep rese ntant es e leg idos fueron dos de 

las loca lidades ele Alicante (Barrio ele San Bias), 

Alco i, Crev illent y Petrer. Hipó lito Nava rro , du

rante se is meses , ocuparía la presidenc ia de la 

junt a dir ec tiva de la Unclef. Es digno de me nción 

que Ja Unclef dedica , cada año, la ed ición ele un 

libro b iográfico a cada un o de sus fund ador es . 

Empezaro n con Teocloro Úbecla Granage, el Bis

be Fester. Al siguiente año (2006) a la memor ia 

de l villenense Alfredo Rojas Nava rro. A Hipólito 

Nava rro Villap lana tambi én le co rrespo ndi ó su 

ed ición (2007) . La siguiente fue para e l elclense 

Jenaro Vera (2008), y as í suces ivamente . 

FESTA 2010 

LA CASA DEL FESTER 
La crispa ción qu e había reinado en el am

biente feste ro emp eza ba a norma lizarse, sin em

bargo el desgas te de l eq uip o directivo se manifes

tab a . Uno ele los graneles pro yec tos qu e hiciero n 

frente co n una exhau stiva dedicac ión se consiguió 

el 2 ele ab ril ele 1978 (Día ele les Band eras) con 

la inauguración ele la desea da Casa de l Fester. A 

las once y med ia ele la mañ ana, la Un ión Musical 

ele Pet rer, preced ida por la Band a de Tambo res 

y Cornetas de la Cruz Roja, anunci ó e l aconteci

miento con un pasaca lle por las céntricas ca lles 

de la pob lación. En e l salón ele actos, Hip ólito 

Nava rro pronunc ió un discurso co n motivo de 

la inaugurac ión ele la cual hacemos la siguiente 

transcripción: 

"La rea lizac ión ele esta Casa del Fester 

no es patrimonio person al ele nadie y es to lo 

qu iero de jar bien senta do. Es, como hemo s 

dicho an tes, obra exclusiva ele todos los fes

teros que, con sus apo rtaciones y co mpr omi

sos, la han hecho una rea lidad. Y es también, 

en cierto modo, ele aquellos qu e, ele manera 

indir ecta, han ayudado y ayud an. Y quiero 

añadir también qu e es ta casa, además ele ser 

la casa ele los fes teros , debe se r la "casa ele 

tocios": la casa ele la convivencia. Porq ue si 

nu estra fies ta es, en ese ncia, un a co nstante 

convivencia, ahora y en ade lante, esta co n

vivencia tendr emos que acrece ntarla. Y aquí, 

en esta casa, pod emos encontr ar e l marco 

adec uado para ello. Un mar co qu e no debe 

eros ionarse co n otras ingerencias qu e no 

sea n las feste ras; un marco ele comunidad 

co nstante co n amor a la cultur a en be neficio 
par a tocios (. .. ) apro vec ho e l momento para 

HIPÓLITO NAVARRO 

En la toma de posesión 
de su hijo Enrique como 
alcalde de Petrer. 
Año 1974. 
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Junto a su esposa, 
su hermana Domitila, 

su yerno Conrado y 
cuatro de sus hijos. 

Año 1967. 
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invitar a todos los petrelenses qu e aún no 
estén con no sotro s a qu e se asoc ien y sob re 

todo a la juventud para qu e tomen con cari
ño la iniciativa . Porqu e aquí podrán encon
trar las condi ciones necesa rias para des ple

gar, apart e de los actos inh erentes a nu estra 
fiesta , qu e es de todos , el marco idóneo y 

adecuado para desarrollar un sin fin de ac
tividades cultur ales cada vez más necesa rias 
de cara al porvenir. .. " (Navarro, 1978). 

AULA DE CULTURA DE LA CASA DEL FESTER 
El Aula de Cultura nace el mismo año qu e 

se inaugura la Casa del Fester. Su primer acto se 
celebró el 3 de noviembr e de 1978, creánd ose 
una comisión delegada de la Unión de Festejos 

que desplegó un a extensa labor que neces itaría 
la redacción de otro artículo para exponer sus 
ampli as y diversificadas prom ociones cultur ales, 
por lo qu e sólo citamos algun os de los ponen

tes qu e particip aron en sus actividades : Hipólito 
Navarro Villaplana, el montañero Vicente Freire 

Mont esinos, el director del Museo Arqu eo lógico 
de Villena José María Soler García , el pro feso r 
de Literatura Salvador Pavía Pavía, el pe riodista 

Francisco Rodríguez Martín , la profeso ra de la 
Universidad de Nueva Delhi Ánge les de la Torre 

Sánchez, el licenciado en Historia Ju an Planells 
Espa sa, el periodista Manu el Mira Cand e!, el co

rresponsal de guerra de Televisión Españo la Jesús 
González Gree n , el pro feso r de Historia Árabe de 
la Unive rsidad de Alicante Mikel de Epalza Fe

rrer, el catedrático José María Bernabé Maestre, 

la prof eso ra de la Universidad de Alicante María 
Jesús Rubiera Mata, la arqu eóloga Concha Na

varro Pove da, el historiador José Ramón Valero 

Escand ell ... Merece una mención especial la pre

sentación en el salón de actos de la Unión de 
Festejos , el 26 de abril de 1985, de un libro sobr e 

la recup eración ele los textos ele las Amh aixa des 

de la X usma 1950 -1964 . 

EL BARCO DE LOS MARINEROS 
Los Marinos iban de cabeza buscando un lu

gar para guardar su galeó n. Por aqu el entonces 

estaba n terminand o de construir la Casa del Fester 
y solicitaron meterlo en el sótano, un a vez finali
zad as las obras . Hipólito Navarro, presidente de la 
Unión de Fes tejos, lo tenía claro: "D'aixó res . La 

Casa del Fester no se es ta construint per a clavar 
el vaixe ll deis Mariners". Fue motivo más que su

ficiente para qu e alguno s listillos de la comp arsa 
dejaran correr la voz de qu e iban a deshace rse 

del barco , y cada año sustituirlo por un a carroza 
alquil ada . El Tío Guitarra, tan amante del costum 

brismo, enseg uida reaccionó para evitar agrava r 
el probl ema y emp ezó a ciar soluciones . Una de 
ellas fue el trabajo literario titulado "La 'nave ' de 

los Moros y Cristianos", publi cada en el año 1976 
y firmado por Joa quín Barceló Verdú , de Sax, ínti
mo amigo de Hipólito Navarro . El autor del artícu 
lo, en un a meritoria labor investigadora, nos hab la 

del simbolismo de la "nave" y se introdu ce en los 
elatos históricos dond e, desde muy antiguo, los 

barcos apar ece n como un elemento arraigado en 
la fiesta . Pero , eso sí, los Marinos se salieron con 
la suya, y el Tío Guitarra no tuvo más remedio 

qu e claudi car de forma qu e en los bajos del Fester 

estuvo mu chos años guardándose el galeó n. 

LA PROSPERIDAD ECONÓMICA 
Coincidiend o con su seg und a pr esidencia en 

la Unión ele Festejos se triplicaro n y cuadrupli 
caron los festeros, en parte a consecuencia de la 
pro speridad lab oral y eco nómica qu e atravesa ba 
la socie dad. Los actos seguían discurriend o por 

el reco rrido ele siempr e , el cual facilitaba la aglo
meración de los festeros . Este hecho se encuentra 
recog ido en un a simp ática anécdota de una aca 

lora da reuni ón de la junt a central directiva . Discu
tían para qu e los actos organizados fuera n fluido s; 

buscaro n una solución , la de controlar los hora
rios . Los de la junta saliero n a la calle e imp rovisa

ron un a entrada para comprob ar el tiemp o inver
tido . Debemos decir que Hipólito Navarro había 
tenid o un percance en su garaje y, po r lo tanto , 
el insólito desfile lo hizo cojeand o, con un a mano 
en el garrot e y con la otra sujetand o el reloj para 
verificar la dur ación de la entrada . Recoge mos la 
opini ón de un observador qu e en su momento 
estuvo trabajand o a su lacio : "A raíz ele estar dis

cutiend o la dur ación de las guerrillas, un a noche, 
se fue al comienzo del reco rrido de la misma e 

inició simbólicamente un a guerrilla por su cuenta 
y riesgo - sin pó lvora ni arcabu z- , simulando la 

carga , el disparo y el avance, con ello demo stró 

FESTA 2010 



que se podía realizar con el tiempo previsto y que 

incluso siguiend o sus normas se llega a efec tuar 

más disparos que los que habitualm ente se rea li
zan" (S. A., 1982:13). 

CRONISTA OFICIAL DE LA VILLA 
A consec uencia ele un infart o tuvo que supri

mir e l hábito ele fumar cinco puros diarios , pero 

siguió desarrollando sus actividad es. Al siguient e 

año, en 1979, repetiría la exper iencia ele ser pre

gonero en Pet rer en el eve nto que había recog i

do su act ual prestigio. El 26 ele enero ele 1980 e l 

Ayuntami ento tomó el ac uerdo unán ime ele otor

ga rle la distinción de cronista ofic ial ele la villa. 

El acuerdo plenario destaca las razones : ". los 

singulares méritos cont raídos labo rando en pro de 

los intereses espiritual es y materiales de la ciud ad 

ele su naturaleza. " 

PRESIDENTE DE HONOR 
Coincidiendo con su jubil ació n labora l en 

1981 cesa como pr esident e ele la Unión de Feste

jos, aunqu e un año más tard e, el 9 ele mayo, la en

tidad le oto rga el título de presi dente ele honor. El 

Ayuntam iento ele Pe trer se suma al homenaje con 

la impo sición ele la insign ia ele oro. En la memoria 

co lectiva ele la fiesta quedan reg istra das las cé le

bres asamb leas con sus interminab les reunione s, 

que pa ra finalizarlas sacaba a relucir el famoso 

artículo 29, y ante la insistencia y qu ejas ele algu

nos as istentes, con un enérgico carpetazo les ben

decía : "¡Puput s, so u un s puputs! ". Sin emba rgo, 

en otras ocas iones, les dejaba que se despachasen 

a gusto, alargándose interminab leme nte Ja ses ión 

basta e l punto de qu e par ecía que en cualqui er 

momento por det rás ele la hermosa silueta del Cid 

iba a elevarse el so l de un nuevo día. Finalmente, 

y tal vez por cansancio ele los compromi sarios, el 

Tío Guitarra se salía con la suya aprobándose los 

acuerdos que inicialmente había propuesto. 

LA BIBLIOTECA EN CASA 
Siguiendo las pautas ele su tío Ricardo por su 

interesante biblioteca , nuestro protagonista igual

ment e pos eía una librería que sorprendía, como 

su pe rsona lidad : libros ele música, pintura y escul

tura, literatur a hispano-amer icana, fascículos en 

francés, biogra fías, ensayos, nov ela espaüola .. . 

Desde su juventud la afición por la literatura si

guió ateso rándo la. De Francia rec ibía una revista 

de contenido social y ele ideo logía libera l que se 

contr adecía con Ja ed ucac ión conse rvado ra ele al

gun os conte rtulios. 

LOS SAINETES FESTEROS 
En la década ele 1980, Hipólito Nava rro es

cribe cuatro ele los cinco sainetes estrenados en el 

teatro Cervantes dentro ele] marco ele los prego

nes de esos aüos. Los sainetes tienen en com ún 

qu e los esc ribió en valenc iano; su est ructura es 
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de sólo un acto y siemp re han siclo rep rese ntado s 

por el grupo ele tea tro local Arenal. Su carácter 

cost umbri sta es not or io. Los personajes que se 
citan con frecuencia , las situacion es ele los come 

diant es y las cos tumbr es represe ntadas se caracte

rizan por la nostalgia y el sentimiento petrolanco. 

El primero ele estos sainetes fue estrenado el 25 

de ab ril de 1981 con el titulo Ara.fara cinc anys. 

El segundo se escenificó por pr imera vez el 17 

ele abril ele 1982 con la denominación de La ban

dera i l 'abanderá. El tea tro Cerva ntes del mismo 

modo fue e l esce nario ele los sa inete s Els convi

dats (1984) y El socarrat (1985). 

Sin duela alguna ha siclo una significativa 

apo rtación a la literatura festera ele Pet rer. 

LA FIESTA DE MOROS Y CRISTIANOS DE PETRER 
Es el título de l libro que esc ribió y dedicó 

a nuestra fiesta , impreso el 16 ele diciembre de 

1983, aportando mate rial del archivo municipal de 

Petrer , de la Corona ele Aragón, del Regne de Va

lencia y ele la parroquia de San Barto lomé. La por

tada se debe al pintor alicantino Manuel Baeza, 

coincidente con la portada ele la revista ele fiestas 

ele 1964. El libro tiene 342 hoja s, dispone ele un 

apartado de "Anécdota s ele la fies ta" e incorpora 

una historieta que le aconteció a Hipó lito Nava rro 

a principio s de la déca da ele 1960, escrito de su 

pu110 y letra : 

Sería por el a110 1962, un a110 des

pu és de hac erno s cargo ele la presidenc ia de 

la Unión ele Feste jos, cuando por razon es ele 

eco nomía la comparsa ele Marinos se encar

gó ele mont ar el castillo ele la fiesta . Desde 

el Ayuntamiento vigilaban las vicisitudes y 

los malos rato s que pasaban aque llos "car

pinteros" para ajustar y montar las variadas 

y compli cadas piezas, D. Gabrie l, el alca lde 

Nico lás, que tampo co era man co en esto 

de las bromas y algún que otro componen

te . Cuand o ya tocaba a su fin e l susodicho 

mont aje, recibo bajo sobre un oficio firmado 

por el alcalde que poco más o meno s ve

nía a de cir: "Vista la inexpe riencia de los que 

montan el castillo, verificada una inspección 

del mismo por técnico s llamado s al efec to , 

se observa un sinfín de anormalidades tales 

como infinidad ele agu jeros sin colocar los 

correspondient es tornillos, estar torcida su 

base, cambio s ele planchas, etc. , por lo qu e 

emplaz amos a Vd. para que sea desmontado 

y coloca rlo en las debidas condiciones, ya 

qu e ante el peligro ele hundimi ento declina

mos la respo nsabilidad .. 

Corno es natural y también falto de ex

periencia sobre el tema , mi reacción a dos o 

tres día s ele la fiesta , fácilmente podrá ima

ginarla e l lec tor. Fui al cas tillo y todo lo veía 

torcido , con agujeros , sudaba, cavi laba, iba 

HIPÚLITO NAVARRO 
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Acto de homenaje como 
hijo predilecto de Petrer. 

19 de febrero de 1995. 
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de un lado para otro, hasta que me personé 
en el Ayuntamiento .. y con la seriedad que 

en estos casos caracte rizaba a los humoristas, 
me some tiero n a un exhaustivo interroga to

rio ¡que para qué quieren que les cuente' Tan 
mal me viero n que no pud iendo aguantar la 
broma -que yo me había tomado en serio

irrumpi eron en una tremenda carca jada ... 
no sin antes haberme dado a beber un buen 
trago de agua que mucha falta me estaba ha
ciendo. A partir de ahí , tuve que anclar con 
mucho tiento porque las bromas, en cuanto 
te enca ntabas, se sucedía n una tras otra " (Na
varro, 1983: 290). 

LAS COLABORACIONES LITERARIAS 
La revista de fiestas, cada año, incorporaba 

nuevas técnicas de diseño gráfico , con profusión 
de trabajos literar ios, habiendo contab ilizado 21 

artícu los con su firma. Le inquietaba la revista 

porque deseaba que fuera como un escaparate de 
Petrer y su cultura. Fomentó las colaboraciones 
en valenciano aparec iendo trabajos de Joan Josep 
Castillo Pina y del Grup Exeo. Sus estudi os fes
teros eran publicados en los programas ele otras 
poblaciones. Fue pregonero en Novelda en 1975 

y en Ibi al siguiente año . Colaboraba en la revis

ta cultura l Festa, con la cata logación de más de 
25 trabajos literar ios con un contenido dedicado 

a nuestras costum bres populares y de biografías 
de personajes loca les de cierta peculiaridad o no
toriedad, ya que percibió que lentamente iban 
desapareciendo los antig uos oficios y quiso dejar 
constancia escr ita en sus investigaciones. 

11 CONGRESO NACIONAL DE FIESTAS 
En 1985 pa1ticipó en el II Congreso celebrado 

en Ontinyent con el tema "La antigüedad ele la fies
ta de Petrer y su incidencia socia l". Esta monografía 

aparece en el tomo I de Bitrir (editado en 1991), 

además de otro trabajo "Nuevas aportaciones al li
bro La .fiesta de Moros y Cristianos de Petrer". El 
tomo II (editado en 1993) incluye la monografía 
"III Centenario de la Virgen del Remedio" . 

EL PIANO DE LA CASA DEL FESTER 
En la segunda planta de la Unión de Festejos 

llama la atenc ión la presencia ele un piano ele cola 

que fue adq uirid o en 1987 y en el que algunos 
jóvenes perfeccionan sus conocimientos en este 
difícil arte musical. Hipó lito Navarro tuvo mucho 

que ver con este instrum ento ya que los benefi

cios obtenidos de su libro fueron destinados para 
la compra del piano. Su afición por la música ha 
sido un secreto a voces. Sentía auténtica predilec

ción por Wagner al que defendía ante sus amis
tades contra Beethoven. La segund a cadena de 
la televisión españo la emitía en su programación 
unos conc iertos . El Tío Guitarra, desde su des
pacho, se deleitaba escuchándo los . Matilcle sabía 
que durante el concierto televisivo no se le podía 

mo lestar, ni tan siqu iera para cenar. 

EDICIÓN Y ESTUDIOS INTRODUCTORIOS 
Efectuó entre 1973 y 1975 la trascripción me

canográfica del manuscrito escr ito en pape l de 
estraza ele los apuntes del presbítero Conraclo Po

veda. Curiosamente este libro permaneció inédito 
hasta que Mari Carmen Rico amp lió y pub licó los 
apuntes en el año 2000. Otra ele las obras manus
critas son los Apuntes sobre la Fundación de la 

ilustre villa de Petrel. .. , redactado a finales del si
glo XVIII y princ ipio s del siguiente por el cronista 
Josep Montes inos Pérez y Martínez (1745-1828), 

catedrático ele Latinidad , en Orihu ela. En el tomo 
noveno aparecen los elatos referentes a Petrer ele 
los que Hipólito Navarro hizo la trascripción en 

un libro publicado en 1993. 

HIJO PREDILECTO DE LA VILLA 
El Ayuntamiento ele Petrer le concede un me

recido homenaje el 19 ele febrero ele 1995 con mo
tivo ele su nombramiento como hijo predilecto ele 
la villa, en el teatro Cetvantes . El acta probatoria 
del pleno hacia referencia a su labor por la "recopi
lación e investigación ele nuestras fuentes históricas 
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y doc umentales y la recup eración ele tradiciones 

folclóricas" . En el hom enaje inte rvinieron distintas 

asoc iaciones, como la Unión Musica l ele Petre r, So

ciedad Virge n del Remedio, Colla del Terros, Coral 

Petrerense, Grup Arqu eologic Dámaso Navarro , 

Grup o ele Tea tro Arena l, Cruz Roja Loca l, Caixape

trer, Mayordomía Santísimo Cristo, Asoc iación ele 

Amas ele Casa, Asocia ción Ju venil ele Estudiant es 

del Medio Vinalopó, Federación ele AMPAS Paco 

Moilá . A pesa r ele su clelicaclo estado ele salud 

Hipólito Navarro se mantuvo ele pie y co n una pro

fund a emoció n agrad ec ió e l nombramiento : "Es un 

honor qu e me honra y qu e agradezco con tocio 

el ca lor ele mi alma , con la más grande ilusión de 

mi ya corta vicia y qu e siento en lo más profundo 

ele mi corazón. No tengo suficientes palabras para 

agradece rlo y qui siera pod er ser siempr e digno ele 

ostentarlo con orgullo fiel de petre lense" . 

1935-1995: 60 AÑOS DE HISTORIA LOCAL 
Hip ólito Navarro se res intió a un seg und o 

amago ele infarto, su estado estaba en fase termi

nal. Coincidiendo con el día ele su aniversario ele 

boda, fallece a los 87 año s. Para el primer aniversa

rio ele su muerte, la colecc ión "Vila ele Petrer" editó 

en 1996 e l libro titulado 1935- 1995 : 60 a fi.os de 

historia loca l, en el qu e se incluye una se lecc ión ele 

sus escritos clemostránclonos que, profundi zando 

en su perso nalidad y en su talante autoritario, su 

inte rés se basaba en e l eterno enamoramiento por 

e l pu eblo qu e lo vio nacer. La edición ele este li

bro también nos descubre su ace ntuado interés por 

la cultura juvenil local y qu e una jove n periodista 

supo entresacarle : "Estic content perque sempr e he 

cles itjat qu e la jove ntut es inte ressa ra per les coses 

ele Petrer, qu e les sentiren i creec que, en pare, he 

aco nseguit despertar aqu est interés" . 

PLAZA DEL CRONISTA 
HIPÓLITO NAVARRO VILLAPLANA 

El 7 ele oc tubr e ele 1998, fes tividad ele la Ver

ge el I Remei, fue el día eleg ido por la co rpora

ción mun icipa l para inaugurar en el residencial 

Cervant es una p laza dedicad a al croni sta Hip ólito 

Nava rro Villaplana. Un atractivo rec into ele siete 

mil metros cuadrado co n un entorno de césped 

y cipreses y un arbo lad o con espec ies mediterrá

neas como son el pin o y la palmera . Dur ante la 

inauguración, la viuda del Tío Guitarra desc ubri ó 

un a placa co nmemorati va so bre un monolito en 

el cual se reco noce la labor entu siasta del hijo 

predilec to del pu eblo. La Unión Musical ele Petrer, 

ele la cua l había siclo un o de sus co mponentes en 

su más tierna juventud , fue la enca rgada ele cerrar 

e l ac to oficial con un expr esivo paso doble, cuya 

letra es un canto vivo del trabajo y de la herman

da d. Es un canto herm oso a nu es tros camp os, va

lles y llanos. Es un canto a nu estro cas tillo y a San 

Bonifacio qu e so n dos teso ros ele un largo aye r. 

Es un canto ele amor y ele a leg rías . Las notas del 
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paso dob le Pe/re/ se es parciero n por e l azu lado 

cielo otofi.al, suscitand o los amores por su p ueblo , 

por sus ge ntes, por sus paisajes, por su historia, 

por sus cos tumbr es y desve lánd onos ¡la / orf¡a del 

sentiment de Hip ó lito Navarro! 
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Conversa e ion es 
sindicalistas en Petrer 
Vicente Prieto Pérez María Jesús García Cañada 

Secretario General UGT La Muntanya-Valle del Vinalopó Técnica UGT La Muntanya-Valle del Vinalopó 

S 
ebastián Gil García nació en Higuerue
la (Albacete) un 22 ele marzo ele hace 

79 años, poco antes ele la proclamación 

ele la II República Españo la . En esta vi

lla manchega permaneció durante bastantes años 

hasta que la búsqueda ele prosperidad le cond ujo 

a un pequeño pueblo del interior alicant ino que 

atravesaba por un importante desarrollo indus

trial. Petrer acogió a Sebastián hace algo más ele 

35 años, y aq uí en Petrer es donde creó un a fami

lia y se desarro lló profesionalmente . El lugar don

de se ge rmin ó y desp legó su lucha obrera, donde 

se jubiló y donde ho y nos relata su historia, que 

tambi én es un trocit o ele la nuestra. 

Joaquín Gil Navarro tiene 32 años, casi los 

mismos que reside en Petrer Sebastiá n , primo her

mano ele su padre. Vio la luz en Alicante casi a la 

par que la democracia. A diferencia de su familiar, 

él siempre ha permanecido en Petrer y, a seme

janza, es aquí donde ha creado una familia, donde 

trab aja y donde día a día perfila su labor socia l. 

Sebastián está casado y tiene seis hijos y 

doce nietos, tod os ellos ciudadanos de Petrer o de 

pueb los vecinos . Cuando llegó aq uí la actividad 

industrial principal era la fabricación ele calzado , 

aunqu e él empezó a trabajar en la cerám ica de 

Ribelles y más tarde en el Ayuntamiento como 

jardin ero y conse rje del casti llo. Actualmente, ya 

jubilado, dedica sus horas al campo. 

Joaquín, por su parte , es técnico super ior en 

Prevenc ión de Riesgos Labora les, y como tal ha 

desplegado parte de su carrera profesional, unida 
asimismo a la labor formativa. Actualmente es di

rigente sindic al. 

Ambos tienen algo en común además de su 

relación familiar : son "ugetistas" . Los dos forman 

parte ele la Unión Genera l ele Traba jadores, pero 

no sólo porque guarden un carné que los identifi-

ca como afiliados, sino también porque han dedi

cado gran parte de su vida personal y profesional 
al sindi cato . 

Hemos conversado con ellos y a través de 

su expe riencia nos acercamos al mund o ele UGT. 

Un sindi cato ele clase que se fundaba hace ciento 

ve intid ós años, cuando veintisé is hombr es se or

gan izaro n por primera vez con el fin ele defender 

los intereses obreros frente a la patronal. Desde 

en tonces, UGT ha jugado un papel indispensable 

en la evo lución de las cond iciones labora les y so

ciales de este país. 

Las primeras reivindicaciones giraba n en tor

no a la regulación del número ele horas de las 

jornadas ele trabajo y a la fijación de salarios mí

nimos. Desde ento nces esta organ ización ha sido 

promo tora de las cons tantes luchas por los intere

ses colectivos de los trabajadores y por una ade

cuada definición de las relaciones labora les que 

han pasado por diversos momentos históricos. In

cluso desde el exilio, durante los oscuros años del 

franquismo, no dejó UGT de traba jar por el movi

miento ob rero y la recup eración de la democracia. 

Una vez lega lizado ele nuevo el sindi cato y 

recobrada la libertad sindica l quedaba un largo 

camino ele reconstrucción tanto ele la organ iza

ción como ele la soc iedad españo la. UGT partici

pó activamente en las transformaciones socia les 

que req uería este país hundido en el ostracismo 

po lítico y lega l, y lo sigue haciendo con el respa l

do ele más ele un millón de afiliados . 

El papel ele UGT fue, por tanto, primord ial 
en conseg uir que hoy disfrutemos ele la pos ibi

lidad ele exigir el cumpli miento ele nuestros de

rechos ardu amente reivindicados, opon ién do se 

ele manera firme a cualqui er gobierno que haya 

querido recortar las venta jas socia les o labo rales 

conseg uida s con el esfuerzo colectivo . 
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Más de un siglo de asamb leas, negociac io

nes , hu elgas, prote stas, elecc iones, rep resa lias, lo

gros, re ivindica cion es, "decre tazos", diálogo , etc. 

En definitiva , más de un siglo de acción sindical. 

Más ele un siglo de lucha. 

Pero es to es historia genera l ele UGT. Con

ve rsand o con nu estros do s pet rerenses aba rcamo s 

un a visión más loca l y perso nal de l sindicato . 

Sebas tián fue enlace sindi cal con la OSE 

(O rga nizac ión Sindical Española) , co múnm ente 

cono cida como Sindicato Vertical, el órgano de 

rep rese ntació n único del apa rato franquista . Pero 

parale lamente desa rrollaba su verdadera actividad 

sindica l desde la clande stin idad , manteniendo 

reunio nes no cturnas en las par edes del cemen

terio, a las qu e empezó a asistir a través ele unos 

amigos . Ya en demo cracia, se afilió a UGT en 

cuanto fue lega lizada y con esta organizació n fue 

eleg ido entr e sus comp añeros co mo clelegaclo, 

funci ón que como él mismo nos cuenta e ra muy 

gratificante : "Tuve mu chos enfrentamientos cuan

do era delega do porqu e ex igía qu e se cumpli eran 

los derechos ele mis compañ eros, y aunqu e me 

costa ba lo suyo , siempr e lo co nseg uía y esos com

pafi e ros te lo agradecían". 

Esta circun stancia le l1evó a formar parte 

ac tiva del sindicato, convirtiénd ose en miembro 

ele varias comisione s ejecutivas , tanto en la an

tigua es tructura pro vincial como en la organiza

ción territorial co marcal de hoy en día. Actual

mente forma parte del Comité Comarca l ele UGT 

La Muntan ya-Valle del Vinalopó co mo sec retario 

genera l ele la Unión ele Jubil ados y Pensionistas. 

Y algo qu e él des taca constantemente en nu estro 

encuentro: "Abro UGT ele Petrer tocios los días", 

aunque co n tristeza y añoranza sefia le que ahora 

es tá tocio mu y ce ntra lizado en otros muni cipios . 

El primer contacto ele Joaq uín con UGT es 

bien distinto pu esto qu e ya na ce en el seno ele 

una familia sindica lista . En tocio caso tiene un pri

mer recuerdo , que él centra en 198 1, co n apenas 

cuatro años. Guarda en su memo ria la image n ele 

su padre qu emando do cum entos tras anunciar se 

el Golpe ele Estado el 23 de febrero . Último s co

letazos del miedo ino culado en la socieda d espa

fiola durante cuarenta afios. Pero é l ya crec ió sin 

temor a pensar o a ex igir derechos y se involucró 

desde mu y jove n en el sindicato para "informar 

y ayudar a so lucionar probl emas". Hoy en día es 

sec retario genera l del sindi cato comarca l FTA (Fe

deració n Agroalimentaria) de UGT La Muntanya

Valle del Vinalopó. 

Como e l1os, ciento s ele perso nas en Petrer 
tuviero n un primer contacto co n UGT. La perspec

tiva de l tiempo no s permite preg unt ar a Sebastián 

qué diferencias encu entra entre la ge nte que acu

cie hoy a UGT y la qu e iba cuand o empezó él en 

el sindi cato: "El personal qu e iba antes qu ería in

formación so bre sus derec hos, pero hoy se cree n 

que un ·inclicato es para ciar puestos ele trabajo ". 
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CONVERSACIONES SINDICALISTAS EN PETRER 

Joaquín , desde un punto ele vista más analí

tico, nos co menta que "antes la gen te se afiliaba 

más bien por ideo logía o afinidad , ahora só lo se 

afilia cuand o tiene un prob lema". 

Las palabra s co n las qu e co ntinú a Joaq uín 

des tilan cierta nos talgia propia ele aque l q ue sin 

vivir un a época ha es tado prese nte a través ele las 

histo rias y anécdo tas de sus mayo res . Tal vez un 

inh erente deseo ele qu e en estos tiemp os también 

todos los afiliados ele UGT sea n "compafi eros y 

amigos" corno en la época ele su tío y ele su padre . 

Pero, desg raciadamente, esta impli cac ión emocio

nal con el sindic ato no es lo común entre los jóve

nes, tal y como nos cuenta Sebastián: "Hay jóve

nes de la eda d de mi sobrino qu e no entiend en el 

sindi cato . Los servicios qu e se ofrece n se han am

pliad o y mejorado, igual qu e mejora la vicia, por 

eso no se pueden enfada r cuand o se les cob ra, 

porque ese mejor se rvicio lo ofrece gente que se 

dedic a excl usivame nte a es to". Son profesionales , 

pero no por ello dejan ele ser compafie ros, y por 

qu é no, también amigos. 

Continu amos nuestra co nversac ión querien

do saber q ué opini ón les mer ece la labor ejercida 

por su sindi cato en su pueblo y Joaquín nos indi

ca qu e "UGT ha participado nota blemente en el 

desa rrollo ele la vicia política de Petrer. Muchas 

cosas han camb iado a mejor desde aq uellas 1xi

meras reuniones nocturn as en las pared es del ce

menterio . Y a tocias ellas ha contr ibuid o UGT, a 

pesa r ele que la memo ria co lec tiva a menud o es 

muy limitada y olvida la imp ortancia ele ciertos 

age ntes soc iales" . 

Sebastián, por su part e, ent iende UGT como 

el cauce en el que pud o canalizar sus ansias ele 

cam bio . El boga r dond e las fuerzas ele izquierdas 

pudi ero n mantener el diálogo en un momento 

donde pensar dife rente era cielito . También el lugar 

desde donde pudo resolver las duelas ele muchos 

trabajadores. Nos dice que en Petrer tocio e l mun

do le conoce como Sebastián , el ele UGT, y "solu

cionar un problema a alguien , eso vale mucho" . 

En e l ai'to 2038 la Unión General ele Traba

jadores cumplir á nada más y nada menos que 

ciento cincuen ta años. Les alentamos a conta rnos 

cómo se imaginan UGT en tonces y ambos co inci

den en aseg urar que el sindi cato seg uirá teniendo 

un pape l fundamental en la sociedad es paño la y 

sob re tocio en la negoc iación co lec tiva y el diá

logo soc ial, aunqu e para ello req uiere ele la par

ticipaci ón y el esfuerzo ele tocias y tocios los que 

deb erían confo rm ar estas organizaciones: las tra

bajadora s y los trabajador es . Una implic ación que 

rec up ere el esp íritu reivindicati vo ele otras épocas , 

porqu e aunqu e suene muy manicio, só lo la unión 

hace la fuerza . 

Para finalizar , le preguntamo s a Sebast ián si 

ha merec ido la pena dedicar tocia su vicia al sindi 

cato y la respuesta es clara y rotunda: "Yo, mien

tras viva, estaré en UGT". 
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ltineraris de 
TIRANT 

LO BLANC 

Llegir Tirant lo Blanc 
en l'actualitat 
L'INSTITUT ALFONS EL MAGNANIM DE LA DIPUTACIÓ DE VALENCIA 
DECLARA 2010 "ANY DEDICAT A TIRANT LO BLANC" 

Toni Maestre Brotons 

Universitat d'Alacant 

L
a novel·la Tirant lo Blanc, escrita per Jo

anot Martorell i acabada per Jo an Martí 
de Galba , ed itada a Valencia el 1490, esta 

cons iderada com un clels classics ele la li-
teratura cata lana . A més, és la primera no vel·la de 

cavalleries iberica. És un dels pocs llibres que se 
salven ele la foguera en una altra reinterpretació 
magna del genere cava lleresc, el Quixot ele Cer
vantes , que n'aclmira la humanització que fa cl'uns 
personatg es i cl'unes aventures massa fantasioses 
en la majoria ele !libres: "Es éste el mejor libro de l 
mundo: aq uí comen los caba lleros, y duermen y 

mu eren en sus camas, y hacen testa mento antes 
ele su muerte, con otras cosas ele que tocios los 
demás libros ele este género carecen ". Molt po c 

després de la pub licació, es publiquen traclucci
ons al caste lla, l'angle s o l'italfa i el !libre és espe

cialment valorat per les lectores femenines ; ele fet, 
Caterina la Gran es declara en les seues memories 

ltinerari de Tirant un a fervent lectora ele les avent ures ele Tirant. 

VELLES HISTORIES PERA LECTORS ACTUALS 
La lectura clels classics, reco manacla insistentm ent 

per escriptor s i crítics i obligatoria en els plan s 
cl'estuclis no és, cl'entracla, ni una lectura facil ni 

atractiva . Comern;:ant per la !lengua, plena ele pa
raules antig ues i clesuetes, que a persona tges este
reotipats , fan preva lclre l'acció sob re la clescripció 
per clonar un ritme agil a la lectura, dosifiquen ele 
manera enginyosa els toes cl'intriga per "engan
xar" el lector i simpleme nt pretenen entreten ir, no 
revel ar una ver itat sobre el món ni forjar inter
pretacions al·lego riqu es sobre la vicia, la soc ietat 

o l'ésse r huma. Sembla , clones, que els classics 
són pastura cl'intel·lectuals, lec tura pera un a serie 

ele lectors formats que tenen coneixemen ts cl'his
toria, ele litera tura i ele cultura , tant l'antiga com 

!'actua l. Només aquests lec tors entrenats, am b els 
se us sabe rs especia litzats, poden arribar a passar 

el sego n ful! ele !'obra sense ennu ega r-se, patir 
espasmes, rebufar o tirar fum per les orelles. 
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De tota man era , hi ha un a qüestió molt se n

zilla: s i só n un s classics, a lgu n moti u cleu susten

tar aquesta qualific ac ió , és a clir, a lgun valor cle

uen po sse ir; és massa simp le co nclemnar -los per 

avo rrits, imp enetrabl es i es trany s. No sóc de is que 

pensa qu e s' ha cl'obligar a lleg ir-los, pero sí que 

va l la pena pr ese ntar -los co m un a opc ió més al 

costa t ele Crepuscle o cl'El codi Da Vinci: caclascú 

ha ele fo rmar- se e l se u propi gust, pero aixo no 

ho pot aconseguir s i no s'ofe rei.x un ventall ampli 

ele poss ibilitats. És ciar que l'esco la, i e ls pares (si 

só n bons lec to rs) han cl'ajuclar el lec tor principiant 

a valora r la valua clels class ics, a recluir la dista ncia 

este tica, cultur a l i histó rica qu e sepa ra el class ic 

de l ciutacla de l seg le XXI, entrenar, pe r pura iner

cia, amb e ls realily shows, els vicleojocs, els video 

clips, ls espo ts, e ls xats i les pel· lícules ele zo mbi s 

i cl'alieníge nes . No és ge ns fac il, pero l'esc riptor 

ita lia Italo Calvino, en e l se u llibre Perché legere 

i classici (Per que llegir els clássics) , enum era les 

raons que , al se u par e r, fan el'un a obra una fita 

ele literatura. N'hi ha elues que , al meu parer , só n 

pro u reve ladores i inte ressa nts, perque precisa

rnent co ntribu e ixen a aprox imar l'epo ca actual a 

les prete rites. Diu Calvino : "És cl~1ss ic el qu e ten

eleix a re lega r l'ac tualit at a la ca tego ría ele soro ll 

ele fans , pero alhora no pot presc indir cl'aquest 

so ro ll ele fans ". Una altra de les rao ns que aclclu

e ix, tot seg uir, és rnolt se mhlant: "És class ic e l que 

pe rsiste ix co m a so roll ele fons fins i tot a llí on 

l'act ualitat més incompatibl e s' imp osa" . Per tant , 

és mo lt se nzill: una obra és dassica si té vigen

cia fins i tot en els no stres clies (pe r ce rt, Calvino 

incl ou e l Tirant entr e les obres class iques qu e co

menta en e l se u !libre) . 

Aquesta és la fina litat cl'un !libre molt il

lumin aclo r eleJorcl i Bailó i Xav ie r Pé rez, La llavor 

imm or!al 0995), subtitular "Els arg um ents uni

ve rsa ls e n el cinema ", en e l qua l mos tren un a 

ev ide ncia co neg ucla eles ele fa temp s: ja es ta tot 

esc rit. Hi ha una se rie ele temes o top ics que re

co rre n tota la historia de la litera tura i qu e cada 

e poca refo rmula en nou s argum ents , act ualit

za nt-ne els perso natg es i e ls cleco rats i introclu

int canvi s en la trama q ue no clesv irtu en, pero , 

l'esq ue let ele la historia inicia l, que sov int ja es ta 

p rese nt en la literatura més antiga (a no menacla 

prec isa ment "classica ", la greco llat ina) i la litera

tura ele traclició ora l. La majo ria ele remakes en 

!'e poca co ntemporania e ls trobem en el cinema ; 

Ciltimament tamb é en els vicleo jocs, pero també 

en les obres lite raries . De fet, tora obra s'esc riu a 

partir cl'a ltres que !'han pr ece elit i s'aclsc riu a un 

ge nere co ncret que mar ca un es pautes cl'escrip

tur a i ele lec tur a que , e n rnans del lecto r, dispara 

tot un ven tall ele referenc ies a altres ob res queja 

co ne ix. Des el'aquest punt ele vista, la historia ele 

la literatur a (ele la qua! e l cinema es poclria co n

s ide rar una ramificació que usa el mitja aucliv i

sua l) és una ree laboració ele top ics o argument s 
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univ e rsa ls co m ara la ven jarn;:a, la set ele poder, 

!'amor prohibit , el clescens a l'infe rn , l'ésse r cles 

cloblat o la funclac ió cl'un a no va patria . 

Entre els argument s uni versa ls qu e ana litzen 

Bailó i Pérez, el Tirant poclria enca bir-se en el 

tipu s anomenat "La rece rca de l treso r", en e l qua! 

un hero i empr en un viatge cl'ave ntur es que passa 

per una se rie ele fases : encarr ec (impedir la co n

qui sta tur ca de l Mecliterrani cristia), trajec te lla rg i 

arriscar (Sicília, Rocles, Grec ia, norcl cl'Africa) , cluel 

inev itab le en el lloc ele cles tina ció (bat a lles), aju

cla inespe rada i amoro sa (s'e namora ele la filia ele 

!'emp erador grec, Carrnes ina), fug icla acc iclentacla , 

retorn victo riós (és nomenat hereu ele l'imp eri) i 

pos sible nova aventu ra. 

La narr ació fundacional cl'aques t argument 

és la histor ia ele Jasó i els argonautes, que en e l 

cas del cinema, ha gene rar variacions co m les 

pel·lícu les cl'Incliana Jones , ele James Bond , algu

nes road mouies i fins i tot 2001: una od issea de 

l 'espai, ele Stanley Kubri ck. En un altre de is se us 

!libres, Jo ja he estat aquí . Ficcions de la repe!ició 

(2005), Bailó i Pérez parlen ele la vicia errática, vi

sible en e ls mites class ics basats en el viatge, com 

e ls treb alls cl'He rcul es, funclaclor cl'aqu es ta tipo lo

gía ele vicia ave ntur era qu e tamb é rep rese nten les 

nove l·les Robinson. Crusoe i Gulliver, el có mic El 

Corto lVlaltés, la figu ra de l pícaro , el fugitiu clels 

wes te rns i el co mte Arnau, qu e viu l'e rrancia co m 

una maleclicció . 

Com qualsevol nove l·la cl'aventures clec imo 

nonica, e l Tirant s'es tru ctura al voltant cl'un viatge, 

qu e se mpr e cob reix clues facetes: la rea l i la meta

for ica . En termes metaforics , tot viatge és perso na l 

i iniciat ie: és un reco rregut interior qu e fa un jove 

pe r clescobrir la iclentitat propia i qu e marca el pas 

ele l'aclolesce ncia a l'eclat adu lta; en el pla rea l, 

el viatge és un periple geog rafic q ue seg ue ix un 

itinerari co ncret i qu e , en aquest cas, es trac ta de l 

Mecliterrani cristia unit so ta les quatr e barres ele la 

Co rona cl'Aragó, ame nac;,:acla pe l Gran Turc. 

TIRANT LO BLANC 

Tirant I Carmesina en 
la pel lícula de Vicente 
Aranda 
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SUPERMAN SENSE RAJOS INCENDIARIS NI 
CAPA VOLADORA 

Tirant lo Blanc forma part concretament ele 
l'anomenacla novel-la cavalleresca, proclucte ge
múnament medieval , pero és obvi que participa 
també del genere epic o epope ia ja present en 
la literatura greco llatina, deis llibres cl'aventures 
del seg le XIX i deis llibres ele viatges . Valorada 

per la crítica com un prececlent ele la novel·la 
tal com la coneixem actua lment, !'obra ele Mar

torell i Martí ele Galba veu la llum en un seg le, 
el XV, cl'expans ió ele la Corona cl'Aragó per la 

Mecliterrania. És, per tant, un reflex literari que 
narra les viciss itucls cl'un cavaller pels territoris 

protagonistes cl'aquella epoca : l'acció comern;:a a 
Anglaterra i es trasllacla clesprés a Sicília, Rocles, 
Grecia, el norcl cl'.Africa i Turq uía . 

Com a novel-la cava lleresca, la novetat del 
Tirant rau en l'evo lució de l'iclealisme (típic cl'un 

procluct e literari deis cercles aristocratics com són 
els !libres ele cava lleries que narren , per exem
ple , la !legenda del rei Artur) cap a un realisme 
més propi cl'una sensibilitat burgesa. Així, els 

espa is no se situen en temps llun yans i inclrets 
recondits, sinó en !'epoca coetania a l'esc riptura 

i en territoris coneg uts i loca litzab les . Desapa
reixen els an imals fab ulosos com els clracs i el 

cava ller ven<;: en el camp ele batalla per la seua 
for<;:a i astúcia, no pels seus clots sobrenatura ls. 
Precisament , la sub jecció a la vicia quoticliana i 
l'elimin ació cl'elements fantastics i amb ients icle
alitzats cleslligats ele la realitat va portar Dámaso 
Alon so a qualificar-la ele novel-la moderna, ele la 
mateixa manera que Mario Vargas Llosa la consi
dera una novel -la total, jaque con jumin a ingrecli

ents cava llerescos, psicologics, erotics, realistes, 
histories i retorics. 

Tirant el Blanc és un palaclí cristia que lluita 
contra els inficlels turcs per evitar que conq uisten 

el Mecliterrani. L'arquetip ele cava ller cristia, de

fensor ele la justícia i la pau , que usa l'enteniment 
i s'ajucla ele la formació militar, s'oposa als soldats 
brutals que busquen la pura vanitat segant vicies. 

La novel-la presenta un heroi versemb lant a 

qui atorga uns orígens que el lector pot loca litzar 
perfectament: fil] del senyor ele la marca ele Ti

ranía (un lloc inexist ent pero que !'autor situa a 

Fran<;:a, enfron t de les costes ang leses) i ele Blanca 
ele Bretanya. A més, s'ha especu lar amb els mo
clels reals que Martore ll va usar per a perfilar el 
personatge: la figura histórica a que més s'assem
bla és Roger ele Flor, cap ita deis almogavers que 
salva els grecs del setge turc a Constantinob le en 
el seg le XIV, es casa amb la nebocla ele ['empe 
rador i mor a la ciutat cl'Anclrinopolis, a Turquía. 

Al contrari que les iclealitzacles novel-les ele cava
lleries, Tirant comb ina qualitats mocleliques amb 

clefectes i limitacions: és un capita destre i astu t, 
ben formar en estrateg ia militar i sempre vence

dor , pero no té clots sobrenatura ls ni magics i, per 
tant , pateix fericles i fins i tot mor cl'una pulmonía 
al final ele la novel-la. 

És cliferent, clones, deis herois de la mitología 
grega, de les sagues escanclinaves com Beowulf, 
deis personatges de cóm ic com Superman, ele les 
peripecies imp ossib les ele James Bond i també ele 
Peter Petrelli, ele la famosa i recent serie america
na Herois, un jove amb cara ele no haver trencat 
mai un plat pero totpoderós com un cléu. En can

vi, és més a prop cl'un Indiana Jones , un heroi 

intel·ligent , corat jós i alhora vu lnerab le, amb toes 
cl'humor i protagonista cl'esce nes amoroses ben 

torricles. La seua sagacitat, més que no la for<;:a, 
és la que li reporta l'exit en la batalla. A més , en 

qüestions amoroses, és tímicl, gelós i intrigant i, 
quan coneix Cannesina , s'enamora fins al 111011 de 
l'os; tant, que fins i tot plora clavant del seu cosí 
Diafebus. 

Així clones, la novel-la humanitza el prototip 

tradicional cl'heroi i el presenta com un intrepicl 
i ext raorclinari cavaller que, en la seua vicia pri
vada, experimenta el mateix dolor, les mateixes 
alegr ies i penes que qualsevol mortal. De fet, la 

resta ele protagonistes , tant masculins com feme
nins , són molt lluny ele representar papers exem 

plars com correspon , en els llibres ele cavalleria, 
a !'aristocracia que constitueix l'elit cl'una societat 
feudal. Així, la princesa Carmesina manté els atri

buts del canon ele bellesa occidental (rossa, pell 
blanca com un glop ele llet, tímida) i ele la clama 
medieval (eclucacla, culta, refinada) , pero es re
vela també com una aclolescent golafre , coqueta 
i fins i tot peclant. Son pare , !'emperador , no es 
mostra com un sob ira hieratic , sinó com un home 
burleta i hedonista. D'altra banda, l'emperaclriu 
és inficlel al seu marit amb un cava ller més jove 

que ella i la Viuda Reposada, clama ele la prince
sa, apareix com un a clona vil capa<;: ele cometre 

malclats per aconseguir Tirant, ele qui esta secre

tament enamorada. Personatges regis i criats es 
mesclen per retratar els envitrico lls ele la vida a la 

cort en la que és probablement la part més frívola 
i divertida ele ]'obra . 
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GUERRA, FORTUNA, AMOR I FAMA 
Com co mentava abans , Tiretnt lo Blanc espe

cula amb la viabilitat de ['idea l cava lle resc en un 

món que evo luciona cap al model burges i els ide

als renaixentistes del racionalisme esce ptic i l'indi

vidualisme. Una soc ietat dirigida pels valors bel·lics 

i co l·lec tius avam;:a cap a una altra en que predomi

nen els interessos eco nomi cs i l'autorea lització. Els 

grans temes de la no vel-la són la guerra, la fortuna, 

la fama i !'amor. La fortuna és un concepte classic 

paga i es refereix als fats imprevisibles i implaca

bles que orienten la vida de is personatges : "I per 

experiencia es mostra que rotes les coses qu e has 

volgut empr endr e t'han vingut així corn a la desit

jacla fortuna li ha estar p lae nt". La fatalitat classica 

dels déus pagans qu e no tenen cura de is humans 

es cristianitza i els homes vanitosos són castigats 

per la fortuna . La fama, juntame nt amb !'honor i 

la gloria, co mbinat s amb la virtut, só n els motors 

ele la cava lleria: "Mereixedo rs són d 'honor, gloria 

i ele fama i contínu a bona memoria els homes vir

tuosos, i singularment aque lls qu e pe r la rep ública 

no han recusar so tmetre les seues perso nes a mort , 

perque la vida cl'aq uells fóra perpetua per gloria. 

I lleg im que honor sense exe rcici de molts actes 

virtuosos no pot ser adquirida; i felicitar no pot ser 

atesa sense mitja de virtuts". 

Una de les inno vac ions que apo rta la nove l

la rau en el fer qu e !'honor i la cava lle ria depenen 

de is merits propis, no de !'herencia (crítica a la 

noblesa) ; pe r aixo, Tirant, tot i no se r ele sang 

re ia l, esdevé cesa r de l'impe ri grec . L'espa sa i la 

fama se subordinen a l'amor, qu e es co nverteix en 

e l nucli ele la nove l-la : "Mai es faria en el món cap 

bon fet cl'armes si pe r amor no es fera". L'amor tri

o mfant en !'ob ra és el sensual, no e l p latonic i cast 

caracte rístic de la poes ía trob adoresca reci tada a 

les co rts europe es; un amor qu e sup era barreres 

esta mentals i que pot se r ca rna l (e mperadriu i Hi

polit) o co rtes (Tirant i Carmes ina) . La nove l-la, 

en la línia del Settiricó, Bocacc io, Chaucer o !'Arci

preste ele Hita , s' inclina clarament pe r !'amor més 

te rrenal i prox im a les ex periencies ele qual sevo l: 

sex ualitat , adulteri, hum or, promi scu·itat. 

Els valors meclieva ls ele l' iclea l, la fe i l'asce 

tisme donen pas al gust burges pe ls p lae rs, la ira

nia i l'esce pticisme prop is de l Renaixement , qu e 

en la nove l-la es mat erialitzen en la inclu sió ele 

dia legs ag ils, esce nes quoticlianes i vodev ilesq ues, 

ep isodis ero tics picants: "I Tirant no va fer cas 
de les paraul es de la prin cesa, sinó que s'acos ta 

cap a ella , la va prendr e amb e ls bra<;:os i li va 

besa r moltes vegades e ls pits, e ls ulls i la boca. I 

les donze lles, quan ve ien qu e Tirant jugava així 

amb la senyora, no en feien cas; pe ro qu an el! li 

posava la ma da vall la falda , tates anave n a aju

dar-la . I estant en aqu ests jocs i bur les, van sentir 

q ue l'e mperadriu venia a la camb ra de sa filia per 

veure qu e fe ia, i amb els jocs no la van sentir fins 

qu e va se r a la port a ele la ca mbra." 
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Els amors de Tirant i Carmes ina es veuen en

terbo lits per les intrigues de la Viuda Reposada 

(clesprés ele casa r-se e ls do s joves en sec ret, fa 

creure a l'hero i que la prin cesa Ji és infidel amb 

un jarcliner negre) i contrast en amb els d 'Estefania 

i Diafeb us i l'emp eradriu i Hipol it. De fet, fins i tot 

els ep isodis quot idians i els jocs amorosos cobren 

més rellevancia qu e els bel·lics. 

El 2006, Vicente Arancla va dirigir una adap ta

ció cinematografica de la nov el·la, Tiretnt loB letnc, 

centrada en la part de Grec ia , amb Casper Zafer 

en el paper ele Tirant , Victoria Abr il en e l ele la 

Viuda Reposada i Leono r Watling en el de la don

ze lla Plae rclemavida. A més de les últimes edicions 

digitals que es poden trab ar en Internet, tamb é hi 

ha versions en comic, adaptacion s més reclüides 

pera estud iants i fins i tot un a no vel-la de Silvestre 

Vilap lana que narra la vida de Joanot Martore ll i 

qu e ressa lta els paral·lelismes ele !'autor amb el 

se u personatge: Les cendres del caual!er (2003) . 

Casper Zafer en 
el paper de foant i 
Leonor Watling en el 
de Plaerdemavida en la 
versió cinematográfica de 
Vicente Aranda (2006). 

Cartel! de la pel-lícula de 
Vicente Aranda. 
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Testigos del siglo XX 
MIGUEL HERNÁNDEZ • MIGUEL DELIBES • FRANCISCO MOLLÁ 

Francisco Máñez lniesta 

e onmemora nclo el centenario del na ci
miento de Migue l Hernánd ez, mue re Mi
guel Delibes el 12 ele marzo ele este 2010 
a los 89 aí'ios, nacido diez aí'ios desp ués 

ele qu e lo hiciera el pastor po eta, en esta tierra 
junto al Mediterráneo; tierra surcada ele mares y 

palm erales cálidos - "alto soy ele mirar a las pal

mera s"- y oas is con sabor es or ientales para la vida 
plena ; tierra qu e a prin cipio de siglo era tierra ele 
fango y miseria para la mayoría ele los deshere

dado s que continu aban atados a la cadena ele la 

ignorancia y Ja miseria secular y el ana lfabet ismo 
vigente en el siglo más convul so ele la historia, el 

siglo XX. 
Miguel Delibes, en su reciente mu erte des

pués de que "la vejez y la enfermedad lo fuero n 
vo lviendo discretamente invisible", fue hijo de la 
estepa castellana, dond e por prim era vez vio la 
luz ele las estrellas desde aq uellas tierras recias, 

dond e el término medi o existe po co entre el frío 
estepario y el calor tórrido ases ino; "más alto en 

persona , con lustre rojizo " ele aquellos fríos y so
les extremo s que también marcaron la aridez de 

la historia, que tambi én impo sibilitó la libertad ele 
conciencia y acció n ele El Hereje -última obra lite
raria suya- reflejo ele la antigu a inviolable mística 

caste llana, ceñida tambi én al rigor criminal ele la 
Inqui sición. 

A Hernández y Delibes la Guerra Civil les 

hizo luchar en bandos op uestos. El viento ele de
nunci a literaria ele Delibes se unir ía espiritu almen-

te al po ético ele Hernández para encontrars e en el 
árido huerto doloroso de la Espaí'ia trágica ele la 
posguerra , lejos ya ele los campo s ele batalla ele 
la guerra civil más atroz ele toda la larga historia 
de este país, en la qu e se ges tó, desp ués de Ja 
Primera Guerra Mundi al, el caldo de cultivo para 

desarrollar la Segund a, mientra s en Espaí'ia prose
guían su andadura , ebrios de venganza , cefüdo s 

a sus montura s, los jinetes del Apoca lipsis de la 
pobreza , Ja enfermedad y la mu erte ocu lta . 

Miguel Hernánclez se muri ó soí'iando "vo l

verás a mi huerto y a mi higuera " para toda su 

eternidad con Jo sefina, su mujer, y Delibes, desde 
que murió Ángeles, la suya, evoc ará lo mejor de 
"su eq uilibrio y la mitad ele sí mismo en aq uella 
Seí'iora ele rojo sobre fond o gris", cuya doloro sa 
ausencia no pod rá ayudar a conlleva r las injusti
cias y nu evas atrocidades del día a día hasta sus 
89 aí'ios, en que ya oliendo próxima su muerte 
no le import a dec ir: "no quiero vivir más en este 

mundo " (2010) . Mundo caó tico y vergonzante 
ante el desca labro financiero de l que, como en 

aque llos "felices afios ", mientra s los ecos de las 
músicas ele los felices aí'ios 20 sonaban al ritmo 

del charles tón, se vo lvió a repe tir la historia del 
primer crack en Nueva York en que, como es te, 
machacó y machaca a los más débiles. 

Miguel Hernánclez , prisionero "porqu e no 
hubo pla za en ningún avión ni pasapo rte ele úl
tima hora para qui en había pu esto su vida en
tera, su nombr e y su literatura al servicio de la 
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República; para qui en no podía espera r clemencia 

ele los vencedores ni tampo co escon derse en el 

anonimato" (Muñ oz, 2010) , murió el 28 ele marzo 

1942, víctima ele su enfermedad pu lmona r, ante la 

nega tiva ele la dictadura a dispensarle as istencia 

médica en la cárce l ele Alicante, donde conoc ió al 

po eta Mollá ele Petrer , co nfraternizando con sus 

po esías qu e tanto les aliviaron en aq uel infierno. 

Mollá me contó qu e también é l enfermo en la 

misma enfermería , pa saba mu chas horas junto a 

Migue l hab lando y qu e sus enorm es ojos se llena

ban ele lágrimas cada vez que le pedía que leye

ra su poema "Alma", po steriorment e traducido a 

var ios idiomas. Aquellos ojos enormes como dos 

so les, a sus 32 años, se qu edaron para siempre 

aferrados y constituye ron tocio un símbolo de 

alerta gracias a que el dram aturgo Buero Vallejo, 

tambi én preso, dibujar a su image n a láp iz cuando 

aba nd onado a su destino murió. 

También los ojos ele Delibes se qu eda ron 

siempr e abiertos y espantad os del horror ele la 

guerra, si bien antes ele qu e lo movilizaran , a los 

17 años, clec iclió enro larse co mo volunt ario en la 

marina porque "casi con segu ridad iban a desti

narm e a infantería y me horrori zaba la idea del 

cuerpo a cuerpo , la guerra en el mar era más cles

persona lizacla, e l blanco era un barco , un avión .. 

nun ca un hombre ". A pesa r ele ello qu edó prof un

damente marcado para siempr e : "Si fuera posib le 

ha cer un estudio médi co ele las personas que lu

chamos en aq uella terr ible guerra , resultaría que 

los mutilado s síquico s so mos bastantes más qu e 

los mutilados físicos qu e airean sus mw1on es" . 

A Delibes tambi én le gustaba el dibujo y se 
matriculó en Escuela de Artes y Oficios y en 1941 

ingresa como caricaturista en el periód ico El Norte 
de Castilla ele su Vallado lid, cuand o "el azar le 

hace desc ubrir la belleza del lenguaje y la e ficacia 

ele la metáfora y el ad jetivo oportunamente em

pleado ", pasando a ser luego redactor. Con un a 

formación autodidacta en lo qu e a lo literario se 

re fie re, esc ribió su prim era no ve la La som bra de 
ciprés es alargada , consiguiend o e l premio Nada ] 

en 1948, y diez a11os despu és es nombrado direc

to r de l per iódico. 

Desde la direcc ión del diario, Delibes -gran 

aficionado tambi én a la caza y a la pesca- em

prend e una se rie ele camp añas a favor del medio 

rura l qu e ve có mo se va o lviclanclo y cles rnoronan

clo ante la impa sibiliclacl del rég imen que lo mar

ca y censura , ob ligándo lo a dimitir en 1963. No 

por e llo abandona la denun cia ele la postració n 

ele Castilla utilizando la narrativa . Su novela Las 
ratas (1962) y post erior versión cinematográfica 

de l direc tor Anton io Giménez Rico co nstituye la 

verdade ra epop eya no velada ele la tragedia del 

camp o cas tellano. Otros títulos imp ortantes son 

El camino , La boja roja, Cinco horas con J]IJ.ario 
y Paráb ola del náu/i·ago , hasta llega r a su última 

nove la, El Hereje, cons iderada su ob ra cumb re, si 
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bien se va lora que su vicia hubiera siclo válida lite

rariamente, aunque só lo hubi ese esc rito la no vela 

Los santos inocentes , lleva da al cine con maes tría. 

Delibes recibió los premio s más importan

tes ele las letras hispanas , incluid o e l Cervantes 

-conced ido en 1993- , ha siclo uno ele los autores 

espa11oles más adaptados al cine y al tea tro y uno 

ele los p rec urso res ele las graves consec uencia s 

que , co rno el cambio climático, devie nen ele la 

persistente agresión humana a la natural eza . Así 

lo auguró e l 25 ele mayo ele 1975 cuando leyó su 

discurso ele ingreso en la Real Academ ia ele la 

Lengua, po steriorm ente ed itado co n e l título ele 

"Un mundo qu e agoniza. El sentido del progr eso 

desd e mi obra" (1979) , defendiendo en su discur

so fundam entalment e al hombre: "porqu e pienso 

que este prog reso ele la producci ón en cadena 

es antihum ano, y en seg undo lugar defiendo a la 

natural eza que es el chivo expiatori o ele es te de

sarrollo tecnol óg ico dese nfrenad o". Se proclam ó 

observador ele la vicia y pr óximo a la hip ersen

sibiliclacl: "Miro a mi alrededor y observo lo que 

sucede a mi lacio y me asombra la falta de com

pren sión de una personas con otras" . 

Si una persona como Delibe s resulta una ano

malía para la dictadura franquista como sentencia 
Antonio Muñoz Molina (2010), en Hern ánclez se 

verifican los mejores sentimiento s ele lucha y el 

verdadero afán ele cambiar aque lla socie clacl, op

tando desp ués de l asesinato ele García Lorca por 

cono cer la guerra cara a cara, y "con los cojones 

del alma" acucie a primera línea , cavando trinche

ras y viviend o en los frentes con los soldados des

de qu e se alistara al Quinto Regimiento. Benjamín 

Prado (2010) escribe: "Miguel es un ruise fior que 

canta en medio ele las batallas , un po eta qu e crea 

con la pur eza del alma mientras suenan los obuses 

y revientan las en traña s". Y en este sign ificativo 

texto que bien pudiera ser su testamento o epitafio 

añade: "Los poetas somos el viento de l pu eblo : na

cemos para pasa r soplado s a través ele sus poros y 

conducir sus ojos y sus sen timientos hacia cumbr es 
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más hermosas. Hoy, este hoy de pasión , de vida, 
de muerte, nos empu ja de un imponente modo a 

ti, a mí, a var ios, hacia el pueblo. El pueb lo espera 

a los poetas con la oreja y el alma tend idos al pie 
de cada siglo". Migue l, con su muerte , se reveló 
contra los dogmas y la violencia. 

¡QUÉ HERMOSA SERÍA LA VIDA SI FUÉRAMOS DE 
OTRO AIRE! 

Largos años de amistad y afecto me unieron 

al poeta Paco Mollá. Sé bien cuál profundo do lor 
causo a Mollá la muerte ele su hermano Miguel, 

do lor que no cesó mientras vivió el poe ta, quizá 
por la influencia por aque l hijo que nunca tuvo, 
y los momentos verdaderam ente gozosos ante 
las repet idas lect uras de los poemas que ambos 
escr ibieran en aq uella selva negra. El rec uerdo y 
el verdadero querer que Mollá sintió por Miguel, 
qu izá bajo la añoranza, ensombreció la do lorosa 
vicia de penosa enferm edad que desde aq uella 

od isea de terror y do lor tamb ién afectó los p ul
mones de l poeta Mollá. La fun dación cultura l que 

lleva su nomb re , patrocinada por el Ayuntam ien
to ele Pe trer, en este año conmemorat ivo de l cen

tenario de Miguel Hernández , editó un peq ueño 
librito ele 45 páginas que titu la El libro de Miguel, 

pero grande en contenido ele recuerdos y viven
cias persona les en la cotidian idad en el infierno 
ele la prisión de Alicante . Encuentro que unió 
aq uellas dos almas de poetas geme los . "Este sen
cillo libro nos muestra dos hombres, dos poetas, 
inte ligentes y sensib les, en pleno sinfronisrno, 
como definió Ortega al refer irse a "la ident idad 
ele sentido, de mód ulo, de estilo ", corno escr ibe 

el conce jal ele Cultura José Miguel Payá en el pró
logo de El libro de Miguel. Libro cuyo resu ltado 

constit uye una verdadera do lorosa confes ión de l 

poeta petrerense ya fallecido. 

En su pr ime r relato "Recordand o a Migue l 
Hernánclez", el amigo de Paco , el amigo de los 

últimos días de Migue l con fiesa la otra traged ia y 

do lor de la que fue test igo : el do lor y la agonía 
de Miguel Hernández a pie de cama, texto que 
transcr ibimos a continuación. 

"No arrancaría esta página de mis recuerdos 

a no ser por el ruego de mi buen amigo E. García 
Llohregat, quien desde bace mucho tiempo me lo 
viene pidiendo . Me he frenado en bacerlo porque 
en este tiempo se ba dicho lo divino y lo bumano 
de Migue l, unas cosas ciertas y otras no, por los 
que le conocieron y por los que no le conocieron . 
El respeto, la veneración que le guardo en mis re

cuerdos, siempre me lo ban impedido. No quería 
mezclar mi voz con los ji1volos exégetas, ni podía 

bacerlo con los que de verdad lo ban tratado de 
elevar al lugar que se merece, por bacerlo mejor 

que yo. Sólo voy a in tentar recordarle .. . 

Vivíamos entonces en el i11fierno. Si Dante 
pasó por el Averno, curioso para contárnoslo , no 
sotros morábamos en él. La piedad humana bahía 
descendido a bajo cero. La crueldad llegaba a lo 
infi'ahumano . El dolor era inmenso: 

Me duele mi propia sombra , 
me duele la piel del alma; 
le llevo luto al amor 

que ba muerto en la flor de España. 
Mi amor es grande como mi pena. 

Dos cosas que me llevo ... y se quedan. 

El hombre acec ha, bahía escrito Miguel Her
nández , y se lamentaba que no fuera pub licado 

dicbo libro, pues estaban imprimiéndolo en Va
lencia a la terminación de la Guerra Civil. Sólo 
se salvó de dicbo libro lo que Miguel guardaba en 
su memoria. En cierta ocasión dijo, señalando su 
frente: ''Mi verdadero arcbivo está en mi cabeza" 
Tenía razón . Su memoria era prodigiosa . 

Creía en la redención del bomhre, como el 

que sabe en la nocbe de tempestad sombría que el 
sol brillará nuevamente en el sereno azul del cielo. 
La luz vence a la sombra. 

Soy una abierta ventana que escucha 
por donde va tenebrosa la vida . 

Pero bay un rayo de sol en la lucha 
que siempre deja la sombra vencida. 

Conocí personalmente a M. Hernández en el 
Reformatorio de Adultos de Alicante , allá por el 

14 o 15 de julio de 1941. Había llegado allí el día 
29 de junio, día de san Pedro, proceden te del pe
nal de Ocafia, después de una larga odisea por las 

cárceles de España . En 1940 bahía sido juzgado 

en Consejo de Guerra en Madrid y bahía sido con 
denado a pena de muerte, que le fue conmutada 

por la de treinta aiios de reclusión mayor. Cuan -
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do salió al patio, después de los días obligados de 

aislamiento por medidas de bigiene , un amigo, el 
delicado poeta menorquín Diego Petrus, me dijo. 
"¿Ves aquel que lleva a la cabeza una toalla en 

.forma de turbante? Es Miguel Hernández" . .Efecti

vamente, iba con la cabeza pelada al cero y, para 
protegerse del ardiente sol de julio , se ponía una 
toalla en la.forma antes dicha. 

Fue destinado a la cuarta galer ía, creo que a 
la celda 100, donde enseguida se hicieron amigos 
los que la habitaban. Recuerdo a Ricardo Fuente , 

a José Ramón Clemente , a Rigoberto Martín Lloret, 
a Luis Nlenéndez . . 

Sé que Rigoberto era muy bromista y chisto

so y solía divertir a los que allí estaban, logrando 
hacer olvidar por algunos momentos la tristeza del 

ambiente. Miguel su/da mucho por lo que ocurría , 
y más entrañablemente por su hijito Manuel Mi

guel y su esposa, que no comerían lo necesario .. 
Allí ocurría que los qficionados a un arte 

se reunían espontáneamente en el patio. Así los 
amantes de la música , de la pintura , de la lite

ratura , de las ciencias, etc ., sin darse cuenta se 
bailaban reunidos en pequeños grupos a lo largo 
del triangular patio. Algunos estudiaban idiomas ; 
otros, matemáticas. Era una forma de evasión 

aprendiendo .. Nuestro grupo solía leer poemas y 
discutir de litera tura. Miguel, por aquellos días, lle
vaba un método de inglés casi siempre en las ma
nos; hizo amistad con un se1ior -decían que era 

ingenie ro- que había estado en Australia muchos 
afias y dominaba dicho idioma. Cuando un grupo 

de amigos nos presentó , Miguel llevaba su método 
de inglés en su mano izquierda. Afable, sonriente , 

me estrechó la mano , su mano enérgica y fuerte. 
Era muy moreno y contrastaban en su atezado 

rostro sus grandes ojos verdes, de mirada pro/imda 
y magnética. Fuimos sinceros amigos, y en los días 

sucesivos nos juntábamos en el grup ito del patio. 
Solía quedarse ensimismado, silencioso. 

Cuando alguien leía y en la lectura sui-gía alguna 
ji-ase original o alguna bella imagen, solía inte
rrumpir vehemente la lectura para deci1~-''.A ve1~ 

¿quieres repetir lo que acabas de leer? Léelo despa
cito ... ". Parecía cambiar de color; vibraba todo él 

y sus ojos chispeaban. . Tal el efecto que producía 

en el poeta la belleza. 
Solía.filmar algunas veces. Como yo le dijese 

que le haría dmio, él contestó que antes fumaba 

más. En una ocasión , dijo: "La escasez me ayu
da poderosamente a dejar de fumar". Guardo la 
vanidad de recordar que alabó mi poema ''Reso
lución " y me hizo repetirle dos veces "Alma ", otro 
poema escrito por aquellos días. 

Alternaba un pantalón de pana, muy usa
do, con otro de kaki también reblanquecido por 

el uso. A veces se ponía un jersey color caramelo y 
siempre calzaba alpardeiias de yute, calzado que 
muchos reclusos tenían la habilidad de hacer des

hilachando sacos. 
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Cuando hablábamos de poesía, expresaba 
su admiración por Neruda y Aleixandre. Ambos 
eran íntimos amigos del poeta oriolano. Por aque

llos días aún solía sonreí1~ con aquella su sonrisa 
i11/antil, clara y contagiosa, a través de la que en
treveíamos la diafanidad de su alma. 

Decía que Aleixandre ayudaba un poco a 
su familia en aquella hora de extensiva miseria . .. 
"Poco, porque no puede más; pero ello resulta muy 
valioso". Creo que eran 125 pesetas al mes. También 
parece que le llegó unas pocas veces una pequeiia 
ayuda del seiior Vergara Donoso, agregado de la 
embajada de Chile. (Si este se1for no lo amparó en 

dicha embajada, como se lo pidiera Neruda al ser 
trasladado a París, no jite por mala voluntad, como 
han publicado ciertos biógrafos del poeta; .fue por
que se le había negado el derecho de extraterritoria

lidad , y legalmente no podía, y la embajada estaba 
celosamente vigilada por la policía; al revés de los 
republicanos, que durante la gue rra respetaron los 

derechos internacionales de asilo político y en las 
embajadas extranjeras se ampararon diez o quince 

mil r~fúgiados, que se júeron marchando al extran
jero y, muchos, se pasaron al lado nacional). 

Tampoco el poeta pidió asilo; Miguel sólo an

helaba -;i11feliz!- marchar a Oribuela a conocer a 
su hijito Manuel Miguel , que acababa de venir al 
mundo, y abrazar a .fos~fina, su buenísima y leal 
esposa. Allí lo detuvieron por última vez . 

Como habíamos apuntado antes, el poeta te

nía por entonces esperanzas y voluntad de supe
rarlo todo. Había tenido parat[fus y bronquitis , ya 

en el penal de Ocaiia. Su ánimo luchaba contra 
las malas condiciones , la escasez y el co11fina

miento. Nlas él era de buena constitución y.fiterte. 
Su vida había transcurrido al aire libre y al sol de 

todas las estaciones . Pero al entrar el otoiio volvió 
a resanar/e de manera aguda, o subaguda, la so

lapada bronquitis. 
Después de seis o siete días de permanencia 

en su petate de la celda, tendido en el suelo, con 
voraz calentura, hubo que trasladarlo a la enfer
mería. Al principio parecía mejorar y se levanta

ba. Lo sé bien porque ocho o nueve días después de 

ingresar él en la e11/ermerfa, me llevaron también 
a mí aquejado de bronquitis, tocándome estar a 
cuatro camas de la del poeta. 

Torné a verlo sonreír algunas veces, y era.fre
cuente oírle hablar con el bonísimo e11/ermero V 

A morós, Sato , como le llamaban cari1iosamente 
(se comportó con Miguel basta el .final, que una 
madre no lo hubiera hecho con más cariJio y de
dicación. Conmueve el sólo recordarlo). 

Solían hablar del campo y de las costu111bres 
de los animales poniendo verdadera pasión. De
rra111aba Miguel caudales de su 111undo poético 

en las cosas que decía y que le sugería su amigo. 
Cuando callaba se le veían entornados los ojos, 
co1110 recorriendo paisajes a111ados, ideales, vistos 
o entrevistos. 

11, 1 , ,Ll 
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También hablaba conmigo de poesía, de la 
Naturaleza -qu e ambos coincidíamos en amai'- y 
de las libertades legítimas del hombre, de la hu
manidad. Una tarde me instó a que le hablara de 
la selva de Brasil -país donde viví muchos afias-; 
de sus gigantescos árboles, de la variedad infinita 
de insectos, pájaros , flores ... Los grandes ríos que 
platean el verde negro de la selva .. 

Su mayor devoción eran su esposa y su hijo, 
a quienes dedicó imperecederos versos. 

A fines de diciembre de 1941 empezó a em
peorar . Se le había man(festado una tuberculosis 
pulmonar. Tosía constantemente con una tos seca 

y pro.fimda, expectorando sangre algunas veces .. 
Decayó su ánimo entonces. 

Seguía empeorando día a día, hora por hora. 
Por .fin lo llevaron a rayos X y a un detenido re
conocim iento en el Hospital Provincial de Alican
te. Empezó a visitarle el Dr. Barbero. Un día vino 
acompaiiado del Dr. Alfonso de Miguel, director 
entonces del Hospital Provincial de Alicante , con 
un aparato portátil de rayos X. Pocos días después, 
presente el Dr. Mira/les, médico titular del Refor
matorio, el Dr. Barbero le operó, sacándole una 
gran cantidad de pus de la pleura. Supimos que 
muchos de aquellos gastos los pagó don Miguel 
Abad Miró, hijo de una prima de Gabriel Miró. 

Cuando nos dejaban pasar a verlo, lo ha
llábamos o con los ojos cerrados respirando pe
nosamente, apoyadas espalda y cabeza sobre 
almohadas , o en la misma postura, los ojos des
mesuradamente abie11os, cayéndole grandes lá
grimas por las mejillas .. 

Aquí estoy para vivir 
mientras el alma me suene, 
y aquí estoy para morir 
cuando la hora me llegue, 

en los veneros del pueblo 
desde ahora y para siempre. 
Varios tragos es la vida 
y un solo trago la muerte. 

Por estar con el poeta , cuando podíamos nos 
cambiábamos con los que les tocaba limpieza en 
la enfermería. Una mañana, en compañía de otro 
amigo, entramos en la sala de camas . Le o.fi'ecí 
unas manzanas del hue110 que entonces tenía mi 
padre. Al ver la piel cerúlea y la fresca belleza de 
losfrutos, llevándose a la boca una, dijo: "Gracias, 
hermano . Gracias por traerme esta síntesis de sol, 
estos vivos poemas de luz. . . ¡Qué hermosa sería la 
vida si .fitéramos de otro aire!". 

Por aquel entonces no escribía, no podía es
cribi1~ mas él me dio un hondo poemita , escrito 
en papel higiénico, que me fue arrebatado jun
to con un manuscrito mío en uno de los cacheos 
que sufríamos. Nunca me perdonaré el no haberlo 
aprendido de memoria. He podido salvar versos 
de Jorge Llopis, de Diego Petrus, de M. Arabid, de 
]. Moya, de F. Alborz y de otros; mas por mi mala 
fortuna perdí, con perdón de los otros, el más va
lioso. 

Enflaqueció hasta que de él no quedaba más 
que huesos y piel y sus grandes ojos verdes pene
trando universos in.finitos ... 

"Es imposible seguir si¡friendo tanto.. No 
puedo más. . No puedo más. . . ¡Oh el aire puro , 
libre .. . ! Montes.. Pinos.. Cielo azul.. Trigos de 
oro ... ¡Aire ... aire puro! ". 

Era triste, muy triste, ver en aquel estado a 
tan excelente persona , que resultaba ser uno de 
los mayores poetas patrios de todos los tiempos. 
"Es singularísimo su caso -dice un biógrafo suyo-
que, muerto aún no cumplidos los treinta y dos 
aifos, y con sólo doce de actividad literaria, de 
dura i11fancia y autodidacto , alcanza a ocupar 
un puesto luminoso entre los epígonos de la gene
ración del 2 7, a la zaga en el tiempo - que no en 
los méritos- de los grandes.- de un Gerardo Diego, 
García Larca, Salinas, Alberti, Guillén, Dámaso 
Alonso, Aleixandre , Cernuda ... y el nobel chileno 
Neruda". 

"Entre todos vosotros, con Vicente Aleixandre 
y con Pablo Neruda , tomo silla en la Tierra", dice 
Miguel en "Llamo a los poetas", donde expone, en 
forma casi exegética, sus convicciones de escritor 
ante el mundo , sus ideas sobre la función de la 
poesía y su religión poética del hombre. "La tra
yectoria de este lírico de amarga inspiración , ori
ginal y magn(fico, dice Daría Puccini , es tan rápi
da como lo requiere la brevedad de que dispone ". 

Conocimos los impecables sonetos de El rayo 

que no cesa, si!ficiente poesía para que su nombre 
pasara a la posteridad. También Vientos del pu e
blo, Teatro de la guerra , etc.; pero la más grande 
producción de Hernández, la que nos lo presenta 
como poeta altísimo y df!finitivo que porfuerza ha 
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de sobrevivirse a sí mismo -producción que por 

otra parle permaneció mucho tiempo inédita y 
casi desconocida durante muchos aifo!r está in
tegrada por un amplio manojo de poesías que no 

llegaría al público hasta 1958, agrupadas bajo et 
título de Cancionero y romancero de ausencias , 
escritas entre 1938-1940. Se diría que tiene ca

rácter de diario íntimo, pues como tal incluye los 
más signados acontecimientos de su existencia de 

esa época. 
En la última semana de su vida permi tían 

ent rar a verlo y traerle leche y algunas cositas que 
pedía a su esposa ]ose.fina. Unas veces la veíamos 

pasar con su hijo, otras no . Su obsesión era que te 
sacaran de allí a algún sanatorio . Los papeleos y 

trámites duraron más de medio a1io; cuando llegó 
la orden de ingreso en un sanatorio, era demasia

do tarde : ya no se le podía tocar de su lecho . Los 
médicos reclusos -que eran muc/Jo!r se compor

taban con los en/ermos con una dedicación que 
les honraba como profesionales y como hombres, 
luchando con tan adversas condiciones . 

Recuerdo con gratitud y admiración a los 
doctores Trinitario, de Pinoso; a Villa/ta, de Mo-

nóvai~- a Mica! y Ángel Ciare/, de Valencia; a Ori
be, de Alcoy; a Ángel Pascual Devesa, de Alicante; 
Ángel Nielo, de Elda, Antonio Graz, de JJ/lonforte 

del Cid (estupendo oculista). También a los prac

ticantes, entre ellos a José De/tell, que luego ejerció 
en Etda, donde murió. Este practicante e/dense 
también se destacaba en cuidados a los enfermos 
¡tan abundantes.! No puedo nombra, ~ como es na

tural, a todos los médicos y practicantes benefac
tores en aquel lugar y situación , porque se haría 
interminable. Se turnaban en la guardia de la 

enfermería y en celdas y dormitorios. 
En los últimos días del poeta, De/tell lloró y 

nos conmovió al nutrido grupo que esperábamos 
su salida de la sala alta de la en.fermería: ''Mi
guel se muere . . está agonizando . .. ". Unos días 

antes, mirándonos con mirada única , oímos que 

dijo: "&to se acaba.. llega a su fin ... Josefina .. 
Josefina . .. ". El día 28, apenas pasar lista y salir al 
patio, toda ta prisión se enteró en menos de un mi

nuto que Miguel, el más grande poeta del pueblo 
doloroso, había muerto .. 

Ya no suji·iría más por tantas miserias hu-

ron cerrárselos. Dijeron que más tarde también lo 
intentó Josefina, su esposa. 

Francisco López le hizo un dibujo. Era el 28 

de marzo de 1942 . Había muerto a las 530 de la 
ma1iana. Terminó su penosa agonía con un largo 
suspiro .. 

Al atardecer de aquel mismo día, todos for
mados respetuosamente ("la selva sin árboles 
del patio "), y acompafiado por su esposa, su hijo 

Miguelito y dos hermanos del poeta , a hombros 
de entraFzables amigos desfilaba el entierro ante 

et sollozo de todos los que le amábamos. Era la 
primera vez que la banda de la prisión acom

paiiaba un entierro tocando una marcha .füne
bre ... Sonaba Schuberl en la hora triste . . 

Su poesía y su persona se comp lementa
ban. Se diría que formaban una sola pieza 

poética-humana, dolorosamente. Nadie podrá 
dudar que forma parte, y en manera promi
nente , de los poetas mártires del mundo. De los 
bardos dolorosos y proféticos en cuyas espa ldas 
sensibles llevaron el peso del dolor de su mundo 
contemporáneo. 

Misión sagrada y dolorosa del Poeta. 

También aquí, en pro/imelas vibraciones 
llega tu corazón como un venero : 

tu corazón nutriendo corazones . . 
"Co111pai1.ero del alma , compmiero». 

EL LIBRO 
DE MIGUEL 

manas. ¡Él, que sentía en la carne de su propia BIBLIOGRAFÍA 

alma el dolor de los demás, el dolor de Espa 1ia! MOLLÁ MONTESINOS , F. (2010): El libro de Miguel, Ayun-

Seguían fusilando ... ¡Cómo le afectaba esa fría tarni ento ele Petrer - Fundación Cultmal Poeta Fran-

indi/erencict por la vida humana! Otro poeta cisco Mo ll á Montesinos , Petrer , 48 p. 

exclamaba : MUÑOZ MOLINA , A . (2010): "Nac ido para el luto ", en La 

Ya la sangre derramada 

sube en espeso oleaje 

cubriendo todo el paisaje 
de Espaiia crucificada. 

Fuimos corriendo . Estaba tendido con los 
ojos muy abiertos. Ni los médicos ni De/tell pudie-
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vida breve de Miguel J-Jernández, espec ial El País, 

Madr id (7-3-2010) . 

(2010): "De li bes a lo lejos ", en El País, Madrid 

(20-3-2010) 

REDACCIÓN (2010) : "De lib es, el no ve lista ele Castill a" , en 

nort eclecastilla. es (13-3-2010). 

SÁNCI-IEZ, M." A. (20 10): "Alto soy ele mir ar las palmeras", 

en El Viajero , Madrid (20-3-2010) 

1 ' 

15 9 



n111tllihl•••#iWillm.1i§miiffiHialll 

"El pintoresc poble de 
Petrer, aquell que es 

reclina graciosament en 
un enlairat tossal". 

160 

Dues lletres, 
dos personatges 
EN EL CENTENAR! D'ENRIC VALOR 

Vicent Brotons i Rico 

Universitat d'Alacant 

E 
I passat tretze ele gene r, clesé aniversari 

de l trasp as cl'Enric Valor, vaig rebre clues 
cartes . Em sorprengueren. La pr imera, 
escrita a ploma amb un a tinta ele color 

grisós fose i en un paper lleugerament rugó , pero 
agradab le al tacte, la remetía un tal Pere Mestre 

eles del carrer Major, número "casa nob le i gran 
com un convent ", al "pintoresc pob le ele Petrer , 

aq uell qu e es reclina grac iosame nt en un enlai
rat tossa l". Em va cleixa r una miqueta atonit. Pere 
Mestre era el nom del pe rsonatge princ ipal de la 
ronda lla El jugador de Petrer, ben conegucla al 
nostre pob le, per rao ns obv ies . 

Vaig ob rir amb molt ele compte el sobre, 
tractant ele trencar mínim ament el lacre que cluia 

gravat l'esc ut d 'arme s deis Mestre , un a creu cen
tral ben ampla . En ob rir-lo vaig trob ar una carta 

ele la barall a : l'as cl'espases, símbo l, com tothom 

sap , del cliscernim ent entre el que és just i el que 
és erroni. La clatació de la lletra tenia la seua gra

cia : "Petr er, temp s antics de is climonis ab illats 
ele mil 666". Ben cliabolica , com ve ieu. Tot se

guit , clesprés d 'una sa lutació cordial: "Disting it i 
volgut apassionat del meu crea dor ", comern;:ava 

!'ep ístola .. 

LLETRA DE PERE MESTRE 
«Com sabeu, vaig salvar la vida gracies al 

meus coneixements sobre el conreu de la gar ro
/a -Petrer és el darrer poble on encara es conrea 
aquesta mena d 'arbre:r i l 'engany que afÓ em 
va permetre de fer al pesta del dimoni Capralenc 
el Fi, tan p esta com ignorant , diguem-ho així. I 
després de véncer-lo, encomanant- me en oració a 
sant Bon ifaci, la meua vida va ser molt tranquil- la 
i pacífica. Quasi avorrida, diria jo. Vaig arribar a 
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perdre la passió peljoc de cartes, qui ha anaua a 

dir. De tant en tanl feia alguna partida al Reial 
Cercle Agrícola , p ero més que res per ueure 'm amb 

alguns antics amics. El meu en tusiasm e de tctjitr 
empedr eil ... ,, 

Sota mcmrola , 
s 'emp ina la bota 
i n.o en deixa ni gota. 

el vaig baratar per una amorosa atenció 

cap a!s meus _jil!s i la meua muller i pe! treball 
meticulós i cons tan/ als predis de llaurcm fa i ra
maderia: el "delitós Molí de les Reixes ", "la casa de 

la Foia Falsa, amb el seu bassó voltat de pins ge
ga nlins ", "el Clot de Catí,_florde les a/tes serres " .. 
Era un.a dolfa uida que emfe iaf elif. • 

«El temps plácid passá. La meua amatent 

mulle1~ que malgrat haver madurat platejant e!s 
cabell consei-vava la seu.a bel/esa de dona "alta i 

.ferma .. . , i d 'uns u.lis blaus com si/os cosa de can
te ". Com que tenia una vin tena d'anys menys que 

n.o jo , em ua conrear amorosament en els últims 

anys de la meua perllon gada vida . Mafi.lla es casá 
amb un ricfabricant de draps de seda de la noble 

Ganclia, mentre que monjil! va/er e!s digníssims 
estudis de medicina , tal exerc int l 'CJjici compagi
nant-lo amb una acurada i intel·ligen.t atenció al 
nostre important patrimoni agrícola i ramader. I 

així acabar en els meus clies." 
«Vaig ser sepu.ltat en la/e cristiana, amb gra n 

missa de d(/unts a l 'església de Sant Bertomeu. 
Al meu soterrar uingu.é tot Petre1~ qu.asi tot E/da, 

mil/a comarca i bons mnics de soparais, taba/a, 
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serena/es, timbes i negocis d 'arreu del Regne de 

Valencia. En .fi., que el meu traspás va ser en olor 
d 'amigable multitud , pero no pas de san tedat. La 

primera meitat de la meua uida no es pal dir que 
fas molt exemplm; ha comprenc." 

«Així que ara em trabe aqu í, als llimbs, més 

auorril que una soca i esperant que passe algu n. 
scmt o el Nostre Senyor i em diga "Au, cap al ce!". 
Clm~ que tamb é podría venir Beelzebub i acaba
ria en les calderes de Pere Botero. Ara que, p en

sant-ho bé, allí podría tornar a retrobar-me amb 
Capralenc el Fi, l 'estúpid dimoni a qui vaig en

ganyar amb les garro/es . "l quin capri txo ?", em 
ua dir quan li uaig explicar la meua mcmia de 
terralinent . Encara ric qucm ha recorde: "Pero us 
vull posar una petila condició. Us donaré !'áni ma, 

tal volen.te1~ a partir deis deu cmys comptats des 
d 'avui, i ja m 'és igual un any més o menys; pero 
no podrá venir per ella més que qucm no hi haurá 

garrCJ/es en els garrCJ/ers", li vaig c!i1~ i aquel! ban 
yut de Capralenc es va engolir el parcmy de bon 
jugador que li vaig posar." 

•De tata manera , no sé. El meu creado1~ el 
senyor Vct/01~ pecava d 'agnoslic i polser no veurá 
amb bons ulls quejo acabe a l 'i11fern o al ce!. Tal 

uolta em pre/eresca at"Cí, alimentan/ els somnis 
deis narradors i oidors de rondalles i no mouent

me enm ig d 'eixes melc!físiques fabulacions que 
són el ce! i l 'in/ern. Ben bé m'bojugaria a caries 
amb el!, segur que li gu.anyava. Si me '! trabe, li ha 
propase i ens ho.fem al "set i mig ".• 

•Amb tata la meu.a consideració més respec

tuosa,• 
«Pere Mestre, de Petrer,, 

CENTENAR! D'ENRIC VALOR 

1 · "El clot de Cati. flor de 
les altes serres" 

2: "Les grandioses i 
riques heretats de Cati, 
de les Fermoses. de 
Pu~a. de Planisses. de 
Caprala .. " 
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Pere Mestre, 
Capralenc el Fi 

i el garrofer de Petrer. 
(11 lustació de 

l'edició d'EI Bullent) 
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LLETRA DE CAPRALENC EL FI 
Vaig somriure, malgrat la meua perpl exi

tat, i em vaig disposar a llegir-ne la segona , tan 

atord idora com la primera. Vaig comprendre que 

l'activ itat episto lar ex igía un cert ritual. Així que 

em vaig servir una copa d 'agradab le fonde llol, 

vaig posar un CD del Faust de Gounocl i em vaig 

acomodar a la butaca ele lectura del meu estucli. 

La segona carta pudia a sofre , un olor molest pero 

suportab le. El lacre portava gravar un cap ele ca

bró i el remitent no poclia ser un altre : Capra lenc 

el Fi, amb la seg üent aclre~a, "Serra ele Castalia. 

Llogaret ele Caprala ". El paper ele la carta era des

agradable al tacte i el color ele la tinta , un ro ig 

sangonós. Tot molt diabolic també . Comen~arem 

la lectur a ... 

«Benvolgut fil! de la desgracia terrenal,• 
«Sabedor com sóc de la seua malaltissa afec

cw a la perniciosa literatura del senyor Enrie 
Valor i Vives, lamentable creador de personatges 
com l 'insuportable Pere Mestre de Petrer-encara 

tremole i tire foc i .fitm p er tots els or/ficis del meu 
cos quan pense en la malffeta garrofera que em 
vafer!-, li diré que.faja unpoc de temps que em 
jubilaren.» 

«Continue vivint inf ernalment a la serra de 
Castalia, pero ja no "tinc cura de les animes i els 
cossos de tots aquel! gran senyors que habiten 
en les grandioses i riques heretats de Catí, de les 
Fermoses, de Pufa , de Plcmisses, de Caprala , de 
l'Argu enya i d 'altres qu e jora massa llarg ano -
1nenar".» 

«Si li sóc sincer, des que vaig fer aquel! espi
.fiada amb el seny or Mestre, em vaig desprestigiar 
molt entre els dimonis , tant com el meu col·lega, 
a qui li botaren el cap d 'una escopetada alta a 
Penaguila , com tamb é va contar don Enrie Valor 
en aquella rondalla d "'El dimoni fumador " -que 
gracioset l 'escriptor castallut!-. • 

«El cas és que des de llavors no em deixa 
ren participar en més compres d 'animes . Només 
em donaren casos menors. L 'últim, fa un mesas, 
abans de jubilar-me. Poca cosa, un assumpte de 
trages. Segons m 'han explicat , al regne s 'ha for
mat un aldarull considerable i Sant Vicent i Me
.fistofels no paren de discutir. Diuen que la meua 
víctima, de la qua! no recorde el nom - coses de 
l 'edat- esta al punt de p erdre el títol de Virrei per 
aquells temptadors trajorros que li vaig regalar. 
Ai, com esta el món! I aixo que diuen que és un 
bon amic de Sa Santedat-ahh!- romana. » 

«Bé, senyor Brotons, an em al gra, vosté sa
bría dir-me per on para Pere Mestre? Tinc gan es 
de venjanfa , que vol que li diga, i ara que a la ve
llesa he aprés un muntó de coses sobre infonnati
ca, Internet i tot aixo, de segur que l'enganyaria. 
]a, ja sé que va deixar el món fa molts anys, p ero 
és que la seua tramposa anima no sé per on pega. 
A eixe no me !'imagine al ce!. Tampoc no té su
.ficient classe de dolent per anar a l 'i11fern. Prou 
que m 'alegraria jo si estigués als llimbs. Allí, més 
avorrit que una pedra. Ai, senyor Brotons, mire 
si em fa cinc centims de p er on para eixe brivall, 
jugado1~ trampós i garro.fer de don Pere. Ara no se 
m 'escapara, de segur.» 

«En .fi, amb els més pregons desitjos perque la 
maldat en vosté no tinga límits i se li fafa el cor 
més negre que el fallí. • 

«Que la lux úria, la gola i la ira l 'acom
panyen .» 

«Su/furosament, » 
«Capralenc el Fi» 

Els personatges de la ronda lla El jugador de 
Petrer han prés vicia prop ia i han encetar una 

intensa activitat episto lar amb tots els lectors i 

lecto res , amb les adm iradores i els admiraclors 

cl'Enric Valor. I és normal. Des de is inicis ele 2010 
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i fins a finals ele 2011 -clesé aniversari ele la mort 
cl'Enric Valor i cen tena ri del se u naixement , per 

eixe mateix orclre- viurem l'Any Valor , i els per
so natg es ele l'ex traorclin ari escr iptor prenclran 

una forta volad a per tot el territori valencia on 
foren creats i arrelats. Els personatges , e ls paisat

ges, els arguments, les bellíssimes i semp re pre
cises parau les, el tarann ~t de l cava ller casta llut , 

la seua eleganc ia i bonh om ia. Enrie Valor sera 
com mai entr e no saltres. 

Només cal desitjar que entitats i institucions , 
com l'Ajuntament ele Petrer , co ntribu1sq uen amb 

actes, expos icion s, publicacions, clifusions me
cliatiques i homenatge a fer que l'autor del Cicle 

de Cassana i la Flexió verbal , a través ele la se ua 
obra , visea intensament entre nosaltres , ele nou , 

co m el petrerí Pere Mestre i el climoni clornestic, 
Capra lenc el Fi, que clescaraclament m'han escrit 

se ngles llet res. Comp te , petrerins i petrerines, que 
no seré l'úni c a reb re'n carees! 

El nostre poble sempr e ha estat a !'altura ele 

les exigencies culturals relacionacles amb el re
coneixeme nt ele Valor, tant com quan era entre 
nosaltres , com clesprés del se u traspas: tenim tota 
la se ua obra personalment signada a la bib lioteca 
municipal, comp tem amb una aco lliclora rep lace
ta que clu el seu 110111, les pagines ele Festa han 
acollit articles cl'ell i sob re ell -fins a una entranya
ble en trev ista on expressava !'es tima per la nostra 

vila- , una carrasca petrerina creix al camp us uni
vers itari ele Mallorca , en homenatge tel·lúric i bo

tanic al do ctor honori s causa Valor, l'Ajuntament 
va fer i distribuir una eclició sing ular ele la rondalla 

mera vellosa El jugador de Petrer i, com és ben 
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sab ut , posseeix la medalla cl'or qu e !'honora com 

a gran amic que fou ele Petrer. 

En els mesos propers estic seg ur que la nos
tra ciutat tornara a ser eixe poble agra"it i lliurat 
plenament al reconeixement pregon clevers la 

vida i l'obra del senyor Enrie Valor, escriptor qu e 
tant es va estimar la vila ele Petrer, aque l! "pobl e 

valencianíssim com Castalia", com cleia ell mate ix, 
que coneg ué ben bé alla pels anys vint i trenta 
del segle passat i que homenatja particularment i 

carinyosa amb la popularíssima ronda lla El juga
dor de Petrer. 

[~-:=_] 2 

1. Pere Mestre observa 
com el climoni Capralenc 
el Fi torna a l'infem 
després ele l'engany. 
II lustració de l'edició de 
L' este! 1970 

2. El dimoni Capralenc el 
Fi compra !'ánima de 
Pere Mestre. 
II-lustració de l'edició de 
Gregal. 

El d1moni Capralenc el 
Fi en la portada de la 
coedició singular deis 
volum de les Rondalles 
Valenc1anes feta per 
l'Ajuntament de Petrer i 
Tándem-Albatros. 

El f errer de Belgida 

El jugador de Petrer 

L' albarder de Cocentaina 

AJUNTAN\ENT DE PETRER • l o n o m 
cd i c 1 on~ 

• ALBAtros 
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Gregario Marañón 
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CINCUENTENARIO DE SU MUERTE 

Francisco Máñez lniesta 

En memoria de Doroteo Román Román, 
por él leímos a Marañón 

D 
oro teo Román , el hombre ele la inme n
sa fortuna, vivió sumido en la soledad 
que la vicia de para cuand o se es tá cer
ca ele un siglo ele ex istencia . Fue un o 

ele los hombr es más afortun ados y sa bios qu e 
conocí . Casi al final ele su vicia todavía le co nm o
vían las sac udidas atroces ele este pe rro mund o 

y, a su vez, su espír itu se entu siasmaba an te las 
graneles manifestacio nes del pensa miento hum a

no . Su cap ita l, su riqueza es tribó en la inme nsa 
cultur al qu e poseía . Meditativo y eloc uente, ma
gistralmente eloc uente , por él rezu maba la sabi

durí a y la hu manid ad . La desap arición de su hija, 
y pos teriormente su mujer, le dejó un a mueca de 
dolor que lo hizo más etéreo, más frág il y se n
sible . Su escaso cuerp o postergado ya cas i no le 
aguantaba ; tenerse ele p ie e inten tar trémul amen

te cam ina r era sufrir un calva rio, pero sen tado en 
su sillón , jun to a la es tufa que le proporcio na e l 

ca lor necesar io pa ra que su sangre fluyese po r 
su cerebro , y esc ucharle, era recibir uno ele los 

graneles place res del esp íritu hum ano . 
Su biblioteca es densa y profun da co mo lo 

fue su privilegiada mente. En los libros y en su 
mirada serena y crítica desa rro lló un ca uda l ele 
sabidur ía que le prop ició su inme nsa fortun a. 
Durante toda su vida se dedicó al estudi o de l 
co noci miento hum ano ele la filoso fía ele Ber trancl 
Russe ll, el filósofo pac ifista inglés q ue durante 
la Primera Guerra Mun dial inci tó a l mund o a la 

Vivir no es sólo existir, 
sino existir y crear, 
saber, gozar y sufrir 
y no dormir sin soñar. 
Descansar es empezar a morir. 

G. Marañón 

objeció n ele conciencia siend o encarcelado po r 
ello . Russe ll fue, sin elud a, el espejo do nd e su es
píritu se reflejó plenamente, junt o a Ort ega , Ma
rañ ón , Machado y otros qu e es tudi ó plenamente . 

Lástima qu e no se haya n pu blicado nun ca sus 
conferencias y otros tex tos que esp orádicamente 

mu y pocos hemos leído o esc uchado sus lec
ciones esporádicas pro nun ciadas en e l institu to 

Azorín , invitado por el pro feso r Salvador Pavía . 
Quienes le conocimos jamás olvidaremos 

su impo rtante expo nente labora l, realizado en 
un a empr esa ele Elcla, ni el cultural, dotado ele 
conocimi entos con plenitud univ ersal. Su espí 
ritu dolorid o permaneció siempr e erguid o e in
hiesto , sustentado po r su riqu eza espiritu al, pu es 
jamás se dob legó ante el imp onente Bece rro ele 
Oro que tanto domin a la soc ieda d . Su olvido nos 
hizo có mplices ele la insensibilidad qu e afecta al 

mun do . Nuestros sab ios se lo mereciero n tocio y 
apenas recibiero n un poco ele calor del hum ano . 

Su no mbre so lamente figuraba en los listados ele 
pe rsonajes del mu ndo ele la cultur a . Mas él nun ca 

elijo nada , sabía mejor qu e nadie ele injusticias, ele 
soledades, del olvido ele la vejez . El olvido tam

bién fue la pesa da losa ele la tumb a para quienes 
todavía permanecían vivos y solamente neces ita
ban recibir un poco ele calor, aunqu e qui zá sea 
demasiado ped irle a es te gé lido mund o . Doro teo 
fue palabra trémula, verbo fluido ele sap iencia, 
testigo del último siglo fascinante y cruel qu e ce-
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rró el segundo mi lenio; co mprimid o en su ser di

minut o, guardó celo samente su in co nm ensurable 

palabra. No lam entó la vicia, pues ele ella recib ió 

el cauda l inagotab le de sab idu ría del que tanto 

bebió. En él no cupo aque llo ele q ue cuando el 

cabe ll o emb lanquece el co razón enn egrece. La 

grandeza le asistió , y la venerac ión y el respeto 

lo co nsagraron co mo uno ele los mejores hij os de 

Petrer, del pueblo por el que tanto sufri ó silencio

samente, calladam ente, tragánd ose sus lágrima s, 

llenand o día a día, cántaro a cántar o, su profundo 

pozo ele sabiduría. 

Doroteo Román viv ió en los osc ur os para

jes del o lv ido. Estre lJa que, po r vo lunt ad propia , 

siemp re ocultó su bri ll o. A pesar ele ello, su nom

br e, su vicia vocac iona l cleclicacla plenamente a 

la cultura ele un mod o aut ocliclacta, enriqu ec ió 

el patr imonio cultural ele este pueb lo, donde sus 

mejo res int electua les persisten apas ionados en 

la lu cha po líti ca o escribi endo bajo seud óni mos 

co n temo r, inclu so para ensalzar, casi o lv iclanclo 

la ve rdad era esenc ia ele la cultura en su eter na 

búsqueda ele la ve rdad. 

Doroteo Román fue el gran desco noc ido en 

el ámb ito juveni l de la vicia cu ltura l ele este pu e

b lo, sin duela , tocio s somos proporc io nalmente 

culp ab les ele elJo . Un par ele artícu los sob re su 

persona es lo máx imo que se escrib ió sobr e él , si 

b ien habrá que agradecer a la periodista Patricia 

Nava rro qu e en el año 1993, en la rev ista Festa, 

pub l icara una extensa entr ev ista dond e se hallan 

tocias las claves para co noce r a fondo tocio su 

profund o pensami ento y el cand or ele su sabia 

pa lab ra. Su memo r ia y su recuerd o siempre nos 

aco mpa11arán m ientras espera mos que su fecun

da ob ra sea rescatada en pr o funcl iclacl y su nom

bre figure en el "mausoleo" ele los hij os ilu stres 

ele este pueblo, ahora, que se va cumplir en la 

pr óx ima primavera el quinto ani ve rsario ele su 

mu erte.Doro teo Rom án muri ó 6 ele abri l ele 2006 . 

Fue Doroteo Román, au tod ida cta hij o del 

pueb lo, qu ien ilu stró a los asistent es del Centro 

Cu ltur al ele Petrer con su densa confe rencia ele 

21 fo lios, qu e tenemos la suerte ele conservar, 

t itu lada "G rego rio Marañón: breves trazos ele su 

figura y ele su obra" y pronun ciada el día el 13 ele 

abri l ele 1968. La proximiclacl al día hi stó ri co del 

14 ele ab ril po r la proclam ación ele la II Repúbli

ca en 1931 y a un mes del Mayo del 68, ante las 

co nstant es no ti cias ele las rev ueltas que esta l la

rían en Pari s, ya hi stó ri cament e co noc id as co mo 

el Mayo del 68, cab ría clilu c iclar la opo rtuniclacl o 

co incid encia ele los organizadores ele! acto , en su 

mayo ría jóve nes hijo s ele la posguerra, cont ando 

co n que el co nf erenciant e v ivió y sufri ó aquellas 

pág inas e.le nu est ra hi sto ria que concl uyeron co n 

la Gue rra Civil ele 1936-1939. Testigos e.le aque lla 

efe mérid e cu ltural todavía recue rd an el impa cto 

e.le su di sertació n, cliviclicla en diez apar tados, en 

q ue se co ncentr ó la bi og rafía del doctor Mara11ón 
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en su acc ión con la medicina, el arte, el hum ani s

mo, la política, la generació n del 98, la ju ventud , 

la hi stor ia y la enseña nza . En co nm emo ració n e.le 

aque lla densa co nf erencia subra ya remos algunas 

citas, apuntes e ideas ele Marai'lón bu ceand o cui

dad osamente en las profuncliclacles ele sus den

sos 21 fo li os. 

GREGORIO MARAÑÓN. BREVES TRAZOS DE SU 
FIGURA Y OBRA 

Marañón se11alaba que sus autores más des

tacados ele referenc ia en el p lanteamiento huma 

no eran Nietzsche, Ov ic.lio, Mara11ón, O rtega y 

Gasset , Eugenio D 'Ors y Pérez ele Ayala, y en sus 

expe ri encias méd icas decía: "ex iste una suges

ti ón natural e in co nscie nte, que v in cula al méd i

co con el enf erm o, y hace brotar, ent ramb os a la 

vez, la fe, la fe que cu ra. Y mi fe transmitida sin 

yo saber lo a mi enfe rm o, sea bastante para curar 

le: para curarl e e.le ve rc.lac.l" . Marañón siemp re de

cía que era sin ce ro, hasta en sus equ ivocac iones, 

y en su inm ensa sab idurí a decía que "e l ser en 

verdad méd ico, un gran méd ico , co nsiste en el 

amor in vari able al que sufr e q ue ha ele br ota r en 

cada mo ment o, sin esfuer zo como un man antia l , 

co n conciencia cierta ele qu e, donde no puede 

ll ega r el sabe r, llega siempre el amor, ama nd o 

más al prójimo que a sí mismo". 

Sost iene Doroteo que en mate ria ele arte 

amaba y co nocía el leng uaje ele la mú sica que 

hubiera aclmiraclo el crític o más em in ente en pa

labr as del cant an te italiano Lauri Volpi que en 

una ocas ión Ma rañ ón escuchó en Nueva Yo rk. 

"En p intura el Greco es elevado a la catego ría ele 

místi co si b ien no pudo enco ntrar una exp resión 

pictórica perfecta, en este sentid o fracasó, pero 

su fracaso fue tan sublim e como el empel'io que 

GREGDRIO MARAÑÓN 
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GREGORIO MARANON 

AMI EL 
UN ESTUDIO SOBRE LA TIMIDE Z 

ESP ASA-CALPE, S. A. 

puso en su obra. En el empeño y fracaso es tán 
los secretos de su gloria" . 

Con referencias al sentido patriótico , Do
roteo seña ló, en expresión de Marañón , que 

"La gran glor ia de España está amasada con la 
obra de todos estos sedicentes y persegu idos 
antiespaño les. Don Miguel de Cervantes, cuya 
eficacia en la construcción de la nacionalidad 
es piritual de España es harto mayor que la de 

todos los reyes, la de todos los políticos y la 
de todos los agitadores populares. La historia 
ele es tas incomprensiones , y de estas violenc ias, 
equiva ldrí an a revisar la historia entera del pen

samiento español ". 
Entrados en el humanismo de Marañón, el 

conferenciante cita su pensamiento: "siendo hu 

manista , se es humano, y no tocios los hombres 
lo son . Volver los ojos a la cu ltur a antigua y uni 

versa l, no para saber y almacenar en fichas cosas 
pretérita s, que ello es fría erudición, sino para 
sentir lo que nos rodea con criterio de eterni
dad, con la seguridad de que todo el progreso se 
apoya en postulados de compresión, de genero
sidad, de tolera ncia, que son y serán siempre los 
mismos: esto es humanismo ". 

Entrando en el important e capítulo de la 
cuestión política del que también fue protago
nista de excepción histórica , para ciertas gentes 

fue como un pecado en medio de sus graneles 

virtudes. Sabido es que Marañón, con Ortega y 

Gasset y Pérez ele Ayala, fundó y encabezó la 

agrupación ele intelectuales al servicio de la Re
pública. Ante un régimen cad uco y fracasado, 

la República fue la esperanza de cas i todos los 

españo les. Llegado a este punto, Doroteo Román 
señaló seguidamente el artícu lo titulado "No es 

eso, no es eso" , con que Ortega expresó su in
quietud por los derroteros que seguía la Repúbli

ca, sirvió para negar la autoridad ele la opinión 
de los intelectuales y en estos momentos ¿no es
tán diciendo lo mismo , con respecto a la situa
ción actual, muchos hombres que coadyuvaron 
a crear y sos tener este régimen , en arriesgados 
y heroicos servicios , prestados durante la con

tienda, además ele altos cargos públicos ele his
tórica trascendencia nacional e internacional? .. 

Se ha dicho que las ideas son responsables ele 
los hechos delictivos , siendo así que las ideas no 

delinqu en jamás , sobre todo las que han naci
do ungidas ele generosidad . .. Los que delinquen 

son los hombres , que aprovechan las ideas para 
encubrir sus instintos ele delinquir ". 

Seña lando el lamento de Marañón de su va
liosa experiencia éste escribía: "Yo he tenido que 
sufrir ele manera muy particular las invectivas del 
coro ele fariseos que con pretendida y altisonan
te autoridad me aconse jaban que cuidara ele mis 
libros , ele mi profesión, ele mi cienci a y que no 

me ocup ara de los asuntos políticos. A algunos 
ele ellos les pude ver la cara y eran los mismos 

que años atrás invocaban con desaforados gritos 
los derechos y los deber es de la ciudadanía ". 

Y terminando este apartado referente a la 

conferencia baste citar algunas citas recogidas en 
la conferencia: "La cultura es lo que queda en 
la mente del hombre después ele olvidar todo 
lo aprendido . No sólo hay que saber, sino tam

bién ser bondadoso. La buena suerte tiene que 
ir acompañada de innumerables horas ele trabajo 
e insomnio". 

Si bien estas referencias cu lturales ele los 
intelectua les ele la generación de l 98 fueron las 
piedras ele toque ele la formación ele Doroteo Ro

mán , Gregorio Marañón fue su pasión. Su libro 
Amiel (1958) influyó sobre todo en la juventud 

local, dejando huella por su novedoso estudio en 
el cua l se ana lizaba la timid ez y sexualidad de 

Amiel, y "destacó en contraposición la virilidad 
inmadura ele don Juan, personaje mentiroso ele 
vida sex ual precaria que dio or igen al donjua
nismo ". Estudio del problem a sexua l ele los jó
venes que derivaban ele la implacable educación 

religiosa qu e convertía el gusto norma l hacia la 
mujer en pecado , y su medicina era sufrir con 
templanza aquello s episodios que conducían a 

los jóvenes a la represión ele los instintos natura 
les , emanada del nacionalcatolicismo dictatorial 

dé choque. El libro Amiel superado, el problema 
seguirá estando en muchas bibliotecas de nues

tras casas . 
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El ftló logo y crítico litera rio alemán Robert 

Curtiu s Ernes t (1886-1956) definió a Marañón 

co mo un ejemplo ele la renovac ión científica es 

pañola a la qu e se dedicó du rante los prim ero s 

at'í.os de l siglo XX en e l desa rro llo ele diferentes 

áreas científicas carac terizad as por su inte rnali

zac ió n y la metodol og ía ele los res ultad os . "El 

orige n ele la qu e se ha ciado en llamar Edad ele 

Plata ele la Ciencia y la Cultur a espa t'í.ola, tuvo 

co mo un o ele sus factores fund amentales la la

bo r clese mp et'í.acla por la Institución Libre ele 

Ense ñanza bajo cuya inspir ac ión nac ió la JAE. 

En es te a rtículo se ha mos trado có mo , sin es tar 

direc tam ente vinculad o a e lla, Marañón es tuvo 

liga do a sus prin cipio s . Su itinerario científico y 

su relac ión p ersonal e intelec tual co n mu cho s 

ele sus miembro s -es p ec ialmente co n Ramón y 

Caja!- mu es tran una trayec to ria paralela en sus 

acc io nes y objetivos ". 

La Guerra Civil va a incidir co n su censu

ra en e l ámbit o histó rico y científico qu e log ra

ría con la sustitución ele la JAE, vinculada a la 

tradici ón liberal a la qu e se culpa ba "ele bu e

na parte de los ma les de España", por e l CSIC. 

Marat'í.ón , qu e no tenía ningún tip o ele vincula

ción int elec tual con los prop ós itos co n qu e se 

co ncibió entonces es ta institución , sin emb argo 

fue nombr ado pr es idente de l CIB en 1958 por su 

co mpromi so co n e l desa rroll o científico espat'í.ol. 

Ro bert Curtiu s llamó la atención en 1949 so bre 

e l aso mbr oso despertar cultur a l al q ue se había 

as istido en Españ a en e l prim er te rcio de l siglo 

XX y cuyo fin es tuvo marcado por la más incivil 

de nu es tras guerras . Ese renace r cultural tuvo en

tre sus ca usas fundam enta les la acc ión ele Fran

cisco Giner de los Ríos (1839- 1915) a través de la 

Institución Libre ele Ense t'í.anza, nac ida en 1876 

co mo co nsec uencia ele la conocida "seg und a 

cues tión uni versitaria" La histo riog rafía ha resal

tado có mo en la institución, o bajo su influjo , se 

edu có un a parte sustancia l ele la inte lec tua lidad 

es paño la ele aqu ella ho ra . Los ho mbr es salid os 

ele sus filas co ntribu yeron ele man era sustantiva 

a la moderni zación a la qu e se as istió en Espat'í.a 

en aqu ellas prim eras déca das de l siglo pa sado y 

cuyo ce nit fue la II Repúbli ca qu e, con razón , ha 

siclo ca lificada por Ju an Pablo Fusi co mo "algo 

parecido a un Estado cultur al". 

El pro fesor Ju an Pablo Fus i (20 10) en su tra

bajo a tenor del cincuenta aniversa rio ele la mu er

te , subra ya qu e Marat'í.ón , clave es pat'í.ola, no s 

ilustra la vida de es te "hombr e profund amente 

liberal, ele familia acornoclacla y culta , casado con 

Do lores Moya, hija ele un o ele los proh ombr es 
ele la prensa liberal esp año la, y miembro ele un a 

ge neración, la ge neració n de l 14, para la qu e Es

pa ña e ra un a pr eoc up ac ión urge nte y perentoria 

qu e ejemplifi có en las Hurcles ". Fue en el cam

po ele la medicina pro piamente dicha dond e e l 

libe ra lismo ele Marañ ón le llevo a denun ciar en 
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Viaje a 
Las Hurdes 

El manuscrito incdi10 
de Grcgorio Marni''lón y l.1, fotografía\ 

de la ,1i,i ta de Alfon..,o X I 11 
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1922, junt o co n sus colega s Goy anes y Barclaji, 

en su memo ria so bre las Hurcles extr emet'í.as, el 

cenit del vergo nzante prob lema del desa rroll o 

rural ele hambr e y mise ria, carencia ele vivien

da s y se rvicios médicos qu e pro voca ban la tu

berculos is y boc io co n a ltísima mortaliclacl en las 

depaup erad as tierras ele los camp os ex tremet'í.os 

y andalu ces; preá mbul o ele agr es ividad socia l, y 

vó mito ele mise ria qu e arrojaría a la loc ura a los 

cleshereclaclos del pu eblo ya can sad o y vejado 

ele sufrir los va ivenes de l cambio do loro so de la 

historia , como tambi én retrató literari amente el 

pr emio Nobel Camilo Jo sé Cela en su obra La./'a
milia de Pascua l Duarte (1942) y su adapt ac ión 

cinematog ráfica ele Ricardo Fran co , en 1984, qu e 

co nstitu yó un material valioso ele es tudi o ele la 

España soc ia l a través ele los cineclub es . 

En 1922 el rey Alfon so XIII viajaría a la 

co marca aco mp añado por el propi o Marañ ón, 

y crearía un Real Patronato para su reform a y 
recup eración. El prof esor Fusi at'í.acle "qu e Ma

rat'í.ón fue asumi end o, ele forma natura l, crecien

tes res ponsabiliclacles públi cas qu e se rían pront o 

políticas , co mp romiso qu e vivió co mo un a forma 

ele co ndu cta ejempl arizante ele su pos ición en la 

soc ieclacl, que le obligab a a se rvir a su país en 

tanto qu e intelec tualmente, desde perspec tivas 

no partidistas y, en cualqui er caso, des interesa

da s". A es tas resp onsabilidad es ele Marañ ón se 

uni eron las de l direc tor ele cine Luis Buñu e l, asu

miend o la suya co mo dir ector ele la pe lícu la Tie

rra sin pan , denun cia qu e pr ese ntó al mund o en 

1941 en el MoMA ele Nueva York. Res ulta signi 

fica tivo resa lta r de l cuaderno ele notas del rod aje 

ele aqu ella significa tiva ex periencia so bre la in

terpr etac ión antrop o lóg ica ele la pobreza : "tocios 

los día s, para llega r a ellos , teníam os qu e anclar 

1 Ü 
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15 kilómetros, cargados con todo el material del 

rodaje. Al principio hacíamos una so la com ida 

al día , para comer bien al regreso del rodaje. 

Los primeros días, parábamos un momento para 

tom ar un lun ch y al vernos las gen tes venían a 

vern os comer. Los niños recogían del sue lo pe

lad ura s y sobra ntes de nuestra comida. No volvi

mos a comer durante el roda je". 

Durante los años 1923-1930 Marañón vio la 

dictadura de Primo de Rivera como la interrup

ción de la vida ascendente q ue España exper i

mentaba desde finales del siglo XIX, como la li

quid ación de un a España que él asociaba ante 

tocio con Galdós y el libera lismo. Entend iendo 

que la monarquía, al aceptar el go lpe de 1923, se 

había invalidado como régimen nacional , y que la 

Repúbli ca eme rgía como un a promesa de renova

ción histórica , como la única posibilidad real de 

transformación para España. Marañón encabezó, 

así , la disidencia en el interior de España, la exte

rior la asumió Unam un o desde el ex ilio contra la 

dictadura de Primo de Rivera. En 1930 se unió a 

Ortega y Pérez de Ayala en la Agrup ación al Ser

vicio ele la República con la asp iración de orientar 

el comba te de ideas que debía inspirar a la futura 

Rep ública españo la; el destino quiso que el doc

tor Marañón, que acompañó al rey Alfonso XIII a 

las Hurd es, el día 14 de abr il de 1931, pres idiera 

en su propio dom icilio ele Serrano 43, en Madrid, 

la ent revista entre Romanones, el político monár

quico, y Alcalá Zamora , pres iden te del Gob ierno 

Provisiona l de la República , en que se pactó la 

salida de España del rey y la fam ilia real y se acor

dó dar paso , de forma pacífica, a la II Repúb lica 

españo la . En Extremadura , el Real Patronato para 

su reforma y recuperación era la esperanza de 

que camb iara aquella situación agó nica. Con la 

salida del rey de España y la instauración de la II 

Rep ública no sucede ría lo mismo. 

La Guerra Civil sup uso "el fin del mundo 

moral y cultur al que había hecho posible Mara

ñón y en el que su personalidad había sobresa

lido decisivamente. Marañón vio en la guerra un 

fracaso co lec tivo ". Como muchos españo les -Or

tega, He rn ando, Pérez de Ayala, Baroja y Azorín 

en tre sus amigos más ce rcanos-, tuvo que tomar 

decisiones dramáticas en situaciones dramáticas 

que, según el profesor Pab lo Fusi, "quienes no 

las vivieron, no deberían de juzgar impun emen 

te. Apartado de la política, decepcionado por la 

evo lución de la II Repúb lica, horrorizado por la 

violencia que acompañó al proceso revo lucio

nario desencadenado como resp uesta a la su

blevación militar de julio 1936, convencido de 

que la revo lución españo la conducía al país al 

comun ismo". 

Marañón optó en diciembre de 1936 por re

fugiarse en París con su fam ilia al tiempo que se 

prod ucía la llamada desbandada cu ltural , ent re 

los que se encont raban Ortega , He rn ando, Pérez 

de Ayala , Baroja, Azorín , Jacinto Benavente. 

que, como Marañón, no quisieron resignarse a 

un ex ilio sin término. Marañón regresó en no 

viemb re de 1942, el mismo año de la muerte de 

Miguel Hernández en la cárce l que, junt o con 

Lorca, ases inado en 1936, en op inión de Berga

mín "se ex iliaron al otro mundo ". Otros también 

lo hicieron, poniéndose en en tredic ho los que 

alegaron en su marcha que fue por el temo r a 

encon trase , con un a dictadura com uni sta, mien

tras que algunos , a su regreso, acaba ron afectos 

a la dictadura, como Jacinto Benavente y Azo rín. 

"Marañón , co n todo seg uir á sien do Mara

ñón. Se reincorporó al Hosp ital Genera l. Volvió 

a ejerce r la medicina privada, como el exce len

te médico de visión clínica que siemp re había 

sido . Reanudó su labor en la Univers idad . Publi

có incesa ntemente. No participó en el proyecto 

cultu ral de l franquismo y su presencia ocas iona l 

fue en instituci ones y actos púb licos, honores y 

distinciones oficia listas". El liberalismo, en todo 

caso , siguió impreg nando su obra, sus Ensayos 
liberales de 1946, sus prólogos , su interés por 

los españo les fuera de España por el ex ilio en la 

historia españo la : "A la larga -escribiría- la gran 

glosa de España está amasada con la obra de 

todos estos sed icen tes y perseguidos antiespaño

les" , lo que con lleva a un a impli cación inequí vo

ca : que España só lo se ría posible como un a Es

paña libera l, y desde la reconci liación -esencial 

y necesaria- entre la España real y la del ex ilio . 

Hombre disc reto y delicado -en palabras de 

Sarrailh-, Marañón fue un a clave españo la . Una 

multitud acompañó en silenc io la condu cción de 

su cadáve r, en Madr id, el lunes 27 de marzo de 

1960, un día frío y lluvioso, posiblemente el en

tierro más multitudin ario de los celebrados en la 

cap ital españo la en tod o el siglo XX. Unos d ías 

an tes escr ibía su última carta a su am igo Ramó n 

Menéndez Pida!: "Vivir no es só lo ex istir, sino 

ex istir y crea r, saber , gozar y sufrir y no dormir 

sin soñar. Descansar es empezar a morir ". Nun ca 

en tan pocas palabras se resumió tan ta vida . 
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Castillo de Petrer 
Antonio Lozano Baides 

Pintor y poeta 
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Oteando el valle en su atalaya , 

cual águila real cuida su prole. 

Así cuidas de Petrer entre tus alas 

y sus garras sujetan firme el adobe. 

Testigo de batallas y grandes gestas, 

de personas ilustres de regia estirpe. 

Motivo inseparable de sus fiestas 

de Moros y Cristianos con sus huestes. 

Con el sol resplandeciente que te alumbra, 

las glorias de un castillo restaurado. 

Tras los siglos transcurridos nos asombra 

contemplar la grandeza del pasado . 

Majestuoso el Cid desde su almena , 

contempla el castillo muy orgulloso. 

Su torre del homenaje, firme y serena , 

con Petrera sus pies rendido en gozo . 
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A MI MADRE Y A TODAS 

Miguel Pedro Santos Pomares 

Ilustración Davia 

A
med iados de los sese nta llegábamos 
a medias. Con pegamento en los ojos 
y corsé en la sien. Anulados en parte, 
pero felices. Como la alegría por la ig

noranci a o ignorant es por estar alegres. Discapa
citados con derecho a paga o pagados por la in
capacidad. Nadie nacido en esas fechas recuerda 
algo más allá de lo que significa la infancia. Un 
reducto entróp ico y subjetivo dond e la burbuj a 
pertenece a su burbuj a. 

Fuimos un producto de su tiemp o, como to
dos lo son del suyo . Lo que ocurría es que España 
formaba parte ele una burbuja tod avía más gorda, 
y de la más grande a la más pequ eña formaban las 
capas de una muñeca rusa traicion era porque no 
era comuni sta, diríamo s que era una figura hu eca 
ele santo que contiene otro santo , y éste con tiene 
a otro más peq ueñi to, y así hasta al de cada uno 
de no sotros, ciego , primitivo y orgulloso. 

Estábamos en el mundo pero fuera de él. A 
nu estro rollo, llenos de caspa, pero nu estra . Mi
rando alrededor por encima del hombro. La ac
tualidad intern acional era digna ele comp asión 
comparada con nu estra realidad espart ana digna 
ele admiración . Lo que era modernidad en otros 
países se veía desde aquí como excentricidad ridí
cula. ¡Hay que ver cómo son los guiris!, encima de 
raros son tontos . El 25 de julio de 1964 se publi -

caba en el capítu lo de sucesos de l ABC un as no
ticias que corrobo ran mi tesis del orgullo patrio , 
aun siendo ignora ntes, alegres y aburbuj ados : Un 
intento de suicidio de un argelino resid ente en 
Francia; una súbdit a venezo lana se tira por un 
balcón obten iend o fractura de pelvis; y a un a tal 
Ann Mary Odette le roban un a maleta contenien 
do efec tos por valor ele 26.000 pesetas. ¡Qué cosas 
les pasan a los de fuera! A mi madre nunca se le 
hubi era ocurrido suicidarse, aunqu e tuviera más 
motivos que el argelino. Nun ca se hubi era tirado 
por el balcón porq ue tenía que cuidarnos . Y ja
más le hubi eran robado 26.000 pesetas, porque 
nunca las tuvo. Como ella, la mayoría de madr es 
españo las rega laron su vicia a su familia con au
téntica y enérgica generos idad. Yo no hubi era es
tado a su altura , ni tan siquiera siendo mil veces 
mejor de lo qu e soy . 

En los sese nta, en Petrer o en Elcla, quizá 
todas fueran madres como la mía . No sé si eran 
ciegas , ignor antes o felices, pero lo qu e sí sé es 
que eran fuertes y dignas a pesar de su tiempo, 
infame y cruel. Fue en los sese nta dond e ellas lo 
dieron todo. Y eso es lo que no se debe olvidar 
de ese tiempo. Mujeres ocu ltas en la intrahi storia 
pero profund amente necesa rias . Desde aquí un 
homena je a tod as ellas. Gracias a su sacrificio sa
limos de la oscuridad . 
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El parlar de Petrer 
i el Voluntariat pel Valencia 
Jordi Giménez i Ferrer 

Tecnic de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Petrer 

Dei a un tristament famós ministre alemany que una mentira repetida moltes vega des es convertix en veri
tat. O, de forma semblant, un prejudici molt arrelat costa molt d'eliminar. En el cas del valencia de Petrer, 
acorre una cosa pareguda. "A Petrer es parla malament, parlem valencas", "El valencia de Petrer no és 
valencia ni és res", "El nostre valencia esta degradat". Són només uns pocs exemples d'un prejudici molt 
interioritzat tant per gent de Petrer com de persones que viuen des de fa molts anys al poble. 
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D 
oncs bé, este prejudici, o més bé diria 
axioma, no és del tot cert, i en el present 

article hi aportarem raons. És ben cert 

que la nostra població experimenta un 
procés ele caste llanització des deis anys cinq uanta 
del segle passat per !'arribada de gent castellano 

parlant de la Manxa i Andalusia. A més, com és 
normal en un context de contacte de llengües, la 

influencia de la població veina d 'Elda, historica
ment caste llanopa rlant (coma mínim des ele finals 
del segle XVII) es cleixa notar . També , la prohibi
ció de l'esco larització en valencia fins fa poc més 

de trenta anys i els pocs mitjans ele comunicació 
en valencia fan que hi haja moltes interferencies 
lingüí stiqu es, és a dir, molts caste llanismes . Pero 

cal dir que aixo passa en moltes llengües. No hi 
ha ningú amb dos dits ele front que diga que el 

parlar ele Sevilla o Malaga no siga castella, veritat? 
I de segur que molts lectors que hagen anat a Se

villa és possible que en algun moment no hagen 
entés a un parlant d 'eixa zona. I es tracta igual
ment de castella. 

És cert que els castellanismes innecessaris 

en el lexic "sonen " més que en la morfología o 
en la fonetica. A Petrer són habituals amarillo 

(groe) , ans (abans), assul (blau), dueño (amo), 

ellos (ells), entonces (alesbores), esquina (canto;, 

bai (/Ji ha), basta (fins / fins a) , llevar (en el sen
tit de portar) , manxa (taca), pues (dones), quino 

(qui / quin) sacar (traure) , xiquillo (xiquet) . No 

FESTA 2010 



obs tant , com cléiem aclés, es tracta cl'un fenomen 

habitu a l en la practica tota litat ele! País Valencia , 

on conv iuen dos llengües o ficia ls. De fet, la inter
fe rencia lingüística no es clóna només en el valen

cE1, sinó qu e e l caste lla de Petre r i inclú s d 'Elcla 

es ta farcit ele va lencianismes , se nse qu e per aixo 

es pa rle un caste lla millo r o pitjor. 

Com a exe mpl e ben ac la riclo r, tenim 

!'es tru ctur a en + infinitiu en frases ele! tipu s En 

salir del lretbajo hablaremos , En acabar de tra
bajar iré a ver a Juli o. En es tos casos, es trae

ta clara ment cl'es tru ctur es p rop ies ele! va len cia 

qu e e ls cas te llanoparl an ts de Pe tre r i Elcla han 

inte rio ritza t. També tenim e l cas ele companaje , 
un mo t que apa re ix en e l clicc ionari ele la Rea l 

Aca demia Espa 11ola ele la Le ngua, pero cl'un ús 

min o ritari e n e l co njunt de l caste lla qu e, tan

mate ix, fan se rvir un a gran pare ele pe tre rins i 

e lcle ncs qu a n pa rle n cas te lla. 

UN PARLAR AMB MOLTS AS PECTES POSITIUS 
És necessa ri destacar i cleixar patent les apor

tac ions i e ls aspectes pos itius ele! parlar petrerí, 

qu e fornix part ele l'estanclarcl valencia . N'és un 

bon exe mple el mant enim ent ele mots qu e s'han 

pe rclut en a ltres zo nes ele les co marques valen

cian es , co m aidar (ajudar) , aquí (acf), bonegar 

(ma rm olar, renyar , renegar ), brossa (fem.), cuixot 
(pern il), dintr e (dins), migjorn (migd ia), enjorn 

(de bon matí ,prompte)Jollí( sutja) ,panís (dacsa), 
len ir (Lindre) , ven ir (vindre), uermell (roig) . Estos 

mots es mantenen a Petrer, fet qu e clemos tra una 

gran riqu esa en e l lex ic. És resse nyable cl'igual 

forma l'ús ele vocab les qu e ev iten cas te llanisrnes 

prese nts a altres zones valencia nes . Per exe mple, 

al/ orrar, sinonim cl'estalviar, és habitual entre els 

petrerins, en co mpre de l cas te llanisme ahorrar. O 

e l se u de rivar al/orram ent en compr es cl'ahorro. 
Un altre fet des tacab le és l'amplia ció ele 

se ntits a paraules qu e , pe r exe mpl e a Valencia , 

només en tenen un. Parlem de l ve rb reballar . 

Sego ns l'acce pció més hab itual, significa "llarn;:ar 

amb fon;;a una cosa en laire" . Pero a Pe trer també 

es fa se rvir es te verb amb el sentit ele 'passejar, 

anar pel s carre rs sense un ob jec tiu determinar ' . 

Hau ries de bonegar el teu .fill perque a l 'bora de 

classe está reballan t pe! carrer. 
Una altra bona mos tra que la parla ele Pe

tre r és igual ele dign a qu e qualsevo l altra és la 

pronun ciació. Comern;:ant per l'emmucliment ele 

la r final en mots co m anar, f errer, menjar , o ele 

la i clarre re ele x en pa raules com caixa (caxa) , 
abaixar (abaxar), peix (pex). Tamb é es proclu·ix 

el fenomen ele l'ass imilac ió (també anomenat har

monía voca lica en les parelles e-a=e-e). Així, /erra 

es pronuncia /erre, amb les do s e obertes . Tamb é, 

do s trets ge nuin s ele! valencia com la sonorit zac ió 

ele la s entre voca ls (e n paraul es co m casa , posar , 
p esar) i ele les conso nants pa latals (e n rnots com 

germá, gen t, joue , desitjar) co ntinu en vige nts a 
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Jo parle en valenció. 
Per que no ajudar a 

parlar-lo a altra gent? 

¿Quieres hablar en valenciano? 

Do you want to speak Valencian? 

Voulez-vous parler valencien? 

Vrei sa inveJi sa vorbe~ti valenciana? 

Miichten Sie Valencianisch sprechen? 

lllcKaw m,1 Aª rosopi,,w saneHc11aHcK11? 

Tbl X04eWb rosopMTb no-saneHCMlilCKl-17 

voluntariat pel valencia 

Petrer , encara que en este últim cas e l mant enen 

els majors ele 50 anys. 

Dones bé , tates es tes pronu nciacion s són pr o

pies de l valencia ge neral i es tan p lenament accep

tacles pe r institucions normati ves co m l'Academia 

Valenciana ele la Llengua i l'Institut cl'Estuclis Cata

lans. I e ls petre rins haurien cl'es tar-n e o rgullosos . 

És ce rt que hi ha fenome ns co m la pe rclua de la 

d intervoca lica: mocaó, llaura ó o, igualment , en 

l'ambit morfologic , l'ús cl'asto en compr es cl'afo, 

pero és imp ortant aclar ir que en rotes les llengü es 

hi ha un reg istre co l·loq uial, que es diferencia ele ! 

form al. Com tamb é en tots els clialec tes. Passa en 

el cas tella, en l'anglés, el fran cés, o en els subclia

lectes caste llonenc, ap itxat , merid ional, etcete ra. 

Per tant, ma i cap petreri o petre rina s' ha 

cl'ave rgo nyir del se u clialecte , com tamp oc ho fa 

cap mur cia, anclalús o aragonés. Tots só n igual 

ele dignes, amb els se us clefectes i les se ues vir

tuts. L'important al principi és comenc;:ar a pa rlar

lo co m es pu ga, i sempr e es pot ap renclre més 

per sa ber utilitzar tant un valencia col·loq uial co rn 

forma l, el penent de la situaci ó . Hi ha moltes op

cions per a fer-ho. A Petre r, hi ha un a iniciativa, 

coo rclinacla per la Reg icloria ele Cultur a i Norma

lització , encamin ada ajuclar tant a aprenclre a par

lar valencia per primer a vega cla co rn a aco nseguir 

domin ar e l valencia en amb its formals : el Volun 

tariat pe ! Valencia. 

EL PARLAR DE PETRER 
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VOLUNTARIAT PEL VALENCIA 
El Volun tariat pe ! Valencia és un projecte 

prom ogut per Esca la Valenciana i coo rdin at pe ! 
Departament de Normalització de l'Ajuntament 

de Petrer. Es trac ta d 'una iniciativa de participació 
lingüística que té per objectiu po sar en contac

te volunt aris qu e vullguen destinar un a hora a la 
setmana (d urant un mínim de deu setmanes) a 
conversar amb persones qu e va len llanc;:ar-se a 
parl ar valencia . 

Són moltes les persones qu e desitge n utilit
zar el valencia per a comuni car-se , i necess iten 

situacions rea ls de la vida per a fer-ho . També 
l'alumn at qu e aprén valencia a les aules necess ita 

compl etar el se u aprenentatge de la llengua oral. 

Així, este pro grama pot ajudar-los a sup erar la 
p oss ible inseguretat qu e pro voca l'ús d 'un a nova 
llengua. El Voluntariat pe ! Valencia, a més de faci

litar a l'alumn at un interlocutor per poder conve r

sar en valencia , vo l incidir en els ha.bits lingüístics 
deis valencianoparlan ts i consolidar la idea qu e 
el valencia és i ha de ser "llengua d 'aco llida ". A 

més, té el doble vessa nt , ja qu e, per un a band a, 
perm et que un a persona qu e vol parlar va lencia 
se salt e en esta llengua. I per un a altra , poss ibilita 
que un valencianoparlant que vo l asso lir un nive ll 
més formal ho aconseguisca d 'un a forma amena 
i entretinguda. 

No es trac ta d 'un a classe norm al, sinó 
d 'un a practica de conve rsa. Sego ns Iva n Villo

ra , vo lunt ari des de l'inici, i un a perso na qu e 
es tim a el va lencia i el prom ou se mpr e que pot, 

"es ta iniciativa pretén augm ent ar l'ús i fer que 

els apr enents apr enguen a parl ar en un a situa
ció rea l: en un bar, en un pare, anant a fer la 
co mp ra, etc. ". El mateix Villora és un exe mpl e 
ben il·lu stratiu d 'int egra ció lingüística, ja qu e ell 
vingué a Pe trer als se t anys procede nt de Mu
nera , un xico te t p ob le d 'Albace te, i ara ajuda 
ma lta ge nt a parlar la llengua pr opia de l po
ble. "No ha d 'have r-hi nin gun conflicte entr e les 

llengü es, sinó qu e pa rlar més d 'una sup osa per 
a mi un enriqui me nt cultur al i un a forma de 

va ler la terra q ue m 'ha aco llit". 

Actualment , a Pe trer hi ha 14 apr enents i 8 
volunt aris . Unes vega cles hi ha parelles i d 'altres 
triplets. L'objectiu final és agafar füúd esa en va

lencia i, tamb é, dignificar-lo i fer vare qu e es p ot 
usar en qu alsevo l situació. Per exe mpl e, Cristina 

i Rosa fan practiques de parla amb Aleix al pare, 

i tamb é anant al supe rme rcat a co mprar . "Aprenc 
la llengua en moltes situacions, i note que el 
meu voca bulari ha augme ntat molt amb el lexic 

de l'alimentació . És com si assistires a una classe 
pero passant-ho molt bé", explica Cristina . 

Des qu e es va posa r en marxa es te proj ecte, 
s'han form at qu asi cent parelles i triplets lingüís
tics. El resultat ha sigut un augment de gent capa
citada per a pa rlar valencia en qu alsevo l situació 
i qu e, a més, ha aprova t un examen oficial. Com 

Susi, fun cionaria ele les bibliotequ es muni cipa ls, 
abans aprenent i ara volunt aria . "En un prime r 
moment , em vaig ap unt ar al Volunt ariat p er millo

rar la part ora l i aprova r el grau mitja de la Junt a 
Qualificadora . Ac;o últim ho he acon seg uit , i, a 

més , ara parle valencia tant amb gent del carrer 
com a la bibli oteca amb els usuaris". 

Encara qu e siga un a camp anya coor din a
da per l'Ajunt ament ele Pet rer, esta oberta a gent 
d 'altres poblacions. De fet, molts aprenents que 
han arribat a dominar la lleng ua són d 'Elda . I, per 
desc ompt at, hi pa rticipe n perso nes d'altres p a°isos , 
com Colombi a, que residixen a Petrer. És molt re
confort ant qu e xics i xiques d 'Elda s'hage n apun 

tat al Voluntariat per a ensenyar-se valencia. Pero 
és encara més satisfactori qu e alguns, tenint en 

compt e que Elcla és historicament castellanopa r
lant, s 'oferisqu en com a volunt aris. 

Per ser ap renent o vo lunt ari, només cal tele

fonar al 96 698 94 09, enviar un correu electronic 
a envalencia@petrer.es o anar a ]'Oficina de Nor

malització Lingüística (al cos tat del tea tre Cervan
tes) en horari de 10 a 2 de dillun s a dive ndr es i 

apuntar- se . A pa rtir d 'eixe mo ment l'úni c que es 
necess ita són ganes cl'apr endr e i de p assar un a 
bona estona xarrant en valencia . 
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TROBAOA D'ESCOLES D'ADULTS 

La XXIVTrobada d'Escoles 
d' Adults a Petrer 
Claustre de professors 

Centre de Formació de Persones Adultes Caries Salvador de Petrer 

E 
I passat clia 8 ele maig va tenir lloc a Petrer 

la XXIV Trobacla cl'Esco les cl'Aclults, i va 

reunir apro ximaclament unes 400 perso

nes proce clents cl'unes quantes loca litats 

ele la Vall de l Vinalop ó . 

Després ele la Trobacla ele l'any 2009, qu e 

va se r a Monover , el repte per als organitzaclo rs 

cons istí a preparar un a trobacla amb nombro sos 

ass istents i en pocs rnesos , perque enguany no 

co rrespon ia a Petrer ser la se u de la trobacla , pero 

per diversos mot ius es va optar fina lment per fer

la en la nostra loca litat. Hi ha vien cl'acuclir els es

tucliants ele les esco les cl'aclults d'Elcla, Monove r, 

Saix, el Pinós, Montfort, Asp, Nove lcla, Villena i 

e l grup Atalaia del cen tre penitencia ri Alacant II, 

i també, per clescomptat , els alumnes del centre 

Caries Salvado r ele Petrer. 

L'organ ització va anar a carrec del claustre 

ele prof esso rs del centr e , coorclina ts per Carlos 

Juan Busquie l, el directo r. També es va comp rar 
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amb la co l·laborac ió entusiasta i clesinter essa cla 

cl'un grup cl'alumnes que van actuar com gu ies 

per a acompanyar els visitants ele les pob lacions 

ve"ines pe ls carrers ele Petrer i exp lica r la seua 

historia i part icularitats, i també van pa rticipar en 

l'organitzac ió ele l'acte institu ciona l en el teatre 

Cervantes , així co rn en la realit zació ele la resta 

cl'act ivitats ele la jornada. Institucionalm ent , tam

bé van comptar amb el supon ele la Diputac ió 

cl'Alacant i l'Ajuntament ele Petrer , a través ele les 

seues regiclories cl'Eclucació , Cultura i Patr imoni 

i !'Agenc ia de Desenvol upame nt Economic i So

cial. També van col·labo rar les ent itats Bancaixa 

i CAM. La Coopera tiva Agríco la ele Petre r va ob

sequ iar tots els assistents amb la clegusta ció cl'un 

deis vins que elabora i come rcialitza . 

Les activ itats van comen ~ar a les nou i mitja 

del matí amb la recepció deis participant s en el 

pare 9 cl'Oct ubre. Després cl'un a breu interven

ció ele la presidenta ele l'assoc iació cl'alumn es i 

Recepció i 
desdejuni-esmorzar 
al pare 9 d'Octubre. 

175 



R•l•iil;MM•iia;M••l;t4•a•míhiil1111J 

Els nombrosos assistents 
comen~ant el recorregut 

cap al centre historie. 
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Grup de visitants al 
castell de Petrer. 

el director del centre , es va passar a celebrar un 
desdejuni-esmorzar en el mateix pare. Per a orga
nitzar les diferents visites cultur als, l'organització 
va preparar la distribu ció deis centres que havien 
d 'acudir de les distintes loca litats per a evitar aglo

merac ions. D'es ta manera , cada EPA tenia assignat 

un color elistint pe r a identificar el grup en que 
estaven ass ignats, perqu e a causa ele !'afluencia 
massiva de visitants previstos, tots no podien visi
tar els monum ents i mu se us de la localitat alm a
teix temp s. Per aixo , es van es tablir qu atre rutes , 
d 'apro ximadament cent pe rso nes cada una, que 
"van enva ir" e ls carrers del centre historie de la 

po blació . Esta decisió va tenir la seua part pos itiva 

i la negativa . La positiva és qu e, amb esta distribu
ció dei s assistents, no es va n col·lapsar els itinera

ris ni es van have r de fer cues ni temp s d 'espe ra 
pe r a vore el cas tel!, les cases cova de la mur alla, 
les ermites , l'esg lés ia de Sant Bartomeu i el mu se u 

Dámaso Nava rro i el mu se u de la Festa, on estava 
munt ada l'ex posició de les aband erad es . La pa rt 
negativa és que en fer les qu atre rutes , els visi
tants només van vore i van passe jar pels itineraris 
marcats en la seua ruta, i no tingueren temp s pe r 
a observar la totalitat del nostre patrim oni local 

degut al poc de temp s de que dispo save n, a pe
nes hora i mitja . Este inconvenien t no deixa ele ser 

una invitació als ve'ins de les poblacions proximes 
perqu e pu guen venir en una altra ocas ió a com

pletar la visita del nucli antic de Petrer. 
D'es ta manera , a les 11 en punt , tots els alum

nes i familiars concentrats en el pa re, comern;:aren 
els seus itinera ris pe! Petrer tradic ional, passe jant 
pels seu s carrers i racon s típics del centre historie, 
passant pels monum ents abans indic ats. Els guies 
deis grup s van ser els mateixos alumnes del cen
tre Caries Salvado r de Petrer, que en les se tmanes 
prece elents es van preparar les explicacions de les 

rutes a consciencia . En els monum ents i mu se us, 
junt amb les indicacion s donades pels guies , tam

bé es va com ptar amb les exp licacion s del per-
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sonal del mu seu Dáma so Nava rro i ele !'Oficina 

de Turisme, els qual s van explicar des de !'origen 

islamic del castel! de Petrer, fins als ob jectes ar

queo lógics del museu, pa ssant pels comentaris 

sobre els broclats i pedr ería clels trag es ele les 

abancleracles i les evocac ions a temp s pa ssa ts en 

les habitacion s ele les cases cova ele la muralla. 

A les 12.30 aprox imaclament , tots els grups 

van comeni;:ar a reca lar en la pla i;:a ele Baix, per 

a des cl'allí acudir al tea tre Cervantes, on tind rien 

!loe els actes institucion als i la resta ele les activi

tats prev istes pels organitzaclors. En el marc del 

teat re, les autoritats loca ls van reb re els alumn es 

i famili ars, i es van rep rese ntar dos obres teat rals. 

Els alumn es del CFPA ele Petrer van represe ntar 

El ju gador de Petrer , d 'Enric Valor; i el centre La 

Atala ia, ele Villena , !'obra Quiero vivir, esc rita i 

rep rese ntad a prev iament per alumn es del centre 

pen itenciari ele Caste lló . 

En el mat eix acte es va repartir entre els as

sistents un llibre co l·lec tiu per comm emora r la 

XXIV Trobacla, en que es van incloure 125 relats 

i po emes deis mate ixos alumn es clels centr es ele 

forma ció ele persones aclultes ele la Val! del Vi

nalop ó: Castillo ele Aspe (Asp) , Anton io Porpetta 

(Elcla), Enriqu e Tierno Galván (e l Pinós), Monfort , 

Paulo Freire (Monóver) , L'Illa (Nove lcla), Carles 

Salvador (Pe trer) , El Castillo (Saix), Arco Iris i La 

Atalaia (Villena). Estes co l·laboracions, cada una 
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amb el se u estil i compl exitat literaria, clepe nent 

del nive l! d 'es tuclis clels alumn es, ens narr en les 

se ues motivac ions per adquir ir nou s cone ixe

ments, les seues inquietucls vitals o les seues pre

oc upa cions quoticlian es, entr e un nombr ós ventall 

ele temes tractats. L'acte instituc iona l va se r tancat 

per l'alcalcle ele Pe tre r, Pascua l Díaz, el qu a! va 

reco néixe r la import ancia ele la tasca ed ucat iva 

qu e rea litzen els professors ele FPA, i va agra ir 

l'assistencia a tots els prese nts. 

Per finalitzar les act ivitats pro gra macles, tots 

e ls assistents a la Trobacla es van desp lai;:ar al res

taurant Buenos Aires, próx im al nucli urbá, on es 

tenia previst el menjar ele germano r. En este va 

actuar , per cortesía ele la CAM, el cantant petreri 

Alejandro Canals, que va amen itzar la sobretaula 

fins que els assistents van co meni;:ar a torna r a les 

se ues poblacions . 

En resum , Ja XXIV Trobacla d 'Esco les 

cl'Aclults va ser tot un ex it, i aco nseg uí q ue els 

part icipants disfrutaren cl'un d ia ele co nvivencia 

i cl'activitats luclicoc ultural s. A més, es va reca l

car la imp ortancia ele l'eclucac ió i ele l'aclquisició 

clels coneixements bas ics, so bretot pe r a aq uelles 

persones aclultes que esta n treba llant i, al mateix 

temp s, estucliant. El transcurs sense inciclents ele 

l'ac tivitat i la satisfacc ió deis ass iste nts reco mpen

sava l'esfori;: organitzat iu rea litzat pels organ itza

clors i pels col·labora clors . 

Mornent de la 
representació en el 
teatre Cervantes. 
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ENRIQUE AMAT GONZALEZ 

Reflexiones 
sobre el arte y 
la artesanía de 

un artista difícil 
de clasificar 

A las preguntas sobre el arte no es, fácil 
aplicarle un lenguaje que acerque los sen
timientos que un artista utiliza para realizar 
su obra. Hablar es esa otra forma de comu
nicarse que, utilizando palabras, pretende 
servir para todo, pero eso es algo muy com
plicado, aunque no lo parezca, y no siempre 

se consigue. Sé que los artistas fácilmente 
nos convertimos en parlanchines en busca 
de explicaciones para lo inexplicable, po
niendo palabras donde no son necesarias, 
intentando aclarar lo que supuestamente ya 
está dicho en una obra, y es que nosotros 
comunicamos de otra forma. 
Quizás por esto a las preguntas que me hace 
Juan Ramón García Azorín, director de Cul
tura en el Ayuntamiento de Petrer, en esta 
entrevista, he querido darle forma de relato 
con el fin de conseguir algo de tiempo para 
responderlas tranquilamente y desde casa. 
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aciclo y criado en Petrer, vivo mu y cer
ca, perdido por los montes ele Sax, en 
un a casa qu e flota sobre un mar ele pi
no s. Es un lugar idóneo para alguien 

qu e busca tranquiliclacl y disfruta del paisaje, del 
trino ele los pájaros o ele un fond o mu sical con el 
fin ele mant ener la cabeza despejada y a la caza 
ele una idea con la qu e poder trabajar. Es un lugar 
idón eo para mí. Aquí es dond e tengo mi taller, 
así qu e es aquí dond e nacen y crece n mis ob ras, 
en un ambi ente tranquilo y sosega do, a la anti
gua usanza, pro curand o quedar alejado ele esta 
mod erna epid emia llamada estrés . Aquí es dond e 
desarrollo y disfruto ele mis pintur as, mis escultu
ras, mis mosaicos .. 

No fue aquí dond e surgió mi afición por el 
arte, eso ya seguram ente ocurrió en el regazo ele 
mi madr e y ele esto hace ya más ele cincuenta 
afi.os, pero sí ha siclo aquí donde se han fraguado 
tocias las expos iciones qu e desde hace veinte aflos 
vengo ofreciend o más o menos regularmente. Fue 
en diciembre ele 1989 cuand o sent í por primera 
vez lo qu e supon e el reto ele exponer, fue en Pe
trer, en la ya desaparecida galería Esto 3. Desde 
enton ces han habid o muchas otras, co lgand o mis 
obra s especialmente en esos espa cios que gentil
mente no s ofrece n bares y restaurant es, esos loca
les que interesánd ose por el apoyo a los artistas 
comar cales nos sirven pa ra acercar nu estro trabajo 
y nos abren las pu ertas al públi co . Entre tocios 
ellos me gustaría destacar uno por su gran labor y 

dond e he tenido el placer ele exponer seis veces, 
el Bar galería experimental El Tún el de Villena. 

Otras exposiciones han siclo con apoyos más 
oficiales, como aqu ella ele 1996 en el pabellón ele 
cristal del parqu e 9 cl'Octubr e ele Petrer, dedicado 
enteramente a las posibilidades del mosaico y ele 
la qu e tan bu eno s recuerdos quedaron. 

Precisamente ahora estoy trab ajand o en una 
de ellas . Es una exposición reco pilatoria que re
ún e obra s ele los veinte a11.os qu e llevo trabajand o 
en este mundo clel arte, trabajos con los que pre
tendo mostrar el particular desa rrollo ele mi obra 
en todo este tiemp o . Desde el 1 ele octubr e se 
podr á ver en el Forn Cultu ral en Petrer. 

Esta expo sición es un a selecció n , no se pu e
de hablar de una evo lución propiam ente dicha, si 
se entiend e por evo lución el desarrollo minu cioso 
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ele un a técnica a la que se le van ap licando peq ue-
11.os cambios difíciles de notar ele un a obra a otra, 
y qu e quizá só lo con el tiem po sean claramente 
apreciables, no, no es ese tipo de evo lución. Es
taría mejor explicado diciendo que mis primeras 
obras forman una colecc ión algo nerviosa por 
culp a ele acaparar tan distintas técnicas como la 

pintura o el mosa ico, desde un pe qu ef10 cuadro a 
un mural, des de un jarrón decora do con azulejo 
a un suelo ele trozos ele mármol, son trabajos sólo 
unid os en el tiempo pero distantes en concep tos , 
en procesos, y hace n complicado el hablar ele una 
evo lución en mi obra. Ésta siempr e ha siclo una 
mezcla entre arte y decoració n , una combin ación 
entre búsqu eda y artesanía, aunqu e esto ya em
pieza a parece r un discurso ele artista . Quizás en 
mi caso la evo lución haya tenid o más qu e ver con 
el intento ele acercar el mosaico y la pintu ra , para 
mantener unida s estas dos técnicas qu e me clivi
dían , es po sible qu e mi evo lución tenga más que 
ver con ir quit and o que a11.aclienclo, ele ir simplifi
can do . Aunqu e conocie ndo la natural inclinación 
qu e tengo a prob ar nu evas experiencias no pu e
do dar por acaba da esta conclusión . Puecle qu e 
neces ite ver esta exposición pa ra pode r averiguar 
qu é es lo que ha pasa do, en qué punt o estarnos, 
pu ede qu e repasa r concienzud amente el trabajo 
dé reco mp ensas en el futu ro. 
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Hablemos de la técnic a del mosaico que tanto 

has clesarrollaelo en estos aüos , propone Juan Ra
món con el fin ele que se hable ele tocio un poco y 

conocedor ele mis temas favorit os. 
El mosaico, un a form a ele ex pr es ión vá lida 

des de hace mu chos siglos, es un a téc nica q ue 
se basa en coge r trozos ele algún mat erial más 

o menos noble y, ap rovec hando sus cualid ades 
de textur a o de co lor, o ele vaya usted a saber, 
va n pegá nd ose so bre un a base y sirve n ele pin

ce ladas co n las q ue se pu ede n crea r las más 
infinit as formas, co n las qu e se puede pla smar 
cualqui er deseo de la imag inac ió n. Bás icamente 
es as í ele se ncillo . 

Es un a téc nica q ue ha ciado mag níficos re

sultados ele longev idad, qu e nos permite desc u
brir y disfrutar ele artes y cultura s ances trales qu e 

pe rmanece n entre noso tro s gracias a la dur eza 
ele sus materiales . Ha hab ido mu chas cultura s 

qu e lo han utilizado, algun a tan lejana co mo la 
azteca qu e los hacía n co n materiales ele prim e

ra ca lidad: teselas ele turqu esa , de hu eso y ele 
oro; pero so bre todo las cultu ras más cercan as , 
las pu ramente mediterráneas, tocias esas cultura s 
qu e han formado la nu es tra . 

La técnica entonces es taba basa da en cince
lar diminut os cubos ele mármol, qu e en su variada 
oferta ele color ofrecía n a unos auténticos artis

tas-artesa nos suficientes medios pa ra conseg uir 

acercarno s su form a ele vida y costumbr es hasta 
nu estros días . 

Algo más tarde fueron los árabes qui enes 
espar cieron por toda esta zona sus trabajo s con 

trozos de barro coloread o y vidriado con forma s 
variadas aunqu e siempr e geo métricas . Teniend o 

prohibid o por su religión plasmar creaciones di
vinas, plan tas, animales o pe rsonas , só lo les qu e

dó un camino, el ele las matemáticas y la ciencia 
aplicada al arte ele la deco ración. Y son esas ma
ravillas hechas con es trellas, romb os, rectángulo s 
y triángulos una buena base para mi inspira ción , 
un camp o donde encontré un buen apoyo para ir 
desarrolland o mis geo metrías . 

Toda vía más ce rcan o, en e l tiemp o y en la 
cultur a, ha siclo e l "tren cadís", un nu evo tip o de 

mosa ico qu e en su tiemp o y gracias a los nu e
vos materiales dio un revo lucionario revolc ón 

a las más clás icas téc nicas y qu e ofreció alas a 
los má s imag inativos arti stas del momento , en 

es pecial al maes tro: Anto nio Ga uclí qu e e levó 
a ca lidad ele mate rial nobl e un tro zo de azule
jo roto . El az ulejo, has ta ent onces recluid o en 

aseos y coc inas, se rompi ó en mil peda zos y 

salió a lucirse a l patio e inclu so a la mismísima 
fachada. Una ex plos ión de luz y co lo r qu e aún 
des te lla e n nu es tro s días . 

Se unen así tres tend encias . Por un lacio la 
clás ica, tan cuadrada y básica, por otro la geo me-
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tría árab e tan es crupul osam ente matemáti ca y po r 

Ciltimo la mode rnista , libre y ab strac ta; tres ten

denc ias que me fueron entrand o poco :1 poco por 

los ojos hasta qu e conseg uí qu e fue ran saliend o 

po r mis man os . Un gran es fue rzo qu e toda vía no 

doy po r acabad o, no es fác il sup e rar a los ma es

tros. Sería fácil sup e rar su téc nica co n la maq ui

naria qu e la mode rnid :1d pone a mi alca nce, pe ro 

só lo evo lucionarl o, o al menos darl e un ca rác ter 

prop io , se rviría par a ace rca rme a e llos, y ése es el 

es fuerzo inacabad o . 

Es e l mo sa ico un ajetreo entr e a rte y arte 

sanía qu e no me deja ide ntiAca r bie n mi oficio , 

pe ro es to no signifi ca nin gún proble ma para mí , 

de hec ho es algo mu y útil , me sirve co mo sa

lida ant e los insistentes rum ores so br e lo mu y 

inte lec tua l qu e debe de se r e l a rte ele hoy en 

día : e l art e co nce ptu al. Yo cuand o soy pr eg un 

tad o en es te se ntid o me esc ap o declaránd o me 

ro tundam e nte a rtesa no, dejand o e l co nce pto ele 

artista pa ra mo mento s ínt imos o para aqu e llos 

en los qu e trabajando en cuadri lla alguien tiene 

qu e llev a r la batuta , para eso me pint o so lo, soy 

un ve rdade ro arti sta. 

Sin embargo ha habid o algun os trabaj os qu e 

sí se podrían cata logar co mo "conce ptual es", co n 

ese otro se ntido , co n mensaje oc ulto, aunqu e no 

he tenid o mu chas op ortuniclaeles de elesarro llar 

es te camin o . En co ncre to un o que se realizó aq uí 

en Petre r, e l "Ho menaje a la alfare ría", en los jar

elines ele Vulo rum , ence rrand o en un a jaul a una 

ala ce na cargad a ele obj etos ele ce rámica, qu e rien-
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do ateso rar un trozo ele cultura que se nos esca pa 

par a nun ca más vo lver, conserva nelo e l pasaelo 

para qu e pertenezca al pr ese nte, pe ro ence rrad o, 

pu es s i no es tuviese enjaulado desa par ece ría. 

Pe ro ha siclo e l munclo ele la decorac ión el 

qu e me ha pe rmitielo tener co mo úni co o ficio el 

ele arti sta , i.O e ra e l ele art es an o?, bu eno, e l qu e en 

definiti va me h,1 permitielo trabajar en lo qu e me 

gusta. El rnunelo ele la deco ració n, tan unid o al 

clel arte ya elesele el tiemp o ele las cave rnas, con 

esos frescos llenos ele biso ntes y cie rvos deco

rand o los mejo res sa lones ele la cueva, es e l que 

me ha ciado la opo rtunielael ele hace r grand es tra 

bajos y espec ialme nte eleco rac iones ele mosa ico. 

Son es tos trabaj os, algun os ele graneles elimensio

nes, los qu e más me han pe rmitid o des arr o lla r la 

téc nica del "trencaclís", des de interio res ele ba

res a te rrazas, pat ios, fac had as o suelos han siclo 

bu enas bases qu e han hec ho de lienzo pa ra mis 

trab ajos, tambi én fuentes, co lumn as, jar ro nes y 

vasijas qu e se p rese ntaro n des nud as ante mí y 

me e lig ie ron co mo su sas tre, yo mismo las ves tí 

y fue un p lace r. 

Hablando con Juan Ramón coincidim os en un 

terna: lo dificil qu e es clasificar mi obra. Rec uerda 

que tambi én pinto y me invita a conv ersar sobre 

pinc e les y lienzos . 

Ya no sé s i co mo artista o co mo artesa no, po r 

seg uir co n e l mismo juego, pero tambi én disfruto 

pin tando . Autocliclac ta y co n escaso oAcio en lo 

qu e a es tudi os so bre e l arte se re fiere, sigo ohs-
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tinado en atend er a esas formas y esas gamas ele 
color qu e llaman a la pu erta ele mi imaginación 
invitándome a una relación íntima. Es un espacio 
en el qu e me siento más libre, mientras que en el 
mosa ico me he dejado influenciar por muy dis
tintas tend encias, en mis pintura s no las neces ito 
tanto . Las técnicas ele p intu ra que utilizo so n tocias 
propias y siempr e parten ele la acuarela, nun ca 

del óleo, aun que es un a acuarela mu y poco or
todoxa . Sobre todo porque siempr e he huid o de 

los fuertes olores quími cos, aunqu e últimamente 
también trabajo con ba rnices y otros potingues 

para darle vida a mis ideas . 
Ideas que han ap arecido en un orden algo 

aleato rio y que han ido zigzag uea ndo desde el 
cuerpo, el paisaje, o una simple luz, a la geo me

tría, la matemática o el engaño a la pupil a . In
tentando desc ribir desde el paisaje más loca l y 

cercano hasta los rincones imag inarios más per
so nales, buscand o desde aquí una mirada lejana 
o proyec tando una luz distinta para los demás 
aunque familiar para mi interior. Son reaccio nes 

inco ntro lables, o al menos inco ntroladas, qu e sur
ge n desde distintos pun tos ele vista, es co mo si a 

veces mirara hacia afuera y otras ha cia ad entro. 
Las ideas aparece n de repente, hay qu e estar aler

ta, son criaturas qu e surgen ele la quími ca entre 
los pensamientos y la observación. Podrían ser 

retoños de ideas anteriores, o resultado de ideas 
prestadas o incluso robadas a hurt adillas, pero no 
impo rta su proce dencia, sólo preoc up a su desti
no, ahí está el desa fío, en plasmar a ese curioso 
que ele repente se ha invitado . Ése es el juego, 
recoge r esa image n que se va formand o sin sabe r 

cómo se ha preñado , qu e va divaga nd o por la 
cabeza, como en bu sca ele ser adoptada, y enton

ces tú te haces responsable, o no, de darle forma , 
color y alma, ele utilizar los materiales más apro
piados y en definitiva ele darle un a vicia digna. 

El oficio ele plasmar ideas antes de qu e se 
desva nezca n es un interesa nte juego al qu e todo 

el mund o está invitado pero por desgra cia no so
mos tantos frente al tablero . Un comentario típico 

es el ele qu e e l artista debe serlo por "hobb y", es 
decir, pluri empl eados qu e es tán todo el día de

seand o hace r lo qu e les trajo al mund o pero que 
sólo podrán hace r fuera del hor ario de un trab ajo 

"digno", precisamente los que opinan así también 
suelen quejarse ele los precios . Sé qu e en este 
mund o tenemos qu e haber de todo y que estoy 
donde me ha toca do . Se puede sup oner qu e es 
algo e legido, pe ro nada más lejos, es un oficio 
dictado por la madre natural eza, algo qu e ya está 
dentro cuando uno nace, supo ngo qu e corno en 

tantos otros oficios, pero no lo son tocios y sólo 
por eso me siento agracia do y aunqu e lo haya 
parec ido, todavía no me he quejado . 

Y . . . ¿cómo se desarrolla tu dedicación al arte?, 

pregunta el entrevistador antes de que yo empiece 
a explicarlo. 

Siempr e me han gustado las manu alidad es, 
era mi as ignatu ra favorita en aqu ellos tiempo s ele 
"La Sagrada Familia", también intentab a aprend er 

a dibuj ar, pero eran mayo res los esfuerzos qu e los 
resultados . Fue Ibáñez quien, en una ele las esca-
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s;is cl;ises qu e recibí en su est udio, me aconsejó 

sob re la co nveniencia ele dibujar mucho antes ele 

pint;ir. Le hice c;iso, aunque no lo suficiente; en 

cu;ilq uier caso, grac ias. 

Rec uerdo que fue clise11anclo zapa tos como 

fui cog iéndole práctic;i al lapi ce ro, después vino 

el gusto por e l dibujo , y fue creando co leccio

nes ele zapato s como viniero n las primeras ex

periencias labora les con los co lores y las form;is. 

Aun que aún co nservo cuadros ele cuand o tenía 

d iec isiete ;iüos , hubo un pmón artístico desde los 

ve inte a los tre inta por dedicac ión plena al mun

do e.le ! ca lzado. Vi;ijé mucho y eso me enseüó ;i 

saber e.le c.lóncle soy, estaba en la parte creat iv;i y 

hoy en día me aprovecho tocio lo que puedo ele 

lo mucho qu e ap rendí en ese pec uliar mundillo. 

Después vino b gran dec isión e.le acepta r mi des

tino pa sase lo qu e pasa se. 

Hub o a lguno s maes tros más, so bre tocio 

am igos , otros pintores con los que he poc.liclo ir 

pillando e.le aq uí y ele allá. Fue Esther Gonzá lez 

Cantora, en Sax, qu ien pacientemente c.lec.licó más 

hor;is intentand o enseña rme a clihujar, quien ha ce 

lo que puede, no está ob ligado a más , también 

muchas gracias. 
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La llamada ele ! arte tiene como recom pens;i 

e l rega lo ele una vicia p lena, una vicia abso luta

mente oc up ada en tu oficio, clisfrutanclo en cada 

momen to de l co mpl ejo desa rrollo ele las ideas que 

van acuclienclo. Ancla uno co nstant emente metido 

en faena , incluido e l tiempo ele oc io y tamb ién e l 

ele dormir que aprovec ham os para seg uir so 11an

clo. Desp ués toca taller , cloncle las ideas se van 

plasmando , nor malmente en un horar io labora l 

algo informal po r e l ajet reo que supo ne lleva r una 

idea al par itorio. Son a veces graneles trab ajos en 

los que se neces it;i co laboración, formar un eq ui

po; ése es otro terna, las dificultades ele conseg uir 

una co ntinuid ad en el trabajo hace muy difícil 

mantener un grupo espec ializado. 

Es la parte más dura ele este oficio -y ahora 

si que me voy a quejar un poco- la que incluye 

el orga nizar tocio este en tramado ele pequ ei'los 

oficios q ue le conv ierte n a uno en un a emp res;i 

en tocia regla, co mo la preparación ele persona l, 

pues he ten ido qu e enseñar ya a varios ap ren

dices; tanto la promoción, co mo e l marketing , o 

la expos ición, son graneles retos necesitados ele 

mucho tiempo y ded icac ión; también la contah ili

clacl, aunq ue nun ca ha y mucho que contar , y tocio 

ese incontable papeleo y burocracia que supone 

e l simple hecho ele haber naciclo, nos clespierta 

y espabi la frente al mito de l art ista boh emio y 

clesprencliclo. 

Pero ha y a lgo más duro toclavía en nuestras 

e mpr esas y es e l hecho ele se r los enca rgaclos ele 

repon er ese es labón perdido tiempo atrás que ele 

alguna manera sepa ró en otros tiempos al arte del 

gra n púb lico; los encornenclaclos a rec up erar esa 

distancia creada por consecuenc ia ele una mocler

nicl;icl e litista y separatista que impide que ahora 

hay;i una com unicación más fértil entre e l mundo 

e.le la creac ión y su destino. Pero no lo poc.lemos 

hace r solos. 

Nuestro gre mio necesita algo más ele ate n

ción por parte e.le las instituciones en lo q ue res

pec ta al acercamiento entre arte y sociec.lacl, en 

hacer que el arte y la cultura estén mucho más 

presentes en nuestras vicias cotidianas. Imprimir 

en la soc ieclacl la sufic iente cultura p;ira que mejo 

re nuestra caliclacl ele vicia es oficio e.le toe.los, pero 

espec ia lmente ele los responsables , ele aq uellos 

qu e ejerce n el poder y que deciden qué es nece-
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sario hace r con e l din ero de tocios . Es el arte algo 
qu e se inculca, que se debe prom oc ionar ya des
de joven , como las bu enas maneras o e l deporte , 
desde el prin cipio . Y no habl o de hace r artistas 

como he dicho, noso tros venimos ele fábrica , pero 
sí ele los medios y es tructuras a disposición para 

pode r organizarnos. Pero sobre tocio hablo ele 
cultivar al espectador, ele hace r ver y palp ar a la 

soc ieda d la riqu eza qu e da es tar cerca del arte, del 
mund o ele la creació n. Aun que soy mu y conscien
te ele qu e son malos tiemp os para la lírica (y para 

la música, y para el teatro , y para .. . ) . 

¿Es posible que haya perdido la esperanza? -
noto que se pregunta Juan Ramón algo clesan.ima
clo, aunque no se atreve a comentarlo .. . 

"No te preoc up es , lo mío es seg uir intentan

do mantener e l arte vivo , tiene mu chas reco mp en
sas en forma ele imáge nes , de sonid os, ele sensa

ciones nu evas que estimulan mi interior y le clan 
vicia, merece hace rlo", le contes to a lo que no me 

ha pregunt ado . Y es que en un mund o volcado 
a la fanfarr onería más desca rada y al materialis

mo más innecesa rio hay qu e rece tarle un poco ele 
imaginación; el arte es el mejor antídoto , es el me
dio ele comuni cación que ofrece un a alternativa 
mejor. En un mund o alejado del arte estaríamos 

expu estos a una so bredos is ele ese rea lismo tan 
manipul ado qu e impera en los telediarios y otros 
instrum entos ele tortura inform ática . Yo cambio 
ese mund o por otro lleno de música , ele danza, 

ele teatro , mag ia, cuento s, tapices y lienzos que 
son graneles mensajeros en un mund o qu e tiende 

al aburrimi ento y al dolor. Asistir a los conciertos, 
acudir al tea tro, a las exposiciones y a las tertulias 

que son un buen alimento para la imaginació n y 

clan fuerzas para bailar un buen rato . 
Gracias a la práctica de la observació n que 

tanto nos carac teriza, so mos los artistas normal
mente invitados a reflexion ar sobre los graneles 
probl emas o pequ eños retos ele nuestra soc iedad , 
aunqu e a eso deberíamos estar invitados todos. 
Parece ahora e l arte estar obligado a filoso fea r po r 
encima ele su clásico destino de hace r disfrutar, 

cuand o a los filósofos raram ente se les esc ucha, 
ahora se trata ele prop oner un arte con mensaje , 

con un lenguaje perso nal, mu y bien, pero cuida
do con esta fórmul a, en mu chos casos no fun cio-
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na y es por falta de sencillez , un lenguaje personal 
pu ede muy fácilmente terminar siend o demasiado 
particular y con la misma facilidad perderá la an
siada intención ele comuni car. Por supu esto qu e 
cada uno es muy libre ele poder eleg ir, yo ya lo 
hice. Y es por esto que defiendo los lenguajes 
directos, los lenguajes sencillos , porque tienen 
una pro yecc ión más amplia, porque los discursos 
complicados ya son pan de cada día. Como me 
elijo uno ele mis maes tros respecto a mi particular 
escritura: "Enriqu e, si escribes claro te entend erán 
los listos pero también los que no lo son tanto". 
Con esto só lo quiero hacer una reflexión sobre 
quién debe hacer el primer esfuerzo si lo qu e se 
quiere es un acercamiento entre creacio nes y su 
destino . En mi caso ele eso se trata . 

No qu ería quejarme tanto, pero al final me 
he embalado. Mejor me pongo a traba jar que es 
dond e más relajado me encuentro. Trabajar en lo 
qu e a un o le gusta es suficiente rega lo, y ya se 

sabe , un rega lo es un desprec io rechaza rlo. 
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La Foradá al atardecer, 
desde la ermita de Catí. 

18 8 

La cresta de la Forada 
ESPERANZA, HISTORIA Y DESENCANTO 

Juan Manuel Maestre Carbonell 

Su aérea cumbre de 989 m de altitud, por su dificultad sólo superable mediante la es
calada es, en mi opinión, la más montañera de nuestra zona; donde mejor se puede 
aprender a desenvolverse con seguridad en montañas de mayor envergadura, ponien
do a prueba el temple y la valía personal del excursionista que aspire a ser montañero. 

E 
1 con curso de cumbr es era una fórmu la 
del exc ursionismo de los prim eros a11os 
en nu es tra región (toda vía persistente en 

algunos club es), que con sistía en coro-
nar una veintena, más o meno s, de cimas previa

ment e elegidas por la sociedad organi zadora , con 
cuya total consecución se optaba a un trofeo . Para 

ello se rellenaba un talón qu e constaba de dos 

cuerp os separab les : un o par a el monta11ero y otro 

registro , y podía ser consultado por todos cuantos 
alcanzab an la cima. Todavía en mu chas cumbr es 
podemos verlos . 

Mientra s la esca lada tradiciona l es un rec urso 

técnico del montafüsmo y és te se entiend e a su 
vez como símil del alpini smo que define la activi

dad desa rrollada en las monta11as, la esca lada de
portiva se ha co nvertido en un a actividad prop ia, 

redu cida a par edes equi pa das dond e el riesgo se 
par a entrega r al club , y tamb ién de una matriz minimi za, permitiend o la búsqu eda ele la dificul-

qu e quedaba unid a en el talon ario, a modo de tad extrema como fin último . 
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ESPERANZA 
Lejanos tiempo s vuelven a mi mente co n

templ and o la inclin ada roca q ue se para las tie

rras del Calafa te ele la pr ofund a depres ión qu e, 

e ntre barrancos , desc iend e hacia los te rritorio s 

ele l'Eixa u por el Clot ele les Manyes, hundi én

dose ha sta l'Estret cl'Agos t, en los co nfin es ele 

Pet re r, fro ntera pét rea ele ang os to paso hac ia tie

rras a lfareras. 

Su visión desde la e rmita ele Catí me trae 

fresco e l rec uerdo ele aq uellos mis años mozos , 

cuando llega r hasta ella e ra cosa ele hace r noche 

en la hab itación-refugio del lugar pue s, aunqu e 

no hiciese falta la pernoc ta, e l camino a pie desde 

la ciudad ca rgado co n cuerdas, clav ijas , mosq ue

to nes y los pertrechos necesa rios para aco meter 

la esca lada aco nsejaba hacerlo co n desca nso y en 

buena hora . 

La Fo racla apa rece rodeada por los gigantes 

ele la comarca : l'Alt ele Guisso p, co n las afiladas 

aristas que defiende n l'Alt ele la Xumenera , reful

ge ntes bajo e l so l en anaranjados tonos ; e l Maig

monet y el Puig Maigmó, dominand o e l horizo nte 

p róx imo, y en la di recc ión op ues ta, e igualmente 

ce rca nas, las Peüas Montesa s o Rasos ele Catí, se 

ven sob repasados por la ca ra norte ele la Silla del 

Cid, que engrand ece su cúsp ide en punti agud a 

flecha, amenazan do al mismísimo cielo para au

mentar su leye nd a . Esta ce rcanía a las montaüas 

circund antes, e l estar rodeada ele zo nas ele cultivo 

y la redon dez trunc ada ele la cres ta menoscaba n 

su esbe ltez pese a se r una cima bien definida. 

Durante el transcurso ele un a exc ursión pun

tuab le para el concurso de cumbr es, a principio 

el los ai'ios sese nta , lleg ué al lugar junt o a un 

grupo ele exc ursionistas cumpli end o e l ca lend a

rio estab lec ido . Nunca antes había es tado a llí y 

me asustó su sombría cara nort e, imag inando que 

un ho rrend o send ero pud iera surcar sus ab ismos. 

Susp iré a liviado al pasa r ele la rgo bajo sus cónca

vas paredes y dob lar la proa ele la arista, ciand o 

paso a un ambiente lumin oso, pres icliclo por el 

mismísimo Mediterráneo , cuyo azul discute con 

el cie lo su derecho a ser línea de l horizo nte. Mi 

so rpresa llegó cuand o, al alcanzar la base ele las 

rocas que de fienden la cresta, el grup o detuvo la 

marcha y mis comp aüeros se pusiero n a almorzar 

tranquilam ente . Perplejo preg unté : "¿No subimo s 

prim ero a la cumbr e?". La respu es ta me confundió 

todav ía más: "Aquí es tá el talonario. A esta cum

bre no se puede subir ". 

Reco nozco q ue anclaba yo influenciado por 

"libros ele caba llerías", cual mode rno Alonso Qui

jano, en honora bles y épicas conqui stas al más 

pur o estilo ele aq uellos caballeros -e n es te caso 

de l alp inismo- qu e fuero n Lionel Terray, Walter 

Bonatt i o e l mismísimo Gastó n Rébuffat , carismá

tico héroe ele aq uellos sueños ele juventud que 

llenaro n tocios los domingo s qu e siguiero n, pue s 

ofuscado por la respu es ta rec ibida , nun ca ad mití, 
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tampo co hoy , qu e se pu eda hab lar ele la co nqui s

ta ele un a montaña si no se ha hollado antes su 

más alta co ta . 

La cima , qu e había permanec ido prácti 

camente virgen , pese a la sistemática violac ión 

ética ele qu ienes , durante aüos, ce rtifica ron su 

conqui sta sin hab erla coron ado, se co nvirtió en 

clara demos tración ele la inco herencia ele un ex

cursionismo que, pretendiend o se r montaí'iero , 

argumentaba el peligro para co loca r e l bu zón ele 

reg istro antes de l co mienzo ele las clificultacles , re

nun ciand o co n ello a la cima. 

Meses desp ués ele aq ue llo yo había adqui 

rid o la téc nica y la co nfianza necesa ria co n la 

q ue log rar aq uella asce nsión. Poco des pu és cre

ció e l gru po de jóve nes, co n igua l as p irac ió n , 

ha sta llega r a alb erga r la esp eranza del nac i

mien to, en nu es tro va lle, ele un mo nta11ismo se

rio y co mprom etid o . 

HISTORIA 
La cres ta había siclo conqui stada por la co r

dada Nava rro-Helios, dos ele los pioneros ele la 

esca lada en nu es tro valle, ele qui enes pude ob
ten er direc tame nte la informac ión necesa ria para 

llevar a cabo mi propia esca lada, qu e debió se r la 

seg und a o tercera a la cumbr e ele la mon taüa . Du

rant e un tiemp o, las repeticion es fuero n siempr e 

del reco rrido ele la cresta y, sólo esporádicamente, 

LA CRESTA DE LA FDRADÁ 

El foral que atraviesa la 
roca y da nombre a la 
montaña. 

Rovira en el techo de la 
vía Alpino Uno. 
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El autor. a finales de los 
sesenta. en el paso clave 

de la Cresta-Foradá 70. 

En la escalada deportiva. 
la superación de la 

dificultad es el objetivo. 
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algun as esca ladas en la cara sur , mu cho más corta 
y franca que la oscura y desplomada pared norte, 
considerada en aquellos años como inacces ible. 
Durante toda aqu ella primera década de los 60, 
no más de un a doce na de escaladores habíamos 
alcanzado la cumbr e . 

Fue en la década siguiente cuand o la cara 
norte de la Forada se convirtió en el objetivo idó
ne o para la realización de itinerarios qu e mejor 
expresase n el cambio de la mentalidad montañera 
del momento, también en nu estra zona, acomo
dad a en la línea de un excursionismo que, aun
que avanzado, tod avía mantenía serios prejuicios 
qu e encorsetaban la práctica de la esca lada, cuyo 
relanzamiento comenzaba a ser impar able en 
todo el mund o . 

En ese contexto se abren las primeras rutas 
en la cara norte y aqu ella pared, qu e un os pocos 
años antes había sido considerada como impo
sible, comenzó a recibir el asalto de los jóve nes 
pertenecientes a las soc iedad es montañe ras de 

nu estro valle , cuyos grupos de esca lada se encon
traban en pleno desa rrollo . 

Destacan como primeros logros en la norte 
la vía "Helios", abierta por la cordada Freire-Sán
chez del Centro Excursionista de Petrer, de gran 
dificultad y, muy especialmente para mí, la más 
evidente de todas las rutas que surcan la pared , 
la vía "Alpino Uno", fiel reflejo de aqu ella etapa 
de la escalada que aúna conceptos de estética y 
dificultad al más pu ro estilo de la esca lada clásica. 

Esta ruta sigue siend o hoy una de las pocas 
que surcando la totalidad ele la pared alcanzan la 
cima y tiene, además, la romántica particularidad 
de hab er sido llevada a cabo ele manera colec
tiva, motivo por el cual se la considera un a ruta 
del Club Alpino Eldense, ejemplo de un trabajo 
en equip o que puso a esta sociedad en el camino 
de las muchas exped iciones intercontinentales que 
posteriormente llevaría a cabo por todo el mundo . 

En el primer intento , Antonio Riquelme y 
yo acometíamos la fisura diagonal, mientras José 
Martínez Rovira comenzaba a burilar, a golpes 
de martillo, el "Techo de la Alpino Uno", de tal 
man era qu e dos cordadas a un tiemp o nos es
forzamos en sup erar las dificultades sin lograrlo . 
Rovira por el tremend o desgas te físico que supu
so el tener que taladrar a go lpes los orificios en la 
roca para introdu cir aqu ellos primitivos tornillos 
ele expansión y noso tros por carece r del material 
adecuado para progresa r por la endiablada fisura. 

En las semanas siguientes hicimos turn os en 
la incómoda tarea de burilar el techo , mientras 
otras cord adas pu gnaban por alcanzar la reuni ón 
en mitad de la pared . El equip amiento se sucedió 
y recuerdo especialmente el día qu e no s propu 
simos salvar el above dado des plome, mediante 
el empleo de grand es tacos ele mad era, siguien
do la diáfana fisura que llega hasta la cum bre. 
No olvidaré nun ca la esce na de l corpul en to Ro
vira luchand o denodadamente con el desplome, 
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mientras des de la reunión aseg uraba con dob le 

cuerda su progres ión. Él calzaba unas enormes 
botas ele alta mo ntaña (todavía no conocíamos los 

pies ele gato) de l núm ero 44, iº más!, que vinie
ron a tocia velocidad hacía mí al saltarle el taco 
de mad era que había colocado, boca abajo, en la 
misma salida del techo ele la cueva y de l qu e se 

había colgado sobre los estribos, creye ndo sólido 
el ancla je. Las enorm es bo tas dibujaron un pénd u

lo en el aire, cual botafumeiro cated ralicio, hasta 
prop inarme una monum ental patada en la cabeza 

que no me tiró ele la par ed grac ias a los seg uros 
que me sujetaba n a ella. A ninguno ele los do s 
nos pasó nada ele importancia aunqu e me llevé 
la peo r part e quedando "grogui" y dándo le gra
cias al casco que me protegió, mientras aguantaba 
co ntra mi pecho (tamp oco ex istían los mode rno s 

sistemas mecá nicos ele aseg urar) la cuerda ele la 
qu e pe ndía Rovira balanceándose en e l aire. Am

bos dimo s por acaba do aq uel intento, que habría 
ele se r e l último, ya que la semana siguiente que

daría definitivamente ab ierta la ruta. 

DESENCANTO 
Aquellas paredes, antaño cons ideradas in

vencibles , han sucum bido bajo mode rnos mate
ria les y el tesón ele una pléyade ele depo rtistas 
qu e han hecho ele la esca lada deport iva una ac
tividad especí fica, dist inta ele aq uella otra origi

nal. Paradójicamente , la Foracla dejó ele ser aque l 
terreno ele aventura idea lizado por los pr imeros 

esca ladores, convirtién dose en un a zona con más 

ele 150 vías eq uip adas , cuyas dificultades alcan
zan , por el momento , hasta el 8b, siend o atrac tiva 
para los mu chos jóve nes ele tocio el mund o qu e 

la visitan cas i a diario, atraídos por la var iedad y 

dificultad ele las rutas. 
Como resultado ele la evo lución , las vías ele 

esca lada deportiva , en genera l, tiene n una altura 
que viene limitada por las cuerdas ele esca lada y 

acaban en los llamado s desc uelgues, a no más ele 
20 o 25 metros del suelo por términ o medio , sien

do muy pocas las qu e culmin an en la cima , ele tal 
suerte qu e ésta sigue estando tan poco frecuen 
tada como lo estuvo antaño. Si ento nces éramos 

pocos los esca lado res, ahora que so n legión , con 
el cambio ele motivacio nes la cumbr e ha dejado 

ele tener interés para sus practicantes que prefie
ren la d ificultad a la cima. 

Pero mi desencanto no lo causa el camb io ele 
mentalidad de los esca lador es . Lo que me entriste
ce es que tocios aquellos que militan en el exc ur
sionismo con deseos ele convertirse en montañeros 
sigan sin ver en la Foracla el magnífico esce nario 
dond e adq uirir, de la man o ele compañeros exper
tos, la exper iencia ne cesaria para acometer ascen
siones en Pirineos , Alpes o cualquie r otro macizo 

ele la tierra que atraiga su interés. Os aseguro que 
el reco rrido íntegro ele su cresta, aunqu e corto, es 

una exce lente actividad prepa ratoria para ello. 
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Ésta debe ría ser la evo lución lóg ica, la que 
siguen en otros países , diferenciando entre ex

cursionismo y montañismo , prepa ránd ose ade
cuadamente para la transición entre amb os , 
mientra s que en el nu estro , y especialmente en 
nu estra zo na, co ntinú an mezclados estos concep
tos creánd ose malentendido s qu e sobre el terre
no pu ede n convertirse en peligrosas situaciones 
ele lamentab le final. Yo suelo decir que "si no se 

sabe nada r, no se es marino y no se debe ir a la 

alta montaña ", pero pocos entiend en el juego ele 
pa labras que co mpara los peligros ele la mon taña 
con los del mar y siguen emp eñados en mezcla r, 
confundi énd olas, amba s maneras ele relacionarse 
con el medio . Para quienes no vean las diferen

cias ex istentes entre ser excursionista o montañe
ro, la cres ta ele la Foracla desp ejará sus eludas. Y 

que nad ie se conf unda , pu es en tocios los mac izos 
importante s de nu estro paí s existen cum bres que 
prese ntan similares dificultades y si ren unciar a 

ellas, en genera l, es el síntoma más claro ele ser 
exc ursionista, ignorarlos es el peligro en el que se 
incurre y del que advierto. 

¿Quién sabe? Tal vez ha y es peranza y la his

toria, por ven ir, acabe con el de sencanto, aunqu e 
lo más p robab le sea que el paso del tiemp o acabó 
con una época que nun ca volverá . 

LA CRESTA DE LA FORADA 

Moneo, durante la 
apertura de la vía 
Alpino Uno, empleando 
estribos y grandes 
tacos de madera. 
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OFIDIOS EN LA SERRA DEL MAIGMÓ Y SERRA DEL SIT 

Los ofidios del 
Paisaje Protegido 
Serra del Maigmó 
y Serra del Sit 
Ramón García Pereira 

Técnico del Paisaje Protegido Serra del Maigmó y Serra del Sit 

L
as se rpientes co nstituyen un paso más 

ava nzado en la evo lución qu e los anfibios 

gracias a dos mod ificac io nes importantes : 

por un lacio, la adquisición ele un tegu-

mento imp ermea ble, las esca rnas, que les permite 

ev itar la pérclicla masiva ele agua y, por ot ro, e l de

sa rro llo de hu evos con cáscara, tambi én parcial

mente imp erm eab les . Estos dos avances permitie

ro n a los rep tiles se r más ind epe ndi entes del agua 

y conqui star perfectamente el medio te rres tre . 

Pero e l factor que más determina e l com

portamiento ele las se rpientes es su co ndi ción ele 

poiquiloterrnos, es dec ir, se r animales de sangre 

fría. Este hecho supon e, por un lacio, una desve n

taja respec to a aves y mamíf eros ya que tienen 

que co nseg uir mant ener una tempe ratu ra ópt ima, 

viéndose ob ligados en muchas ocas iones a so

learse y pone rse en peligro ele posibles clepre

claclores pero, por otro lacio, les cla la venta ja ele 

que neces itan un porcentaje ele nutrientes mu cho 

CATÁLOGO DE REPTILES DEL PAISAJE PROTEGIDO SERRA DEL MAIGMÓ Y SERRA DEL SIT 
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Tarento!a mauritanica Salamanquesa común Dragó o Andragó IE 

Hemydacty!us turcicus Salamanquesa rosada Dragonet IE 

Psammodromus a!girus Lagartija colilarga Sargantana cuallarga IE 

Acanthodacty!us erythrurus Lagartija colirroja Sargantana cua-roja IE 

Podareis hispanica Lagartija ibérica Sargantana iberica IE 

Psammodromus hispanicus Lagartija cenicienta Sargantana cendrosa IE 

Lacerta lepida Lagarto ocelado Fardatxo PO 

Cha/cides bedriagai Eslizón ibérico Lluenta IE 

E!aphe sca!aris Culebra de escalera Sacre o Serp blanca IE 

Ma!po lon monspessu!anus Culebra bastarda Serp verda PO 

Coluber hippocrepis Culebra de herradura Serp tau ladina IE 

Coronel/a girondica Culebra lisa meridional Serp llisa meridional IE 

Macroprotodon cucu!!atus Culebra de cogulla Serp de garriga IE 

Natrix maura Culebra viperina Serp pudenta IE 

Vipera !atasti Víbora hocicuda Escurºó IE 

Mauremys leprosa Galápago leproso Tortuga d'aigua iberica PO 

Trachemys scripta Tortuga de Florida Tortuga de florida TU 

8/anus cinereus Culebrilla ciega Serpeta cega IE 
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1. Lagarto ocelado. 
Foto Néstor Rico. 

2. Eslizón ibérico. 
Foto de la Brigada del 

Paisaje Protegido. 

Culebras bastardas 
adulta y juvenil. 

Foto José M. Tafalla. 

194 

menor que los anima les de sangre caliente y les 
confiere una resistencia extrema ante condicio
nes adversas, sobreviviendo a ayunos de más de 
medio año . 

La mayoría de espec ies tienen un período de 
reposo estiva l, ob ligado para evitar un sobreca

lentam iento excesivo, que se hace más acent uado 
durante los meses más cálidos, que en nuestro 

caso va desde principios de julio a mediados de 
agosto. Durante este período a veces se dejan 

ver cuando el tiempo está nublado al atardecer o 
amanece r. Igualmente hibernan durante el perío

do más frío, es decir , entre diciembre y mediados 
de febrero, aunq ue pueden verse esporádicamen
te ejemp lares en días menos fríos, pero no comen 
ni muelan . Pese a ser unos animales muy per-

seguidos por el ser humano , los ofidios forman 
un eslabón esenc ial en la cadena trófica de los 
montes del Paisaje Protegido. Las especies más 
grandes y de mayor edad, como la culebra bas
tarda y la ele esca lera, ingieren otros ofidios más 
pequeños, que se alimentan de anfib ios, a su vez 

consumid ores de insectos , de lagartijas que a su 
vez comen coleópteros, de ratas y ratones , por lo 

que cump len un papel eco lógico muy important e 
en el contro l de roedores y sobre todo de artrópo

dos , muchos ele los cuales provocan graves daños 
a la agricultura. 

Asimismo se comportan como presas básicas 
ele varios predadores , en especia l ele aves rapaces 
nocturnas y diurnas , aunque sólo el águi la cule
brera se alimenta exclusivamente ele ellas . 

El tamaño de las presas que consumen está 
corre lacionado con el tamaño del depr eda dor, de 
esta manera los ejemp lares juven iles se alimen
tan principalment e de artrópodos y conforme van 

creciendo comienzan a predar primero lagarti jas 
y micromamíferos , posteriormente roedores y pe

queñas aves, pudiendo incluso atrapar gazapos 

ele conejo los grandes ejemplare s de culebra bas
tarda y ele esca lera . 

Como hemos visto , los ofidios tienen una 

amp lia variedad ele regímenes alimenticios que 
adaptan a la disponibilidad de ellos en el medio. 
Por regla genera l, se puede afirmar que son ca
paces de alimentarse de cualquier an imal al que 
sup eren en tamaño, incluso dándos e a menudo 
casos ele can ibalismo. 

Estos an imales, con un a estructura corpora l 
en apar iencia poco perfeccionada para la precla

ción (só lo disponen de la boca para capturar a 
sus presas), han sufrido una ser ie de adaptaciones 
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evo lutivas fund amentales para el éx ito en la caza . 

Por un a parte, han clesa rrollaclo la capacidad ele 

dese ncajar la mandíbul a y, po r otra, han aclquiri

clo glándula s venenosas, aunqu e como veremos 

más adelante no tocias las espec ies disponen ele 

colmillos inoc uladores ele veneno, ni los disponen 

en la misma pos ición ni prese ntan el mismo grado 

ele toxicidad . 

Gracias a un clima especialmente favorable, 

nu estros montes , junt o al resto ele Leva nte y su-

mayo r diversidad y abund ancia ele ofidios . Pese a 

qu e son animales qu e suelen pasa r clesa percibi

clos, son especies bastante comun es qu e encuen

tran en estas latitud es un hábitat idea l, constituid o 

por un bo squ e y matorral mediterráneo, domi

nado por formacio nes arbu stivas y maquias , qu e 

goza ele un a amplia biocliversiclacl ele insec tos, an

fibios y peq ueños mamíferos, p iezas prin cipales 
ele su dieta. Además , la densidad ele matorral les 

pro porciona bu enas zonas de refugio y las eleva-

res te penin sular, constituyen la zona europ ea con das temp eraturas favorece n su term orreg ulación . 

CITAS DE OFIDIOS RECOGIDAS POR EL PERSONAL DEL PAISAJE PROTEJIDO 
-
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Co/uber hippocrepis Culebra de herradura 16/04/2009 Serra del Sit 

Co/uber hippocrepis Culebra de herradura 06/10/2009 Puºa 

Coluber hippocrepis Culebra de herradura 09/06/2010 Serra del Sit 

Coronel/a girondica Culebra lisa meridional 23/07/2009 Pantanet de Petrer 

Coronel/a girondica Culebra lisa meridional 01/11/2009 L'.Avaiol 

Elaphe sca laris Culebra de escalera 24/11/2008 La Forada 

Macroprotodon cucu//atus Culebra de cogulla 06/08/2009 Pantanet de Petrer 

Malpolon monspessu/anus Culebra bastarda 06/08/2009 Pantanet de Petrer 

Malpolon monspessulanus Culebra bastarda 07/04/2009 Caprala 

Malpolon monspessu/anus Culebra bastarda 14/04/2009 Els Palomarets 

Malpolon monspessu/anus Culebra bastarda 14/06/2009 Pantanet de Petrer 

Malpolon monspessu/anus Culebra bastarda 22/05/2010 Aiguarrius 

Natrix maura Culebra viperina 18/05/2010 L'.Avaiol 

Natrix maura Culebra viperina 15/03/2010 Barranc del Vid re 

Natrix maura Culebra viperina 21/05/2010 Font del Llop 

Vipera latasti Víbora hocicuda 23/11/2009 Maigmó 

F8 
1 Lagartija colilarga 
Foto del autor. 

2. Culebrilla ciega. 
Foto de la Brigada clel 
Paisaje Protegido. 

3. Culebra de escalera 
después de comer. 
Foto Néstor Rico. 
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Protegido 
Ilustraciones: 

Otilia Pereira Jiménez. 
Diseño: 

lnma García Pereira. 
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Culebra de escalera 
cazando un conejo. 

Foto Néstor Rico. 

2. Culebra bastarda. 
Foto Néstor Rico. 

CLASIFICACIÓN DE LOS OFIDIOS según la 
disposición de los colmillos inoculadores de veneno 

AGLIFOS OPISTOGLIFOS SOLENOGLIFOS 

CLASIFICACIÓN Y CLAVE DE IDENTIFICACIÓN 
En el territorio que abarca el Paisaje Protegi

do Serra del Maigmó y Serra del Sit existen siete 

especies diferentes ele ofidios, seis culebras y la 

víbora hocicuda . 

En la clasificación ele los ofidios se distinguen 

tres grupos claramente diferenciados, basados en 

la disposición de los colmi llos inoculadores de ve

neno. El primer grupo, los aglifos, lo componen 

las especies que no cuentan con un sistema de 

inoculación ele veneno y por tanto tienen toda 

la dentición del mismo tamaño . Es el caso de las 

cu lebras de escalera, lisa meridional, herradura y 

viperina. El veneno que presentan se mezcla con 

la saliva y no tiene ningún efecto para sus presas , 

actuando sólo como fermento digestivo. 

El seg undo grupo, los opistoglifos, es más 

evo lucionado, tienen colmillos comunicados con 

las glándu las venenosas, aunque no resultan pe

ligrosas para el hombre ya que están situados en 

la parte posterior ele los maxilares superiores, por 

lo que nunca llegan a afectar a elementos ele gran 

tamaño . En este grupo se encuentra la cu lebra 

bastarda y de cog ulla. 

Por último, está el grupo de los so lenoglifos, 

el más evolucionado, constituido por la familia 

de las víboras que aquí tiene como único repre-

sentante a la víbora hocicuda. Esta especie tiene 

unos grandes colmillos inoculadores de veneno 

en la parte delantera y superior de la mandíbu

la que mantiene plegados contra el paladar hasta 

que abren la boca. Cuando entran en contacto 

con una presa le inyectan el veneno a presión. 

Aunque puede ser mortal para el ser humano, una 

inyección inhib e el efecto ele este veneno . 

CONSEJOS DE OBSERVACIÓN 
Para su observación las épocas más favo

rables son la primavera que es el período en el 

que están más activos y en el que se produce 

la cóp ula y finales ele verano y otoño que es 

cuando nacen las crías. Sue len ser relativamente 

fáciles ele observar en pistas asfa ltad as como la 

ele Aiguarrius, Cap rala, Portell ele Catí o la que 

un e Petrer y Agost mientras están soleándose, 

aunque ello con lleva muchos atrope llos. Zonas 

próximas a charcas, coclollas naturales o el Pan

tanet ele Petrer son también lugares apropiados 

para su observación. 

Las horas más favorables para la observac ión 

de serpientes suele ser por la mañana y al atarde

cer, salvo las especies que son fundamentalmente 

nocturnas como la víbora hocicuda, la culebra ele 

cogu lla y la lisa meridional. 
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CLAVE DE IDENTIFICACIÓN DE LOS OFIDIOS 
del Paisaje Protegido Serra del Maigmó y Serra del Sit 

CULEBRA DE HERRADURA 
,,,. ( Coluber híppocrepíe) 

Dorso con el dll,ujo muy marcado 
y en forma de roml,os 

CULEBRA LISA MERIDIONAL t (Coronel/a gírondíca) 

Hasta 

Dorso p,-grlsáceo Vientre anaranjado 

~ con manchas a cuadros 

/ 
70 cm 

"Antifaz"_. ~ + • CULEBRA DE COGULLA 
(Macroprotodon cucullatue) Vientre amarillento con dos !,andas negras paralelas 

,,,. VÍBORA HOCICUDA (Vípera lataetí} 
~~--~ Dorso gris con 1,anda negra en zlg-zag + Hasta 

~ Vientre grisáceo o negruzco 
Hocico prominente y cal,eza en forma de triángulo 

15cm 

Dorso de marrón a grisáceo 
con dos líneas oscuras paralelas 

Dorso con el dll,ujo en forma de escalera 

JUVENIL 
.ADULTA 

~ CULEBRA VIPERINA (Natríx maura) 
Hasta 

~ Vientre l,lanqueclno o anaranjado + 
120 

cm 

Dorso con l,anda en zig-zag y manchas en los costados 

CULEBRA BASTARDA (Malpolon monepeeeulanue) 

1 1 1 1 cml ....._-------so-------100-------1so-------200--------'· 

Clave de identificación de los ofidios del Paisaje Protegido Serra del Maigmó y Serra del S1t. 
Ilustraciones Otilia Pereira Jiménez • Oiseiio lnma García Pere1ra 
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Un año para el recuerdo 
La actualidad mes a mes 
Equipo de redacción de El Carrer 

El mes ele septiembre arranca con un nuevo 

conflicto territorial entr e Petrer y Elcla que afo r

tunadament e se saldó gracias a la cordura ele los 

mandatario s ele amba s poblacion es . La construc

ción de una fuente que llevaría rotu lado el nom

bre de Elda en la aven ida del Mediterráneo fue 

el detonant e de las desave nencias. Dicha vía de 

comunicac ión sirve ele "front era" para separar am

bos térm ino s mun icipa les . El carril de entrada a la 

zona urbana es ele Petrer y el de salida pertenece 

a Elcla, y por tanto la rotonda donde está la fuente 

es de ambas pob laciones. Finalmente, el rótu lo no 
se colocó y se "hizo la paz". 

En el otro ex tremo del casco urbano están ele 

enhor ab uena por la insta lac ión de un repe tidor 

que lleva con nitidez la seña l de televisión a tocios 

los hogare s del casco ant iguo y la zona norte del 

centro tradicional. 

1 Se inauguran las sedes sociales de las aso
ciaciones Vivir y Tiempos de Mujer 

Tras las obras ele rehab ilitació n y reforma se 

abre al vecindar io la pla za de Azorín o del De

rrocar , se termina la cubrición ele un a pista po li

deportiva en San Jerónimo y las piscina s ele San 

Fernando son dotadas de un sistema so lar para la 

calefacción . 

Se terminan las obras en la plazoleta ele la 

calle Toledo, al tiempo que se inauguran las se-

eles soc iales de las asociaciones Vivir y Tiempo s 

ele Mujer. 

El presidente ele la Diputación Provincial co

loca la primera piedra en la const rucción ele un 

viaducto que unirá la zona de la antig ua guardería 
con la Foia e Hispanoamér ica . 

Finalm ente , las cen izas del fotop erioclista 

Christian Povecla, ele ascendencia petrerens e y 
ases inado en Nicarag ua, no repo sarán en el ce

menterio ele Petrer. 

1 
La construcción de un via
ducto unirá la zona de la an
tigua guardería con la Foia e 
Hispanoamérica 

El socia lista Alfonso Lacasa da un paso más 

para encabezar las listas elec torales y es nombra

do portavo z soc ialista . El mes de sep tiembr e re

gistra 332 nu evos parado s. 

Las fiestas ele octubr e están a la vuelta ele la 

esq uina, la pres entación ele la revista Festa, los 

autos locos, el mercado medieva l y el traslado ele 

la Virgen del Remedio a la parroquia ele la Santa 

Cruz son el pre ludi o ele las mismas. 

En la Cooperativa Agrícola se recolectan 

50.000 kilos ele almendra . El cuarto centenar io ele 

la expulsión ele los mori scos que dejó a Petrer 

despoblado no tuvo actos ele relevancia. Tanto 

el mes ele sep tiemb re, como el ele octubr e, las 

lluvias fueron una constante y no se recordó un 

otoño tan lluvioso como el ele este año. 
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OCTUBRE 
Las fiestas pa tronales en ho no r a la Virge n 

de l Remedio marcaro n tocio e l mes . Al filo ele las 

Fies tas se te rmin ó la remocle lació n de l ca rrer ele 

la Mare ele Dé u; la ofrenda a la Virge n co nstitu 

yó un ac to ele so liclariclacl sin precede ntes por 

la gran ca ntida d ele alime ntos que se ent rega

ro n pa ra Cáritas . El día 7 est uvo marca do po r 

las ce leb rac iones re lig iosas vinculadas a la Verge 

de l Reme i. Antes y después ele ese d ía, la fies ta 

es tuvo prese nte en los d ife rentes ba rrios ele la 

pob lac ió n. Las tradicio nales carass s volvieron a 

las ca lles co n una notable participació n ele pú 

blico y ele ge ntes ves tidas co n los más dispa res 

d isfraces . Catorce grupos musica les loca les pa rti

ciparon en e l ya trad icio nal encuentro . La Socie

dad Filaté lica y Numismát ica ded icó e l matase

llos espec ia l co n motivo ele su expos ició n an ual 

a Caixape trer. 

Los premios Moclel regis tra ron una alta par

ticipac ión ele maq uetas, ya que se prese ntaron 34 

bolsos y 14 zapatos . Los premiados so n e l vec ino 

ele Petre r José Valclevira Gálvez, q ue se alza con 

e l triunfo en bo lsos, y la mallorq uina Raquel Seguí 

C ual, en zapa to . 

Los premios Model registra
ron una alta participación de 
maquetas. Los premiados son 
José Valdevira Gálvez y Ra
quel Seguí. 

El Plan ele Refo rma Inte rior ele la ca lle An

da lucía y su zona ele influencia ab re un a oficina 

ele informac ión en e l Centr o Soc ia l ele la ca lle 

Ju an Millá . 

En ese mismo luga r se prese nta el libro sob re 

la histo ria de l barrio ele la Frontera e laborado po r 

Tanya Martínez Bonastre. 

En el p lano po lítico lo más des tacab le fue la 

e lecc ión ele Ju lia Díaz Amat como coo rd inado ra 

de l co lect ivo loca l de Esq uerra Unicla. 
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ANUARIO 

1 
Las tradicionales carasses volvieron a las 
calles con una notable participación de pú
blico y los más dispares disfraces 

El anun cio po r parte ele la multin ac io na l Ca

rrefou r ele que renun ciará a la entrega gratuita ele 

bolsas ele p lást ico es acog ida con buenos ojos po r 

pa rte ele tocios los secto res ele la pob lac ión . 

NOVIEMBRE 
Una vez más sale a la pa lestra e l co lapso de l 

cementerio muni cipa l. Se d ice que en el campo

santo act ual so lamente se podrán rea lizar enterra
mientos dur ante cuatro o cinco ai"1os . 

Des de la ofic ina técnica se apun tan dos luga

res : uno en el antiguo camp o ele tiro ele Aiguarrius 

y otro en Salinetes, concretamente en un desv ío 

del antiguo vertedero . 

Las lluvias de l oto{10 facilitan la pro lifera

ción ele se tas en nu estros montes. La se rra clels 

Xapa rrals es un hervidero ele aficionados qu e 

prácticamente rast rillan e l monte en busca ele los 

preciados hongos. Tal ava lancha ele pe rso nas y 

vehículos fue un a ele las causas pa ra qu e meses 

despu és se cerrara n los accesos al co njunt o de la 

sie rra de l Cid. 

La justicia falla a favor ele Ju an Bernabeu, 
prop ieta rio de l cent ro comercial y ele oc io Bas

sa el Moro. Diec isiete inquilin os ele los loca les 

co merciales le habían interp ues to una quere lla 

cuando ab rió este gra n establec imiento. 

Nov iembre fue un mes inte nso en tocio tipo 

ele act ividades y ce lebraciones . El Museo Dá rnaso 

Navarro cump le diez años y se co nmemora co n 

un a expos ición espec ial en la qu e se rememora e l 

orige n de l Grupo Arqueo lóg ico . 

También e l se manario El Carrer alca nza los 

oc hoc ientos núm eros y se prepa ran los ac tos 

para ce leb rar el 25.º aniversa rio de l Centro ele 

Salud Pet re r I. 

Se cum plen también los ve inticinco años 

desde que se inauguró la rehabilitac ión de l cas-
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1 
El presidente de la Generalitat, Francisco 
Camps, visita Petrer para inaugurar las ofi
cinas municipales situadas en los bajos de 
la plaza del Derrocat 

tillo. Las autoridades anuncian que el nuevo Plan 
E, promovido por el Gob ierno centra l, destinará 
3.600.000 euros para Petrer. 

El pleno aprueba por unanimidad las medi
das para llevar a cabo la Ley de la Memoria His
tórica en la que se incluye la rehabilitación moral 

del alcalde socia lista Rosendo García , fusilado en 
Petrer una vez acabada la Guerra Civil. 

Las autoridades deciden poner fin a la "tre

gua " del botellón y ejercen una inu sua l presión 
para evitarlo, especia lmente en el estacionamien

to del polígono industrial Salinetes. 

Abre la almazara y la cosecha de almendra 
triplica a la del año anter ior. 

Los talleres antitabaco que organ iza la Con

cejalía de Sanidad registran el porcenta je ele ex 
fumadores más alto de España. 

1 
La representación teatral de La Rendició 
congregó a numerosos vecinos y testeros 
en la explanada del castillo 

El presidente ele la Genera litat, Francisco 

Camps, visita Petrer para inaugurar las oficinas 
municipales situadas en los bajos ele la plaza del 
Derrocat y también la propia zona verde. Durante 

el acto es increpado por un grupo de jóvenes . 

Los frecuentes atrope llos cuestionan la segu
ridad ele un paso de peatones situado en la aveni 
da del Guirney . En un año se han producido dos 

fallecimientos por atropello en este punto donde 

el sol del otoño deslumbra a los conductores. 
El mes de noviembre estuvo presidido por 

los actos organizados por la Unión de Festejos 
con motivo del Mig Any Fester y la Festa dels 

Capitans. La representación teatral de La Rendició 

congregó a numerosos vecinos y festeros en la 
exp lanada del castillo. 

DICIEMBRE 
Los presupuestos municipales para el 

próximo año serán más au steros y se reducen 

en dos millones de e uro s debido a la merma de 
ingresos. 

Se llevan a cabo ob ras ele accesibi lidad en la 
finca de Ferrussa y se anunci a la construcción de 

un centro de día para disminuidos psíquicos de 
Sense Barreres que se levantará junt o a la escuela 
infantil Virgen del Remedio. 

1 
El sociólogo Amando de Mi
guel abre el ciclo de confe
rencias Otoño Cultural 

En el apartado de obras e infraestruct uras se 
remoclelan las esca linatas que van del carrer Nou 
a la calle del Santísimo Cristo y arranca de manera 
definit iva el PRI ele la calle Anda lucía. 

El soció logo Amando de Miguel abre el ciclo 
de conferencias Otoño Cultur al. 

Las dos bandas de música ele la población 
celebran la festividad de Santa Cecilia con diver

sos actos. A la Unión Musical se incorpo ran ocho 
nuevos músicos y a la Virgen del Remedio tres, 

procedentes ele sus escuelas ele educandos . 
Se lleva a cabo la presentación literaria ele 

los premios ele poesía Paco Mollá y otros premios, 

los Mode l, se exponen en el Museo ele la Piel ele 
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la ciuclacl gad itana ele Ubriq ue hasta el mes ele cu rsos ante e l tribunal ele lo co ntencioso-a clminis-

febrero. trativo por parte ele PSOE y EU. El motivo es la 

A primeros ele mes el Cen tro ele Salud Petrer renovac ión de l contrato con la empr esa Aguas Mu-

r conm emor a sus ve inticinco años con diversos nicipalizaclas ele Alicante, acljuclicata ria ele la ex-

actos : una jornad a ele puertas ab ie rtas, una ex- plotac ión ele! se rvicio ele agua potab le a dom icilio . 

pos ición, un simulacro ele desa lojo ele las insta- Tambi én , en e l mes ele enero, COFEMFE fir-

laciones, etc. Por otro lacio, se rea lizan d iversas maba un convenio con Ibercaja por el qu e recib ió 

campaí'las contra la violencia ele gé nero y entre 100.000 euros que se destina ron a la (¡!tima fase 

ellas un a auspiciada por la Diputac ión Provincial. ele co nstrucción de l Centro ele Día ele Discapacita

do s Físicos que se encuentra entre la ca lle Vizcaya 

1 
El Centro de Salud Petrer 1 
conmemora sus veinticinco 
años con diversos actos 

Cuand o todavía el invierno meteo rológico 

no ha llegado, la pob lac ión y su término munici

pa l pad ece n temperat uras ex tremas co n nevadas 

cop iosas en los montes qu e envuelven e l casco 

urb ano. 

En el apa rtado po lítico cabe seña lar la pre

sencia del sec retario genera l ele los socia listas va

lencianos, Jorge Alarte , quien as iste al homenaje 

pós tum o a Rose nclo García , a lca lde ele Petrer q ue 

fue fusilado acaba da la Guerra Civil. 

y la aven ida ele las Infanta s Elena y Cristina. 

Durante la prim era semana de l año, age n

te s ele la Po licía Loca l so rpr end ieron a var ios 

jóve nes , e n p unt os d istinto s de l casco urbano, 

rea liza nclo graftttis . Ade más ele req ue rirles los 

bot es ele sp ray, tamb ién se les abr ió un expe

diente q ue dete rmin aría, un a vez co ncluido 

tocio e l proceso admini strati vo , qué tip o ele sa n

ción o meclicla co rrectora se aplica ría a los jóve

nes exped ie ntados . 

Durante esos días era e l grupo muni cipa l 

Esquerra Un ida q uien rea lizaba un balance ele la 

gestión municipa l del año qu e aca baba ele co n

cluir. Para EU la ma la gest ión eco nómica ele ! 

equ ipo ele gob ierno estaba crea ndo un desa juste 

presupuesta rio. 

ANUARIO 

ENER1 1 
Los más pequeños salieron a la calle para 
recibir al Paje Real y alumbrar también el 
camino a los Reyes Magos 

El año lo iniciamos, como ya es tradiciona l 

en Pet rer, clespiclienclo el 2009 y ciando la bienve

nida al 2010 en la plas;a ele Baix. Y por seg undo 

año co nsec utivo , los más peq ueños saliero n a la 

ca lle e l sábado 2 ele ene ro pa ra rec ibir al Paje Real 

igua l qu e la tarde del 5 ele enero para alumbr ar el 

camino co n las trad icionales fallas a los Reyes Ma

gos de Oriente . En esta ocas ión, la caba lga ta ele 
Melchor, Gaspa r y Baltasa r reco rrió las ca lles ele 

Petre r inmerso en un mundo ele fantasía en el que 

no faltaron personajes del Disney pero tampoco 

la tradic ión co n los pastores y e l be lén viviente . 

Pero , tamb ién , es trenamos el a110 con la pri

mera pol émica ele 2010 que sigue manteniendo 

enfrentado s a gobierno y opos ición con dos re-
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Días desp ués , la valoración llegaba del PSOE 

ele la mano ele su portavoz , Alfonso Lacasa, qu e 

ce ntró su crítica hacia e l ejec utivo local en la falta 

ele tran spare ncia y ele información en temas como 

la creac ión ele un vivero ele empresas en cola bo
rac ión co n la Cámara ele Comercio o en la renova 

ción de l co ntrato co n Aguas ele Alicant e . 

De nuevo el grup o municipal soc ialista de

nun ciaba, a pr incipios ele a110, los pun tos neg ros 

ele la ca lle Brigad ier Algarra que habían cletec ta

clo tras haber siclo ob jeto ele una rehabilitación 

integ ral. Además , co inciclienclo co n e l so rteo ele 

la campañ a ele Naviclacl, se prese ntaba la nueva 
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presidenta de la Asociación Local de Comercian

tes, Ana Martínez Santo, que tomaba el testigo de 

Mercedes Payá. 

A mediados de enero se ponía en funcio

namiento el nu evo ed ificio del Hospital Gene ral 

de Elda, que con tribu ía a mejorar la calidad del 

serv icio , espec ialmen te en el área de onco logía y 

en urgencias. Sería inaugurado ofic ialmente por el 

presidente de la Genera litat, Francisco Camps , el 

mes ele marzo . 

En esa seg und a quincena teníamos cono

cimiento del interés ele la empr esa ITV-Vega 

Baja por in sta lar un servic io ele Inspección 

Técnica ele Vehí culos en Petrer, en concreto , 

en uno s terrenos ubi cados junt o a la aut ovía, 

a la altur a del acceso a la zona residencial 

Loma Badá . 

Enero fue un mes en el que los termóme

tros reg istraro n temperaturas muy bajas, pero por 

suerte el frío no afectó a la cosecha de o liva . 

Fue en la última sema na ele enero cuando 

el alca lde ele nuestra población firmaba un con

venio con la Diput ació n ele Alicante para asistir a 

diferentes ferias ele turismo bajo el parag uas ele 

la marca Costa Blanca y Petrer acud ía a la Feria 

Internacional de Turismo FITUR 2010. 

En esas mismas fechas, los alumn os del 

Conse rvatorio Comarca l Ana M. ª Sánc hez pro

tes taban por la falta de sumini stro eléctr ico y de 
profesorado. 

Por otra parte , no faltaron las críticas de los 

grupo s de la opos ición por el cierre de l CEAM 

durante los fines ele semana . 

1 
La nueva presidenta de la Asociación Local 
de Comerciantes, Ana Martínez Santo, to
maba el testigo de Mercedes Payá 

También en enero celebramos la Romería de 

San Antón con la bendición de an imales y se reto

maba el ciclo ele conferencias Otoño Cultur al con 

la presencia de Irene Villa . 

Cerrábamos el mes destacando la solidaridad 

ele Petrer con el pueblo haitiano tras haber sufrido 

un terremoto ele gran intens idad que aso ló gran 

parte del país. 

1 
Petrer acudía a la Feria In
ternacional de Turismo FITUR 
bajo el paraguas de la marca 
Costa Blanca 

FEBRERO 
Iniciábamos febrero con elatos estadísticos 

sob re crec imiento ele población. Mien tras Petrer 

en 4 años crecía 2.600 ciud adanos, Elcla perdía 

400 en el mismo período. 

Casi al unísono, el eq uip o ele gob ierno ad ju
dicaba el proyecto ele urb an ización del polígono 

indu strial La Cantera y decidía qué act uaciones se 

iban a financiar co n los 3,5 millones ele euros que 

nuestra población recibiría del Plan E 2010, aun

que esta vez sin acuerdo con la oposición, tocio lo 

contrario que había sucedido con el Plan E 2009 

y el Plan Confianza, y que provocó un enfren ta

miento "dialéctico" en tre PP y PSOE y EU. 

Se presentó al Conse jo de la Mujer el Plan 

Local ele Igualdad ele Gé nero que no se aprobaría 

hasta el pleno ele julio , ya que fue necesario com

plementarlo con un plan ele acciones a desarro llar 

en lo que queda de leg islatura. 

Los sind icatos de la Policía Local vo lvían 

a denunciar, públicamente , las deficiencias ma

teriales y ele personal que sufr ía día a día este 

cuerpo de seg urid ad, y a acudir a las sesiones 

p lena rias con el úni co fin ele recordar a los res

ponsables políticos que un grup o de trabajado

res del Ayunt am ien to no es taban de acuerd o 

con las políticas que se estaban ap licando en 

algun os departamen tos como el ele Gobe rn ación 

y Tráfico . 

En nuestra población se celebró la segund a 

ed ición ele la Feria ele los Novios . 

La so lidaridad con Haití de nuevo se hacía 

patente en esta ocasión a través del mundo ed u

cat ivo y de empresas como Meta l Lube. Tras un a 

campaña, la Federación Local de AMPAS Paco 
Mollá clonaba a Cru z Roja Petre r 1.400 euro s 

para el pueblo haitiano. Una so lidaridad que 
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1 
Nuestra población celebró la 
segunda edición de la Feria 
de Novios 

también se hizo patente en la macrodonación de 

sa ngre que, por primera vez, había orga nizado 

un co lec tivo vec ina l, en co ncreto la Asociac ión 

de Vecinos Las Chimeneas . 

Así mismo, en febrero supim os que sería el 

petrerense Francisco Albe rt Rico te qu ien dir igiría 

e l pasodoble Petrel desde lo a lto del cast illo ele 

fies tas e l 13 ele mayo tras la entrada de bandas 

ele música. 

La solidaridad con Haití de 
nuevo se hacía patente, la 
Federación Local de AMPAS 
Paco Mollá donaba a Cruz 
Roja Petrer 1.400 euros para 
el pueblo haitiano 

Petrer, además, acog ió a la "flo r y nata " de 

la lite ratura montañer a co n motivo ele la presen

tac ió n de l libro Cuen.tamonles 2009 . Y fue en 

este mes cuand o se clau su ró e l Oto110 Cultura l 

tras las con feren cias ele José M." Hida lgo y Fer

nand o Sava te r. 

Durante los pr imeros clías de febrero e l se

manario El Carrer den unciaba que muchos ele los 
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pinos p lantados treinta a11os atrás entre e l polígo

no indu strial Salineras y la autovía de l Med ite rrá

neo d irecc ión Madrid se habían seca do . Tras unos 

prim eros momentos ele confu sión, se llegó a la 

concl usión ele qu e la causa era la ut ilizac ión ele 

un herbicida mu y agres ivo por part e el las b riga

das ele mantenimien to de la autov ía y, po r tanto , 

era la ad ministració n autonómica quien debía ele 

actuar para intentar rec up era r los pin os . 

Tambi én se presentó una nu eva fase ele la 

Agencia 21, la Guardia Civil desmante laba un al

macén ilega l ele residuos en el barrio ele San Ra

fae l y en menos de un mes se robaba en dos 

ocasiones en las clepenclencias ele Cáritas ele San 

Bartolomé . 

ANUARIO 

1 
Manos unidas volvía a abrir las puertas 
del Rastrillo como lo viene haciendo desde 
hace 25 años 

La po lémica po r e l cierre clel CEAM los fines 

ele semana contin uó durante e l mes ele febrero , 

así co rno las man ifestac iones enco ntradas entre 

gob ie rno y opos ició n e n to rn o al co nvenio co n 

Aguas ele Alicante . Y la Audiencia Prov incia l, a 

instancias ele la Fisca lía Ge nera l de l Estado, rea

bría e l caso Be lmont e, cinco años des pu és de 

q ue fuera a rchivado por el Juzga do núm e ro 1 

ele Elcla. 

Mien tras el PSOE mostraba su preoc upación 

por el retraso del inicio ele las ob ras ele urb an i

zac ión del po lígo no indu strial La Cante ra, el paro 

volvía a subir en Petrer co n 62 desemp leados más. 

La Colla El Terros iniciaba la co nm emoración 

ele su 30.º aniversa rio con la presentación ele su 

nu eva pág ina web, y Manos Unida s vo lvía a abr ir 

las pu erta ele El Rastrillo co mo lo venía hac iendo 

anualmente desde hací a 25 afios. 

Durante la última se mana ele febrero, e l con

se ller ele Infraestructuras, Mario Flores , an un ciaba 

que las ob ras del bus guiado se licitarían a finales 

ele 2010 , y e l Ayuntamiento ele Petrer estudi aba su 

ad hes ió n a l Pacto ele Alca ldes que se formalizó 
meses más tarde. 
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También se celebró el Día del Árbo l en la 
partida ele Capra la; la Agrupación Local de Protec
ción Civil pa rticipó en unas Jornadas de Puertas 

Abiertas del Emergencias 112 y la Agencia de De
sarro llo Económico y Social ofertó diversos cursos 
de formación online . 

MARZO 
El mes com ienza con la finalización de las 

obras de adaptac ión en la Finca Ferrusa. 
La presentac ión del Grupo de Homb res Igua

litarios y de la nueva página web de l Ayuntamien

to ele Petrer, también tuvo lugar durante los pr i
meros días de marzo. 

Este mes fue espec ial para el petrerense José 
Antonio López, que se alzó con el primer prem io 

del Concurso Nacional del suplemento Magazine, y 
para Vicente Olmos, por ser la persona elegida para 

pregonar las fiestas de Moros y Cristianos de 2010. 

1 
El Centro de Alzheimer de la Residencia La 
Molineta va a disponer desde este momen
to de 34 plazas 

Además se recepcionaron las obras de l Cen

tro de Alzheimer de la Residencia La Molineta que 
va a disponer desde ese momento de 34 plazas, la 

mayoría de ellas de carácter públ ico. 
'El Bloc Naciona lista Valencia anunciaba su 

intención de presentarse a las elecc iones muni
cipales que, en pr incip io, se celebra rán el 22 de 

mayo de 2011, y además presentaba a su nuevo 
secretar io loca l, David Navarro . 

Se conmemoró el Día de la Mujer, aunque 
en esta ocasión no fue a través del Conse jo de 
la Mujer, sino que las celebraciones partieron de 
forma individual desde la Conce jalía ele Igualdad , 
Esquerra Unida y la asoc iación Tiempos ele Mujer. 

La po lémica en torno al conv enio con Aguas 

Municipalizadas de Alicante se intensificó tras ha

berse rechazado en el pleno los dos recursos ele 
reposición presentados por PSOE y EU, gracias a 
la mayoría abso luta del PP. 

recuperó más de Petrer 
200.000 m2 de terreno en la 
zona del Pantano que, por un 
error administrativo, formaban 
parte del territorio eldense 

En el mes de marzo también se celebró en 
Petrer el I Cong reso Prov incial ele Educació n 
Especia l y el sec retario autonómico de Infraes
tructuras, Victoriano Sánchez, presentaba el Plan 
Confianza en Petre r. Los Negros Veteranos ele los 
Moros Nuevos seg uían celebrando su 50.º an i
versario con un ciclo ele con ferencias, y la gira 
musical "Todos contra el cánce r" fue todo un 

éxito en Petrer. 

Resurgía otra polémica, en esta ocas ión en 
torno a la const rucción de un a nueva escuela in

fantil; mientras que el PSOE y EU ap uestan por

que sea de carácter púb lico, el equip o de gob ier
no se decanta porque sea un a coope rativa o una 
empresa privada quien la const ruya y la ges tione. 

Se celebraro n las Jornadas ele Medio Am
biente que, en su ed ición ele 2010, se cen traron 
en la Agencia 21 y en las espec ies orn itológicas en 
peligro de extinción en la provincia de Alicante. 
La publicación ele El Libro de Migue l de l poeta 
Paco Mollá ve la luz ele nuevo tras veintitrés años . 

En marzo Petrer recuperó más de 200.000 1112 

ele terreno en la zona del Pantano que pertene

cían a nuestra loca lidad desde 1897, y que desde 
hace cuatro lustros , por un error admi nistrativo , 

forman parte del territorio eldense . 
El equipo ele gob ierno logra liquid ar el ejer

cicio económico de 2009 en positivo, aunqu e el 
PSOE calificó ese cierre de "falso ". 

Asimismo se inauguraba el nuevo Centro ele 
Atención Temp rana del colectivo comarca l APA
NAH con la presenc ia de la conse llera ele Bien
estar Social, Angélica Such. También el Ministerio 
de Industria aprobaba ayudas por un montante 

globa l de 450.000 euro s para el polígono indu s
trial La Cantera . 

Esquerra Unida presenta una moción al ple
no para anu lar la medalla ele oro de la villa con-
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ced ida a Francisco Franco en 1971 en ap licación 

ele la nueva Ley ele Memor ia Histór ica. Tocios los 

grup os políticos, por unan imid ad, decidieron de

jar sin efec to ese reconoci miento . 

Regresaba la carnpaí'ia ele Pasc ua y la ruta 

"Petrer se viste ele luna", promovidas la primera 

por el á rea ele Turismo ele la ADESP y la seg und a 

por Turismo y e l Museo Dámaso Navarro . 

Se presentó el cartel an un ciado r de las fiestas 

ele Moros y Cristianos, protagonizado po r la fila 

Ju an de Austria de la comparsa Tercio ele Fland es , 

y se anunci aba que el p recio de l kilo ele pó lvora 

subía 3,5 euros. 

1 
Las obras de rehabilitación 
de la Casa de Acogida de Cá
ritas lnterparroquial comien
zan el en mes de mayo 

Despedíamos marzo anun ciando que las 

ob ras ele rehab ilitació n ele la Casa ele Acogida de 

Cáritas Interparroquia l comenza rían en el mes ele 

mayo, y algunos represen tantes soc ialistas como el 

senado r Juan Pasc ual Azorín y los diput ados Gui

llermo Bernabeu y Herick Campos visitan las obras 

de l Plan E que se es taban realizando en Petre r. 

La Ob ra Social ele la CAM, con la colabo

ración ele la Conce jalía ele Igua lclacl ele Género, 

puso en marcha el taller "Conoce r para conocer 

la mirada" , dir igidos a los esco lares ele 5.º y 6.0 

ele Primaria con e l fin ele conciencia dos sobre la 

vio lencia de género . También se inició el proceso 

de los Pres upu estos Participativos de 2010 . 

ABRIL 
Ge ma Pérez García fue elegida re ina, co in

cid iendo con el 40 .º aniversario, ele las fiestas ele 

la Santa Cru z de 2010 en unos festejos q ue se 

pro longaro n , como cada aüo, hasta la primera se

mana ele mayo con la proclamac ión ele la reina y 

cor te en el pregón del tea tro Cervantes . 

Ese mes conoc imos tamb ién que el inicio del 

PRI Anda lucía era inmi ne nte. Por ot ra parte, en 
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asamb lea de comprom isar ios, se vota y se deci

de, con 84 votos a favor y 8 en contra , que las 

fiestas ele Moros y Cristianos se prolong uen hasta 

la tarde de l lunes. El camb io implica que la gue

rrilla del sábado pasa al lunes por la rnaí'iana y la 

subida de l santo y relevo de cargos se hace po r 
la tarde. Esta nueva medida se adopta rá en las 

fiestas ele 2011. 

ANUARIO 

1 
Gema Pérez García fue elegida reina coinci
diendo con el 40.º aniversario de las fiestas 
de la Santa Cruz 

A mediados ele abr il llegaba la apert ura del 

nuevo p uente sob re la rambla de Pui;:a que co

m uni caría la ca lle Presb ítero Conra clo Povecla 

con la aven ida de las Infantas Elena y Cristina, 

en la zona de San Jerónimo. La subdelegada de 

Gob ierno, Encarn a Llinares, era la encargada de 

inaugurar oficia lmente ese puente en el que se 

han invertido 1.800 .000 e uros procedentes del 

Plan E 2009. 

1 
La fachada norte del casco histórico ha 
cambiado de imagen esa parte de Petrer y 
constituye todo un reclamo turístico 

Una sema na después se inauguraba la facha
da norte de l casco histórico de la pob lación . Esta 

zona cambió ele imagen espectac ularmente, dando 
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un a visión más estética y digna a esa parte de la 

villa de Petrer. El pro yec to fue financiado con fon

do s del Plan E y tuvo un cos te de 1.450.000 euro s, 

un a cantidad imp ortante qu e, de no haber ex istido 

el plan estatal, difícilmente podr ía haberse rea liza

do en tan poco tiempo . También hay qu e destacar 

qu e, al igual qu e otros pro yec tos incluid os en el 

Plan E 2009, con siguió el apoyo unánime del resto 

ele grup os pol íticos del Ayunt amiento ele Petrer. La 

nu eva image n de la población constituye todo un 

reclamo turístico ya qu e anu almente pasa n por la 

autovía quin ce millon es ele vehículos . 

Esa misma semana se hablaba de los actos 

vand álicos en nu estra población y lo qu e su arre

glo o reparación cuesta al Ayunt amiento ele Pe

trer. En cifras, alrededor ele 57.000 euros al año se 

había tenid o qu e gastar el consistorio entre ap ara

tos ele riego cleterioraclos , rob o ele cable eléctrico , 

sustracción ele rejillas y tapas metálicas, sustitu

ción ele farolas y reparación de juegos infantiles . 

Tambi én destacamos la conm emoración del 

25.º anive rsario ele la escuela infantil Els Peixos 
qu e lo ce lebró con un a serie ele actividades di

rigidas tant o a los alumn os como a los padres, 

madres y edu cador es qu e habían p asado por él. 

El mes ele abril co nclu yó co n la ce lebrac ión 

en Pe trer de un des file ex trao rdin ario de co llas 

p ara conm emor ar el 10.º anive rsario ele la Colla 

ele Moro s No us . En to tal fueron ve int e las agru

p ac iones, co n 900 mú sicos, que tomaro n pa rte 

en el des file, venid as ele diferentes pobl aciones 

ele la prov incia . 

1 
Se celebra un desfile extraordinario para 
conmemorar el 10.º aniversario de la Colla 
de Moros Nous 

Finalm ente , vu elve a se r noticia esa últim a 

semana la intenci ón ele ITV-Vega Baja ele ubi 

car un a ITV en Petrer , en terrenos pr óx imos a la 

Lom a Baclá , y el contencioso -admini strativo qu e 

el PSOE pr ese nta contra el contr ato ele Aguas 

ele Alicant e por la subi da del 1,5 o/o ele la tarifa 

dur ante un p eríodo ele 35 años, tiemp o qu e co n
sideran exces ivo . 

MAYO 
Se anunci aba la intención del equipo ele go

bierno de convertir el antiguo coleg io Primo de 
Rivera en un centro ele formación el SERVEF qu e 

comp artiera espacio con la Escuela Perm anente 

de Adult os que se trasladaría de lugar. Des de Ur

banismo ya se están ciand o pasos para darle salida 

a este edificio . 

Por otra parte, tambi én se suceden las decla

rac iones, réplicas y contrarr éplicas por el contra

to con Aguas de Alican te, renovado por 35 años , 

ap licand o un 1,5 o/o ele subid a anu al a par tir ele 

2013 y considerado por la opos ición , además de 

ilega l, como un nu evo imp ues to por un período 

exces ivamente largo . 

1 
Petrer acog10 la reliquia de 
San Bonifacio custodiada en 
la Concatedral de San Nico
lás de Alicante 

En relación a las fiestas ele Moros y Cristianos 

y ele forma pr evia, surge un a nu eva agrupa ción 

mu sical, esta vez en la comp arsa Estudiantes, de

nomin ada La Jarana, que bendi ce su ban derín el 

prim er fin ele semana ele mayo . A esto le sigue 

el pregó n , el Día ele las Band eras, las entrae tas 

y el desfile infantil. Además, el día 12 se rec ibió 

en nuestra población la reliqui a de San Bonifacio , 

loca lizada tras un a inves tigación en la Concate

clral ele San Nicolás de Alicante . La romería, enca

beza da por las autoridades ecles iásticas, festeras 

y muni cipales , lleva rá la tibia a la ermita ele San 

Bonifacio hasta el 26 ele mayo, fecha en la qu e se 

devolverá a su lugar ele origen. 

Se co loca la prim era piedra del PRI-And alu

cía, proyec to que contempl a la co nstrucción de 

viviend as de prot ección oficial, ele zonas verdes y 

el derribo de los denomin ado s cuartelillos . 

La Escuela Perm anente ele Adult os celebra 

en Pet rer la XXIV Trobacla cl'Escoles cl'Adult s 

en la qu e participan alrededor ele 400 perso

nas, y con esto llega n las fies tas ele Moros y 
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1 
Las fiestas de Moros y Cris
tianos se desarrollan con 
normalidad y sin incidentes 
dignos de resaltar 

A mecliaclos ele mes , los trabajadores púb li

cos sec undan la jornada ele hu e lga en prote sta por 

la red ucción ele salarios . 

La Diputación Provincial asume e l arreglo 

del camino ele Cap rala y el PSOE denun cia qu e 

155 niños se quedan sin p laza púb lica en Infant il. 

ANUARIO 

Cristianos qu e este año se desarrol lan co n no rma

liclacl y sin incidente s dignos ele resa lta r. 

El mes de ma yo conclu ye anunci ando qu e 

las ob ras ele la zo na verde ele la Loma Baclá con

cluirán transc urrido un mes, y desde Urbanismo 

y Servicios se an uncia q ue en un año e l Ayunta

miento deberá d ispone r ele terrenos para construir 

un nuevo cementerio. El alca lde también anun 

cia qu e Petrer qu eda adherida a un convenio con 

ot ros ayuntamientos y la Conse lle ria ele Ju sticia 

para ree du ca r a menores infracto res. 

1 
La consellera de Cultura, Trinidad Miró, vino 
a Petrer para colocar la primera piedra de 
la futura Manzana Cultural 

JUNIO 
El Carrer abre la prim era portada ele junio 

anunciando qu e durant e los meses ele vera no se 

lleva rán a cabo diferen tes obras ele mejora en ins

talac iones deport ivas co mo el Po licleportivo Mu

nicipal, San Jerónimo o San Fernando con una 

inversió n ele más ele un milló n ele euros. 

El cuerpo loca l ele Protección Civil cumpl e 

25 años co nmemo ránclolo co n un a ex pos ición de 

eq uipos, tanto ele ellos como ele Cruz Roja , Bom

beros, Po licía Local, Policía Nac ional y Unidad ele 

Emerge ncias del Ejército. 

También la conse llera ele Bienesta r Social, An

gé lica Such , visita Petrer para sup ervisar proyectos 

como el Centro ele Alzhe imer ele La Molinera, el 

Centro ele Graneles Dependientes ele COCEMFE o 

las nuevas dependen cias ele la Conce jalía ele Ser-

Sin dejar la Educació n , y en las noticias ele actua

liclacl, se da cuenta ele! camb io ele directiva qu e se 

produce en la Federación Local ele AMPAS Paco 

11/Jollá. Francisco Vico deja el cargo y le sustituye 

Pilar Fresneda. 

1 
Puesta en marcha de una nueva ruta de tu
rismo cultural por el casco histórico deno
minada "Petrer, historias al sol" 

vicios Sociales qu e en ese momento estaban en Acabando e l mes ele juni o , la conse llera ele 

ob ras . Las páginas del semanario se hace n eco ele Cultura, Trinid ad Miró, vino a Petrer para co loca r 

la llegada de un nuevo not ario a Petrer, Rafael Mo- la p rimera piedra ele lo q ue se rá e l futur o edificio 

reno Olivares , que ocupa la p laza vacante y abre cultural ele la ca lle Luis Chorro , comp letá ndose 

su despac ho en la aven ida ele Maclricl. así la clenom inacla Manza na Cultur al. El edificio 

Por otra parte , y tras ab rirse p lazo ele pre- tendrá 1.850 metros cuaclraclos distribuidos en 

se ntac ión ele candidatur as , la pre sidencia ele la cuatro planta s y albergará , ent re otras insta lacio-

Unión ele Festejos qu eda sin re levo y es una ges- nes , las sed es ele las asociaciones cultu rales y el 

tora quien asume las riendas ele la entidad festera. archivo municipal. Cuenta co n un presupu esto ele 
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1.400.000 euros del Plan Confianza de la Genera

litat Valenciana. El com ienzo efect ivo de la obra 
se realizará el mes de julio . 

Por otra parte, la delegada de Educación 
anuncia que se han iniciado las gest iones para 
que en el curso 2012-2013 entre en funcionamien

to una nueva escue la infantil gestionada por un a 
cooperat iva o una empresa privada para incre

mentar la oferta de plazas, aunque esta medida es 
criticada por los socialistas . 

El mes acaba con la puesta en marcha de 
una nueva ruta de turismo cultural por el casco 
histórico denominada "Petrer, historias al sol", en 
la que se hace una visita teatralizada por la zona 
de las ermitas y el Altico . 

Por último, hay una petición de los socia lis
tas para que se desarrolle el PRI-Centro. 

JULIO 
El recorte de los salarios de los funcionarios 

y conce jales es la noticia más comentada a prime

ros del mes de julio . Un mes genuinamente est ival 
que se caracter izó por la preocupación de los ve
cinos , autoridades y técnicos por el hundimi ento 
y deterioro de varias casas-cueva en la travesía de 
San Hermenegi ldo , en pleno casco ant iguo . Va
rios hogares tuvieron que ser desalojados y otros 
vivieron con preocupación cómo se deterioraban 
sus propiedades. 

1 
La prestigiosa Semana Internacional de la 
Guitarra de Petrer reunió a alumnos proce
dentes de todo el mundo 

La prestigiosa Semana Internacional de la 
Guitarra de Petrer reunió a alumn os procedentes 
de todas las partes del mundo. Un total de 17 na
cionalidades estuv ieron representadas. 

Las obras en las instalaciones deportivas de 
nuestra población fueron una constante a lo largo 
del verano . La ciud ad deport iva , la piscina cubier

ta y el polideportivo municipal y el de San Jeróni
mo vieron mejoradas sus instalaciones . 

También se anuncia que una empresa ma
llorquin a está interesada en cons truir trece pistas 

de pádel en el Barxell, entre el campo de fútbol 

y Carrefour . 

1 
La consecuc1on del título 
mundial de fútbol por la se
lección española llenó de 
alegría nuestra población 

La consecución del título mundial de fútbol 
por la selección española llenó ele alegría nuestra 
pob lación , haciéndose visib le en la ava lancha de 
jóvenes y aficionados entusiastas que acudieron a 
la fuente de la rotonda del Guirn ey para festejar la 

celebración. Sin embargo, en los días posteriores 
se pudi eron obse1var los destrozos causados por 

el exceso de júbilo de los aficionados. 
Así mismo, diversos centros docentes tam

bién se beneficiaron ele reformas, entre ellos des
taca el Cid Campeador , Reina Sofía y la Foia. Fi

nalizaron las obras del amp lio jardín de la Loma 
Badá y comenzaron las de la zona ajardinada de 
El Paso, situado al otro lado de la autovía, junto 
al camino de Salinetes y la Molineta. Otro cam ino , 
el de Capra la, mejora su firme gracias a una ac
tuación de la Diputación Prov incial, entidad que 
también prolonga el cementado hasta el albergue 
de l'Avaiol , de su propiedad . 

Desp ués ele ocho años desde que se inau
guró el polígono indu stria l Les Pedreres , por fin 

tendrá reparto de correspondencia ordinaria . La 
construcc ión de una caseta con los apartados ele 

las empresas allí instaladas es ya una realidad . 
La obra hidráulica de la Cana l ele Ferro mues

tra un a imagen inu sua l. Tocia la infraestructura 
ele hierro y acero fue desmontada debido al alto 
grado de oxidación y descomposición que pre
sentaba, y se repondrá con piezas nuevas y otras 
origina les que se han podido recuperar de la obra 
origina l. 

Un centenar de personas apoyan con su pre

sencia en la asamblea constituyente la crea ción 
del Ateneu Cultural Republicano . 
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Petrer cede uno s terrenos en la zo na del Pan 

tano de Elcla para qu e la Confede ración Hidro

gráfica de l Jú ca r reali ce send eros y balaustradas 

rústicas en el humedal. 

La Po licía Local cuenta desde es te mes con 

dos nu evos coc hes -patrull a. Además , la Oficina 
ele Turismo es incluida en la red Tourist Info me

diante la cual se recibe información diari a de to

cios los pueblos ele la prov incia y de la Com uni 

dad Valenciana . 

La romería ele Sant Jaum e del Club Caballista 

se ce lebra por prim era vez en Rabosa. 

Se e lige a Enrique Rubio como nu evo pres i

dente de la compar sa Berber iscos . 

Durante los meses ele julio y agos to se susti

tuye el alumb rado públi co en las ca lles del centro 

tradicional por bombilla s ele bajo co nsumo utili

zand o el sistema ele ilumin ación por leds con el 

fin ele favorecer el ahorro ele energía. 

Un centenar de personas 
apoyan con su presencia en 
la asamblea constituyente la 
creación del Ateneu Cultural 
Republicano 

El fisca l anticorrup ción so licita un a fianza 

de 32 .000 euro s e inh abi litación para e l ex al

ca lde José Antonio Hid algo por el deno min ado 

caso Belmonte, debido a que no se ejec utó un 

decreto ele derrib o de un a ed ificació n ilega l que 

afec taba al veci no Manuel Be lmonte en la ca lle 

río Vinalopó. 

AGOSTO 
En es te mes la actividad política, eco nómi

ca, socia l y cultur al disminuye debido al perío

do vacac ional ele mu chos vec inos. Uno ele lo s 

hechos reseñab les , a pesar ele estar en pleno 

mes ele agosto, es la o la ele ca lor que sufr e 
Petr e r y e l res to ele España, llega nd o en la po

blación a los 43ºC. 
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En el polígono de Salinetas 
se han puesto en marcha las 
obras de reposición de las tu
berías de agua potable por la 
empresa Aguas de Alicante 

En e l polrgono ele Salinetes se han puesto 

en mar cha las ob ras ele repos ición ele las tub erías 

ele agua potab le , siguiendo e l co nvenio firmado 

entre e l Ayuntamiento y la empr esa conces ionar ia 

Aguas ele Alicante . 

ANUARIO 

Durante los fines de semana de los meses 
estivales, los parques y plazas de Petrer se 
llenaron de música y actividades lúdicas 
gracias al ciclo Concerts d'Estiu 

Las obras ele mejora ele las infraes tructuras en 

los centros ed ucativos y deport ivos de la pobla

ción siguen rea lizándo se durant e es te mes. 

Como viene siendo habitual en los meses es

tivales, los parques y plaza s ele Petrer se llenan ele 

música los fines ele seman a gracias a l ciclo Con

certs cl'Estiu. Grup os como Los Marchosos , Mo

mento , Trío Costa Blanca, las bandas ele música 

loca les y un largo etcé tera ele artistas amen izan 

las noc hes vera niegas en los parques El Campet, 

9 cl'Oc tubr e , y la plas;a ele Baix. 
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La publicación ha 
emergido como una 

oferta informativa y de 
entretenimiento muy a 
tener en cuenta por los 
vecinos de la localidad 
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Técnicos de la Consejería de Medio Ambiente y de la Diputación de Alicante han hallado una 
población de 12 ejemplares de la planta 'Rumex Roseus', también conocida como 'Acedera 
Mortsca', en el Paisaje Protegido de la Serra del Maigmó y Serra del SIi. 
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La revista Ecoeco 
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PETRER COMO NUNCA LO HAS VISTO 

Luis H. Villa plana Yáñez 

Director de Petreraldia.com 

A
mecliaclos ele abr il ele 2009 la crisis ya se 
había enseñoreado ele nuestras vicias y 

la situación económ ica era la principal 
preocupación del país. Los elatos del 

paro para el primer trimestre del año mostraban 
un aumento ele la tasa ele desempleo ele 3,45 pun

tos respecto del año anterior y ya superábamos los 
cuatro millones ele parados. No hacía falta ser Mur

phy, el ele la famosa ley, para saber que la situación 
iba a empeo rar progresivamente. Todavía hoy, más 
ele un año y medio después, apenas vislumbr amos 
(¡y quiénes lo hacen!) una época ele recuperación 

económ ica y crecimiento. ¿Qué rentabilidad podía 
ten er enton ces un a publicación digital ele infor

mación local? Y lo hicimos, conscientes ele que no 
hay más opción que luchar por lo que uno cree . 

En este sentido, en tend imos que en el soporte 
digital estaba el futuro ele las comunicaciones, por 
las múltiples venta jas que ofrece tanto a los ed i
tores como a la audiencia : desde la más absol uta 

inmediatez en las noticias, que no tienen que es
perar un día a verse estampadas en papel, hasta la 
posibilidad ele llegar, en esta red ele redes, más allá 
ele nuestros conciuclaclanos, siendo una ventana 
para Petrer, pero también una ventana ele Petrer 
al mundo (no en vano , la web ha siclo visitada, en 

ocasiones con una asicluiclacl sorprendente , por in

terna utas ele más ele 75 países). No nos olvidamos 
tampoco ele la ver tiente audiovisual que permite 

el medio, con la posibilidad ele incluir decenas ele 
imágenes en una sola noticia o repo rtaje y la inclu-

sión ele vídeos, que sin duela comp leme ntan lo es
crito y le clan sent ido (escribir sobre un pájaro sin 

disfrutar ele su vuelo y su canto supon e perderse 
muchos matices). Otro factor important e, que nos 

ayudó a decidirnos por la red ele redes, fue la in
teractiviclacl que permite, y que se ha plasmado en 
los más ele 4.500 comen tarios y op inion es que los 
lectores han apor tado hasta la fecha. 

Partiendo ele estas premisas, y ele la realidad 
ele que hasta la fecha no existía en la localidad un 
medio ele com unicación online no municipal con 

elaborac ión propia ele conten idos, nos lanzamos 
sin dudarlo a este apas ionante proyecto, acaso es

quivando esa esp ina que se queda en uno cuand o 
siente que ha dacio muy temprano la espa lda a su 

vocac ión. Aprovechamos la coyuntura mediática 
del momento que dejaba libre , pero en peligro ele 

dispersión, a un equip o humano que había traba
jado eficazme nte durante una década en la revista, 
por aquel enton ces recientemente extinta, Petrer 
Mensual. El que suscribe trató ele reunir el máximo 
número posible ele apoyos para iniciar un a nueva 
and adura en la red ele redes. 

No había más pretensión que la de crear una 

plataforma de inform ación y debate local y una 
vaga esperanza ele poder convertirla en una forma 

de vida. Nuestros medios, con el mínim o capita l 
detrás, eran el trabajo, la dedicación y la hon esti

dad, porque el que nada tiene nada debe . Así que 
tocio lo que ha venido después ha siclo como un 

rega lo caído del cielo: la positiva resp uesta de los 
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lectores; la co labor ac ión de tantos y tan distinto s 

vec inos del pu eblo (y ele otros colind antes), ofre

ciend o cont enido s y haciénd onos llegar sus críti

cas y comentarios; el apoyo ele las instituciones 

y anun ciantes, etc. Y permítaseme qu e reca lqu e 

esto con especial acento, porqu e no ha y ningun a 

manera ele que un a pub licac ión loca l ele es tas car

acte rísticas pu eda sobrev ivir sin el impul so desin

teresa do ele tocios ellos . Su ayuda, soliclariclacl y 

fe en nu estro trabajo so n la prin cipal razón qu e 

tenemo s par a seg uir esforzándono s en ap untalar 

y mejorar, día a día, e l med io común qu e hemos 

creado . Son ya más de cien nombres los que han 

publi cado en e l diario, y aunqu e no pu eda referir

los tocios en este esc rito , va pa ra ellos nu estro más 

se ntido agradec imiento . 

Petreraldia.com, entonces , comenzó a tornar 

forma con las secc iones ele not icias, repo rtajes, 

opinión, vídeos e imáge nes . Además de estas sec

ciones, qu e iban a vivir contand o la realiclacl diaria, 

qu isimos desde bien pronto apostar tambié n por 

otros contenido s temáticos y, con la ayuda ele la 

Asociación ele Amigos ele! Valle ele L'Avaio l, la na

turaleza y el entorno medioambi en tal, en el sentido 
más amplio posible, fueron rápidam ente coprotag

onistas ele la pub licac ión. A la secc ión ele "Mund o 

Natural", qu e así la llamamos, le siguió un espacio 

prop io para la notab le vicia vec inal y de colectivos 

de la que puede presumir Petrer, a la que bautiza

mos ge néricamente como "Asociac iones" , y qu e, 

buscando esa línea co laborativa entre medio y ciu

claclanía, ha acabado por convertirse en una plata

forma para informar a los vec inos ele la localiclacl 

al tiemp o qu e tamb ién ha funci onado eficazmente 

como vehículo ele exp res ión ciudadana . 

Poco más tard e llega ron las secc iones ele "Ser

vicios y Ofe rta Cultur al", que se rvirían a nuestros 

lectores ele guía para encontrar una farmacia de 

guardia, los últimos es treno s de cine en la loca li

clacl y los eve nto s ele ocio más re leva ntes ele la 

prov incia, entre otros. El "Racó ele! Valencia", fi

na lmente, ha siclo la últim a, hasta ahora, en ap un

tarse a nu estro elenco ele seccio nes gracias a la 

co labo rac ión ele Jorcli Giménez, técnico ele Nor

malizac ión Lingüística de l Ayuntamiento ele Petrer, 

qui en nos brind a desde su espacio la opo rtuniclacl 

ele ap rend er va lenciano desde un a perspectiva 

práct ica y en trete nida. 

Así se nos ha pasado el año y med io que ll

eva mo s en funcionamiento : rea lizan do especia les 

informat ivos en asuntos como la remocle lación 

del cas tillo ele Petrer o las tensas relaciones ent re 

la policía loca l y el Ayuntam ien to, mostrando la 

vicia salvaje de los arruís o el gavilán, ace rcand o 

en vídeo tocios los actos ele la fiesta ele Moros y 

Cristianos, ciando cobe rtura tota l a la Semana ele 

la Guitarra, recup erando el pasado en una serie 

ele artículos que ana lizan doc umento s antiguos im

pr esc indib les para conoce r nu estra histo ria o de

jando a dispos ición ele tocios la propia rev ista Pe-
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trer Mensual , ilustrando con imágenes la labor ele 

pintores loca les o conoc iendo la dedicación ele la 

asoc iación Sense Barreres, como ejemplo s, como 

apenas go tas ele tocio el torren te informati vo de l 

que se ha hecho eco la publicació n. 

Con más ele 4.000 páginas vistas al día (un 

número en consta nte crecim iento) y con incor

poraciones permanentes ele nuevos valores peri

odísticos a la pub licació n , amén del pa so de varias 

becar ios de la Univers idad Miguel Hernánclez que 

han eleg ido Petreraldia pa ra rea lizar las prácticas y 

sus prim ero pinit os en el mundo labora l, el futuro 

ya pint a menos negro qu e en aq uel mes ele abril ele 

2009 en el que iniciamos nu estra and ad ura . Sin em

bargo, como entidad abstrac ta y só lo pa rcialmente 

moldeab le que es el futuro , la única certeza qu e 

nos une a quienes hace mo s pos ible este medio es 

nu estra meta comCm: continu ar con el mismo án i

mo y confianza en el trabajo bien hecho ; perseg uir 

siemp re la honestidad informativa; disfrutar con 

nu estra misión ele compr end er el mund o y hace rlo 

más en tenclible y, por encima ele todo , interesa r, 

atrae r y en tretene r a nuestro públi co . Y grac ias a 

ellos, en definitiva, qu ienes nos han enseüado que 

quieren saber qué ocurre en su ciudad en tocios 

sus ámb itos , y cuya felicidad nos es tá pe rmitien do 

cump lir, poco a poco, nu estro sueüo . 

PETRERALDIA.COM 

La historia, diversión 
y plasticidad visual de 
la fiesta de Moros y 
Cristianos, recogida 
con minucios1dacl en la 
publicación 

Con un fondo de imáge
nes de naturaleza cerca
no ya a las 2.000 fotogra
fías, la publicación se 
está convirtiendo en una 
referencia provincial a 
nivel meclioamb1ental 
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Sabina Asins Velis 

1 ho
mbre Y el medio en Petrer (Alicante) 

Diálogo entre e 

Pablo Carrillos Francés 

chivo del Reino de Valencia y en el de 

Protocolos del Patriarca, ambos en la 
ciudad ele Valencia, en el de Protoco los 

de Monóvar, y en los municipales de 

Elcla y Yecla por citar tan só lo algun os . 
Y siempre buscando elatos referen tes a 

Petrer . 

Apéndice cartográfico: Usos agrarios del suelo. Petrer {Alicante) 

La obra ha sido ed itada por la Uni

versitat de Valencia y el Research Centre 

on Traclitional and Local Knowledge

Ipogea (Italia), dentro de la colección 

"Desa rrollo Territorial, ser ie Estudi os y 

Documentos", que dirige Joan Romero, 

cated rático de Geog rafía Humana de 

la Univers itat de Valencia . Esta publi

cación ha sido posible gracias a la co

labo ración del Ayuntamiento de Petrer, 

ele Caixapet rer y de la Diputación de 

Alican te . 

EL PAISAJE AGRARIO 
ATERRAZADO 
l. DIÁLOGO ENTRE EL HOMBRE Y EL 
MEDIO EN PETRER (ALICANTE) 
11. APÉNDICE CARTOGRÁFICO: 
USOS AGRARIOS DEL SUELO. PETRER 
(ALICANTE) 

Sabina Asins Velis y Pablo Carrillos 
Francés, 2009, Colección Desarrollo 
Territoria l. Serie Estudios y Docu
mentos n.º 5, Universita t de Valencia 
- Research Centre on Traditiona l and 
Local Knowledge-Ipogea (Italia), Va
lencia, 2 vol., 364 p. y 56 p. 

El día 28 de mayo, en el Centro 

Cultur al de Petrer, tuvo lugar la pre

sentación del libro El paisaje agrario 
aterrazado : Dialogo entre el homb re y 

214 

Estudios y Documentos 

el medio en Petrer (Alicante), resulta

do del trabajo que durant e varios años 

ha llevado a cabo Sabina Asins Velis en 

este territori o . Este volum en se acom

paña de un exce lente apén dice carto

gráfico que, bajo el título Usos agrarios 
del suelo. Petrer (Alicante), ha rea liza

do Pablo Carrillos Francés, ingeniero 

ele telecomunicaciones petrerense. 

Este libro sinte tiza la tesis docto

ral ele Sabina Asins ace rca del paisaje 

tradicional y, para elabora rla, además 

del intenso trabajo ele camp o que ha 

rea lizado, la autora también inclu yó la 

parte histórica con documentación ele 

nuestro Archivo Muni cipa l, rastreando 

El acto contó con dos presentado

res ele auténtico lujo: los catedrá ticos 

de Geografía Humana ele las Universi

dad es de Alicante y Valenc ia, los docto

res Gab ino Ponce y Joan Romero . 

Sabina Asins, en su obra, exp lica 

con mucho detalle la racio nal exp lota

ción que nu estros an tepasados hicieron 

del agua, la inteligente adap tación a las 

caracte rísticas de este medio semiárido 

y el reto ele futuro que para nosotros 

sup one conserva r, divulgar y disfrutar 
ele nuestro rico patrimonio. La lectura 

ele este libro nos hará disfrutar ele nu es

tros recursos naturales y nos dará a co

nocer los referentes agrícolas ele Petrer 

a lo largo de los siglos . No en vano 

recoge el devenir histór ico ele nues

tro territorio, enfocado desde el pun to 

de vista de su organización y gest ión. 

Por ello, citando la prem isa en uncia

da por el profesor Enrie Tello: "Sense 

coneixer ni comp rendre els canv is que 

toda la informac ión referente al tema els nostres avanpassats impr imiren al 

ele aguas, tierras y aba ncalamientos 

desde el siglo XVII hasta la actualidad. 

Pero no só lo en nuestro archivo, tam

bién ha pasado muchas horas en el Ar-

territorio, com podríem orde nar-lo ara 

de forma soste nibl e?", la autora hace 

un estudi o en profundidad de la his

toria ele usos ele los suelos agríco la y 
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fo restal, y de l rico p atrimonio natural y 

cultural qu e esos usos continu ados han 

ge nerado en nu estro paisaje . 

Otro aspecto interesa nte ele esta 

ob ra se ce ntra en la reva lo rizac ión ele 

la A.gura de l agr icultor. Es tarea ele to

cios ensalzar su labor , tanto como pro 

du ctores ele alimentos, co mo por se r 

ga rantes ele la prese rvació n ele la biocli

versiclacl asociada a los camp os ele cul

tivo, siempr e qu e se siga n las buenas 

prácticas agrícolas. 

La autora reco no ce qu e tenemos 

mucho camino ade lantado al haber 

proteg ido un as 6.500 hec tá reas, ele las 

10.420 con qu e cuenta el términ o, qu e 

se han incluid o en la declaración ele 

Paisaje Prot eg ido Serra del Maigmó y 

Serra de l Sit. Conseg uir apoya r la agri

cultur a ac tiva, identificar y co nse rvar 

los rec ursos paisajísticos hereclaclos, 

favorece r e l turismo rural sos tenib le y, 

por ex tensión , el desa rro llo loca l y, so

bre todo, co nseg uir integrar el planea

miento urbano y el rural son los retos 

qu e se p lantea n a los ciud adanos y ges

tores políticos ele Petr er del siglo XXI. 

Conoce dor a ele la evo lución del 

espac io cultivado ele Petrer, nos hace 

partícipes de l gran interés qu e para el 

estudi o ele los sistemas tradicionales ele 

conservación ele suelo y agua tienen 

los res tos constructivos y doc umenta

les que conserva nu es tro p ueblo . Al 

lee r e l libro co no cernos, por un lacio, 

la estructura del par celario, el origen 

de los nombr es y la cro nolog ía ele 

pu es ta en cultivo ele mu chas ele nu es

tras partida s rurales y ele sus casas; e l 

motivo y la fecha ele constru cción ele 

ba lsas, ace qui as, boqu eras , parats; los 

acuerdos ele distribu ción de l agua; la 

evo lución ele nu estros mont es después 

ele las desa mortizaci ones, etc. Por otro 

lacio, nos inform a ele la rica clive rsiclacl 

bio lógica qu e nos aport an tanto nu es

tro med io natural corno los camp os ele 

cultivo, así como del significativo pape l 

que tienen los agric ultores en la pre

se rvac ión ele nu estro territo rio . Y, sob re 

tocio, apela a nu estro gran se ntid o ele la 

res ponsabil idad ya que estamos siend o 

capa ces de prot ege r ese rico patrimo

nio qu e hemo s heredado y qu e nos co

rrespo nd e lega r. 

En el apartado cartográfico, Pab lo 

Carrillos reco rre las partidas del térmi

no, mos trand o ele forma gráfica la am

pliac ión de l espacio cultivado, depe n

d iente siempr e del factor cultural, ele! 
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factor demog ráfico y ele la configura 

ción física . El formato eleg ido ha siclo 

un acierto , ya qu e sigue el que en su 

día emp learon los autores del libro Pe
trer Tierra y Cielo. Un paseo por Petrer 

y sus alrededores, facilitando , mediante 

la combinac ión ele amb os doc umento s, 

el conocimiento del territorio . 

Sabina en el trabajo ele camp o ha 

tenid o la oportunid ad ele conoce r a los 

labradores qu e todavía viven, trabaj an 

y, sobre todo, estiman nues tra tierra, 

nues tros campos y nu estros bancales, 

símbo lo ele un a cultur a qu e a lo largo 

ele los siglos ha dacio sustento a Petrer. 

Con la cámara ele fotos en mano y una 

libreta para tomar notas ha llega do 

hasta lo más recó ndito, esco ndido y 

bello de nu estro pat rimonio natural y 

cultur al, co noc iéndonos e integ rándo 

se totalmente en nu estro pu eblo y en 

nuestro co razón. 

A Sabina el traba jo le ha comp en

sado con uno s bu enos amigos en Pe

trer y en los pu eblos vec inos; e lla nos 

ha ofrecido su sencillez y su clisponibi

liclacl para tocio lo que se le req uiere re

lacionad o con nu estra histo ria . Por tan

to , co rno petre renses que es timamo s 

nu estro pu eblo, y nos gusta cono cer 

cada detalle de su evo lución histórica , 

le agradecemos su dedicación y esta 

exce lente publi cac ión. 

M." Carmen Rico Navarro 

CUENTAMONTES 2009 
11 CERTAMEN LITERARIO DE 
CUENTOS Y RELATOS DE MONTAÑA 

Aurora Pérez Moneo (coorcl.) , 2010, 
Ayuntamiento ele Elela - Ayuntamien 
to ele Petrer , Elela - Petrer, 340 p. 

El libro recoge los trabajo s finalis

tas y ganadore s ele la seg und a edición 

de l ce rtamen litera rio ele cuentos y re

latos ele montaña Cuenta montes , orga

nizad o por e l Centro Excursionista ele 

Petrer y e l Club Alpino Elclense . Com

prende trece traba jos literarios (cuentos 

y relatos), amén ele otros relacionados 

con diversas espec ialidades artísticas, 

siempr e en torno al montañismo. 

El prólogo es ele Daniel Esteve Po

vecla, presidente del jurado, y consta ele 

dos presentaciones a cargo ele los con

cejales de Cultura ele los Ayun tamientos 

ele Elcla y ele Petre r, respec tivamente . 

RESSENYES 

Está patroc inado conjuntam ente por las 

Concejalías ele Cultura ele Petre r y Elcla, 

así como Caixa petrer, contand o además 

con varias fi.rmas qu e han co laborado 

con el ce rtamen literario . 

Los prese ntado s a con curso son: 

Everesters, ele Rubén Martín Carnenfo rte 

(ganado r); Renaci miento, ele Elcla Pérez 

Moneo (p remio loca l); Furor y gozo en 

los J\llontes Malditos, ele Agustín Faus 

Costa (accés it), y los finalistas: El últi 

mo rayo de luz , ele Ju an Ramón Olmos 

Vico ; El círculo negro, ele Jesús Laba jo 

Yuste; Cumbr es sin medida , ele María 

Teresa Rubira Lorén ; Al encu en tro de 

las águi las, ele Estefanía Garvín Mar

tínez; Everesl, ele Eduardo Protto; Con 
otros ojos, ele Luciano Malclonado More

no; La biblioteca, ele Carlos Palac ios, y 

El desajfo, ele Aitor Bertome u Zuriaga . 

Fuera ele concurso se pub lica e l 

relato ele la alpinista invitada Ester Sa

bacle ll, titulado La chica que am aba las 

montañ as, y el cuento de Florentino Ca

ballero Santacruz El nudo de pescador, 
escritor ganador ele la edición anterio r. 
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-:--- Everesters _ · _ > Rub c n M <ut1n Cam e nf o rt c 

~ s cuentos y relatos 

La variedad ele los cuentos y re la

tos convierten a este libro en una im

port ante referencia dentro ele la literatu

ra cleclicacla a l mundo del mont añismo, 

tan escasa en nu estro país. Los relatos 

van desde lo intimista a lo hilarante, 

pasand o por lo histórico, en un amp lio 

aban ico ele estilos qu e har án la delicia 

de los lec tores, espec ialmente si so n 

montañeros, alp inistas o esca ladores . 
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Cuentamontes 2009 incluye ade
más diversos trabajos relacionados con 
el mundo ele la montaña y el monta

ñismo , cuyos autores merecieron la es

tatuilla Cuentamontes . En el apartado 
de artes plásticas, el artista eldense Mi

guel Ángel Esteve, con una selección 
de sus trabajos en color relacionados 

con paisajes montañeros. La semb lanza 
del artista la desvela su hija Susana bajo 
el título "Historia ele una vocación" . La 
poesía se encuentra representada con 
un bello trabajo de Sacra Leal, com
puesto por 21 poemas , reunidos bajo 
el título La soledad del taray , presen

tado por Anton io Santos con unas bre
ves notas sobre su personalidad. En el 

apartado de fotografía se incluyen los 
premios del certamen de fotografía de 

montaña del Club Alpino Eldense, del 

que fue ganador José Joaquín Pérez 
Soriano. Como actividad destacada se 
inclu ye el reportaje sobre el "Volunta
riado medio ambienta l del Centro Ex
cursion ista de Petrer' ', escrito por uno 
ele sus fundadores, Juan F. Ibarra y, fi
nalment e, sobre el montañero Carmelo 
Beltrán Jover, ya fallecido, bajo el título 
de "La añoranza por la naturaleza" , se 

inclu ye una pequeña semblanza bio
gráfica, obra de Vicente Poveda Pérez. 

Finalmente, contiene una breve 
muestra del coleccionismo de banderi

nes ele montaña , ele Juan Manuel Maes
tre Carbone!!. 

Aurora Pérez Moneo 

~I~ PeGrer 
fReBAD~ 8 
o·EsCOLES fflalg 
o•ADULTS 2818 
JFPR Oarles Saluador 
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XXIV TROBADA 
D'ESCOLES D' ADULTS 

CFPA Carles Salvador - Petrer ( coord), 
2010,Ajuntament de Petrer - Diputa
ció d'Alacant , Petrer, 117 p. 

Con motivo de la celebración de la 
XXIV Trabada d'Escoles d'Adults, el día 

8 de mayo del pres ente año, en Petrer, 
los coordinadores propusieron, como 
parte de las actividades programadas, 
realizar un a publicación colectiva con 

textos ele los alumnos ele los diferen

tes Centros de Formación Permanente 
ele Adultos (CFPA) del valle del Vina

lop ó : Castillo ele Aspe (Aspe), Anton io 
Porpetta (Elcla), Enrique Tierno Galván 

(Pinoso), Monforte del Cid, Paulo Frei
re (Monóvar), L'Illa (Nove lcla), Carles 
Salvador (Pet rer), El Castillo (Sax), Arco 
Iris y La Atalaya (Villena) . 

En las páginas del libro podemos 
encontrar ciento veint iocho colabora
ciones , que se distribuyen en relatos 
cortos, con un a extensión que oscila 

entre las pocas líneas y el folio, y la 
poesía , siendo alguno s ejerc icios que 
se han realizado en las aulas. Estos 

textos es tán escr itos en caste llano , va
lenciano e inglés. En ellos los autores 

nos muestran su voluntad ele ampliar 

su educación y conocimientos, compa
ginando en la mayoría de los casos el 
trabajo con el estudio. En concreto, son 
alumnos ele españo l para extran jeros, 
inglés, valencia, nivel base, graduado 
escolar, cultura general, alfabetización, 
neolectores y secundaria. Todos ellos 
nos muestran, en un estilo literar io sen

cillo y de fácil lectura, sus motivaciones, 

sus inquietudes , sus preocupaciones o 
incluso sus actividades cotidianas. 

De entre los variado s autores, me

recen una mención aparte las perso

nas mayores que , tras toda una vida, 
todavía tienen la ilusión y satisfacc ión 
ele aprender unos conocim ientos que , 

seguramente por múltiples motivos, 
no tuvieron en los años precedentes. 
En uno ele los relatos titulado "La vicia 

pasa" , su autor, Juan Ramón Delicado, 
del CFPA Caries Salvador, anima "a los 
jubilados que no se queden en casa y 
el que quiera que venga a la escue la ele 
adultos , que no se van a aburrir ". 

En la edición de la obra hay que 
destacar como curiosidad la publicación 

de alguno s de los relatos con la grafía 

propia ele los autores, donde se puede 

comprobar el esfuerzo por parte ele al
gunos para tener una buena ortografía . 

En definitiva, la publicación de 
XXIV Trabada d'Escoles d'Adults supo

ne un reconocimiento a la labor ele los 
alumnos en su superación personal y, 

como indican los propios coordinado
res en el prólogo de la obra, nos ani
man a los lecto res a disfrutar "de esta 
publicación que muestra vivencias y 
sentimientos ele los alumno s de los 
centros de Aspe, Elcla, Monforte, Mo
nóvar, Nove lcla, Petrer, Pinoso, Sax y 

Villena, y nos enseña la capac idad de 
com unicar e imaginar, donde la palabra 
adqu iere su auténtica dimensión". 

CFPA Caries Salvador 

eco eco 

ECOECO 
REVISTA ESTACIONAL DE MEDIO 
AMBIENTE Y CULTURA PARA EL 
VINALOPÓ N.º O 

Varios autores, 201 O, La Reserva, Elda, 
66 p.y 1 CD. 

El pasado 8 de julio se presentó 
al público ECOECO, una nueva publi
cación de ámbito comarca l. Editada 
desde el núcleo ele Elcla-Petrer, la pu
blicación, que no tiene ánimo ele lu

cro, nace con la idea de interconecta r a 
los diferentes municipios del Vinalopó, 

siendo su interés principal la protec
ción del patrimonio natural y cultural 
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co mún , sin desca rtar otros temas ele 

inte rés ge neral, a la vez qu e se rvir ele 

ventana para las actividades qu e desa

rrollan los dife rente s colec tivos eco lo

gistas, solidari os y cultu rales . 

Este núm ero O de la rev ista se 

abre co n un mini do ssie r cleclicaclo a la 

a lime ntac ió n natur al, cuyo p lato fuerte 

es un a entr ev ista a los impul so res ele 

la ve teran a ex periencia ele ag ricultur a 

eco lóg ica ele l'Almorquí , adereza da 

co n rece tas y refrescos natur ales pro

pios de l ve rano y un ace rcamiento a 

clos ejemp los ce rcan os ele hu ertos 

pop ulares y coop erativa ele consumo 

eco lóg ico . Otro s cont enid os des taca

dos ele la publi cac ión so n send os tra

bajos q ue rememoran los momentos 

ele es plend or de l antiguo balnea rio 

ele Salinetas y ele la co lonia ele Santa 

Eulalia . Y en el apartado ele riq ueza 

natura l, se inclu ye un cualificado y 

co mp le to repo rtaje so bre la imp o rtan

te riqu eza florística q ue esco nd e n los 

a renales contin enta les, en es pec ial e l 

arenal ele l'Almortxó . Igualmente es 

ele resa ltar el balance qu e se hace ele ] 

I Encuentro so bre el Río Vinalopó e n 

su periplo por diferentes poblac iones, 

además ele otros artículos co mp lemen

tarios so bre el río y la ac tivida d qu e 

desa rrollan los grup os eco log istas . En 

las dife rentes secc iones ECOECO tam

bién da cabid a a vario s artículos ele 

op inió n aportado s por sus co labora

dores (qu e so brepasan larga mente e l 

meclio centenar entr e literarios y gráfi

cos), co n un ap artado especí fico para 

alguna s ONGs qu e, a la vez q ue se 
prese ntan, ex ponen sus re ivind icac io

nes más ca nd e nte s . 
Y otra parte importante es un gran 

apartado cleclicaclo a la creación , pre

cecliclo por la rese ña ele varios libro s 

ele inte rés en el área ele influencia apa

rec idos recientemente , a la vez qu e se 

publi can algunos relatos qu e han siclo 

ilustrados por artistas ele la zo na. La 

actividad musica l también se lleva una 

bu ena tajada ele páginas en este b loq ue 

final, a lo qu e hay qu e añadir e l esfuer

zo qu e ha supu esto la edició n ele un 

disco reco p ilatorio con temas origina

les cedid os p or un a ve intena ele grup os 

y so listas ele la comarca , sampler qu e 

también cuenta, al igual qu e la parte li

teraria e info rmativa, co n ab und ante re

prese ntac ión petrererense. Jun to a tocio 

eso se rega la un a bolsa ele se millas ele 

o lmo, recog idas la prim avera pasa da 
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ele los olmos centenarios ele Sax, un 

ges to qu e se quiere hace r habitu al en 

los siguientes núm eros con otras es

pec ies botánicas qu e se consideren ele 

interés . La divulgac ión astronómica, las 

experiencias did ác ticas y la propu es ta 

ele exc ursiones son otros punt os ele in

terés ele la pub licació n. 

La rev ista está ed itada por el co

lectivo La Rese rva y cuenta con 64 pá

ginas impr esas a tocio co lor. ECOECO 

nace co n un a periocliciclacl estac ional 

(un a para cada estac ión de l ai'io, en 

este caso el veran o) y pu ede adqu irir

se en diferentes establecimiento s cola

boradores, varios ele e llos ub icados en 

nu es tra poblac ión . 

Redacción ECOECO 

EL LIBRO DE MIGUEL 

Francisco Mollá Montesinos , 2010 , 
Col-lecció Mosaic n.º 13,Ajuntament 
de Petrer - Fundación Cultural Poeta 
Francisco Mollá Montesinos , Petrer, 
48p. 

Coincidiend o co n la conmemo

ración del prim er centenario de l nac i

miento del poe ta Miguel Hernánclez, 

la Fund ación Cultur al Poe ta Francisco 

Mollá Montes inos y e l Ayunt amiento 

han eclitaclo, dentro ele la co lección 

Mosaic, n.º 13 un poe mario ele Paco 

Mollá titulado El libro de Mig uel, clecli

caclo a evoca r la re lación ele amistad ele 

nu estro paisano con el tambi én poe ta 

Miguel Hernánclez Gilabe rt, fallec ido el 

28 ele marzo ele 1942 en el Reform ato

rio ele Adu ltos de Alicante . 

La lec tu ra ele es te pequ eño po e

mari o, conform ado por tan só lo 10 

poe mas, es tocia un a joya literaria dacia 

la gran intensidad lírica qu e sub yace 

en tocios y cada un o ele los versos cle

clicaclos a rememorar la trág ica suerte 

de l poe ta oriolano, maes tro, amigo y 

co mp añero ele Paco Mollá dur ante los 

meses qu e co mpa rtie ro n ce lda y desti

no en la cá rce l a licantin a . 

Ya en e l preá mbu lo de l libro , Mo

llá no s desc ribe las pe nuri as vividas 

aqu ellos meses y nos muestra un perfil 

hum ano y ce rcano ele Miguel Hernán

clez, inspirado en su conocimiento per

so nal del poe ta, en sus conversac iones 

y momentos co mpa rtidos, hac iéndo se 

eco ele sus preoc upa ciones co tid ianas, 
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su fuerte personaliclacl y mag netismo 

personal, la cliafaniclacl ele su alma, su 

admir ac ión y ensimismamiento por la 

poes ía, la añoranza ele la natura leza y 

la vicia en el camp o por la qu e sen

tía verclaclera pa sión y la defensa ele] 

derecho a la libertad del hombre y e l 

respeto a la hum anid ad , así como su 

inqu eb rantable ánim o y la volunt ad ele 

sup erarlo todo, espec ialmente e l confi

namiento en la cá rce l y la tristeza po r 

la se parac ión ele su familia, so bre tocio 

ele su mujer y su hijo a los qu e amaba 
sin rneclicla, hasta qu e la enfermedad 

quebró su sa lud y sus esp eranzas, fa

lleciendo ele forma trágica en la prop ia 

cá rce l tras un a larga ago nía. 

EL LIBRO 
DE MIGUEL 

Francisco Molió Montesinos 

Comp letan estas breves pin cela

das biográficas los poe mas qu e Miguel 

Hernánclez le inspiró a Paco Mollá co n 

sent idos versos llenos ele lirismo so bre 

la grandez a ele alma del poe ta o rio lano, 

también ele patetismo y melanco lía por 

un pasado idílico perdido , ele irrepara

ble dolor por la trágica muerte y la voz 

aca llada del poe ta . 

Sin duela, e l encuentro ele ambos 

poe tas, el magisterio y la influencia per

sonal eje rcida por Miguel Hernánd ez so

bre Paco Mollá durant e aqu ellos meses 

tristes y aciagos, decidió en parte el des

tino ele nuestro paisano, su afición a la 
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poesía , su fe ciega en el hombr e, en su 
natural eza bond adosa y marcó la senda 
por la que discurrió su vida llena de es

piritualidad, amor y esperanza. 
Todo un acie rto, por tanto, la 

ree dición de este peq ueño poemario , 
publicado inicialmente en 1988 por 
el Ayuntam iento de Petrer formando 
parte del libro Canciones del camino 

y que se sum a a los innum erabl es ac
tos literar ios organizados en 2010 como 

hom enaje a la figura humana y literaria 
del inmortal po eta oriolano . 

Juan R. García Azorín 

REVISTA DEL 
VINALOPÓ N.º 12 
DE NEGRÍN A FRANCO 

Varios autores, 2009 , Centre d'Estudis 

Locals del Vinalopó (CEL) , Petrer, 280 p. 

Manten iendo el formato y apos
tando por la nu eva maqu etación estre

nada en el número an terior, la Revista 
del Vinalopó n.º 12 vuel ve a co lmar 

las expe ctativas de calidad científic a e 
inves tigadora a la que no s tiene acos

tumbrados. En esta ocasión, y siempr e 
atento el consejo ed itor ial a las con 
memoracion es o efemérid es históric as 

y a su repercu sión en nue stra co mar
ca, el dossi er cen tral, titulado "De Ne-
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grín a Franco" se ocup a de l septuag é
simo an iversar io del final de la últi ma 

guerra civil españo la. De la mano de 
reco nocida s y resp etadas firma s de la 
inves tigació n en las tierras alican tinas, 
como J. R. Valero Escande ll y F. More
no Sáez, un gran elenco de inves tiga
dore s se ocupan de diversos aspec tos 
ele la vida social , política y económ ica 

ele los último s año s del conflicto bé li
co en el Vinalopó , así como de la re

cup eración de la memor ia de diverso s 
personajes qu e jugaron un pape l acti

vo en dicho período y circuns tanc ias, 
caso del alca lde pet rerense Rosendo 

García Montesinos y Jos é Espí Reig. 
Petrer, Elda, Sax, Aspe y Villena que
dan bien representados por los traba
jos de B. Nava rro Poveda, V. Vázquez 
Hernánclez, V. Vera Esteve , F. Martínez 
Pardo y F. Costa Vida!. Del todo re
come ndabl e la lec tura de es te dossier 
qu e aporta nu evos frentes de es tudio 

de es te período ele nu es tra historia . 
Por su parte, las otras seccio nes 

habitual es en la revista, caso de "Va
ria", "Do cum enta " y "Reseñas bib lio

gráficas" , recoge n un variad o y diverso 

con junt o de trab ajos de inves tigación 
histórica que abarca desde la temá tica 
medieval, co n el ensayo de J. V. Payá 
Sanchis so bre el paso del Cid por el va
lle del Vinalop ó, ha sta la reperc usión 
en Petrer del reinado de Fernando VII, 
de la mano ele M. Hida lgo López , o el 
ensayo de A. Rico i García so bre las 

tierras del Vinalop ó en la obra de Joan 
Fuster; pasando po r el compl eto y ex 
ces ivamente exte nso trabajo so bre la 

igles ia de Santiago , de Villena , firmado 
por J. F. Dom ene Verdú y el exce lente 

y meritorio trabajo de inves tigación ele 
G. Martínez Español sob re la comuni
dad maltesa en la go berna ción de Or i
hu ela durant e el siglo XVIII; además 

del trab ajo de antropolog ía de J. Me
nár gues so bre la "boleta del Queixal", 
en Crev illente . 

Una vez más el Centro de Estu
dios Locales del Vinalopó (CEL Vina

lopó) vuelve a poner mu y alto el listón 

de su labo r ed itorial en pr o del cono
cimien to históric o de nu estra comarca. 
Labor del todo meritoria y encom iab le 

que, al meno s en el documento final 

que llega a manos del lector , debe 
ser cuidad a para evitar malos háb itos 
edito riales presentes en es ta ed ición , 
caso del uso ab usivo de not as a pie 

de págin a; falta de ap licac ión rigurosa 

de un as normas editorial es de publi
cac ión qu e normalic e el conte nido de 
las colaboraciones ; pr ese ncia mínim a 

de ilustracion es qu e din amicen la lec
tura y sintetice n los elatos y resultad os 
ele las diferentes inves tigaciones; ma
yor pr ese ncia de co laboraciones so
bre mun icipios del Alto Vinalop ó, etc. 
Defectos tod os ellos solucion ab les y 

qu e, con una trayec tor ia inint errumpi 
da desde 1998, han permitido conso

lidar a la Revista del Vinalopó como 
el mejor instrum ento ele conocim iento 

y divu lgación ele la histor ia, geog rafía, 
perso nas, cos tumbr es, etc . ele las co
marcas del Vinalopó. 

XIII PREMIO DE POESÍA 
PACO MOLLÁ 2008 

En diciembre ele 2009 se presenta
ron , en una misma velada cultur al ce

leb rad a coincidiend o con el vigésimo 
aniversario de l fallecim iento del poeta 

loca l Paco Mollá, las do s obras galardo
nadas en el XIII Premio ele Poesía Paco 

Mollá 2008, convoca do con juntamente 
por el Ayunt amiento de Petrer y la Fun

dación Cultur al Poeta Francisco Mollá 
Montesinos , sien do publicados ambos 
libros, como viene siend o hab itual des
de ha ce ya unos años, por la editor ial 
alicantina Agua Clara, en sus respec
tivas colecciones ele poesía en leng ua 
cas tellana y valenciana. 

~A Ml~ADA 
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MUÑOZ PIZARRO 

XIII PremJo de Poesía 
•Paco Mollá•. 2008 

ANAQUEL 

poesía 
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LA MIRADA DE JANO 
Blas Muñoz Pizarro, 2009 , Colección 
Anaquel Poesía n.º 84, Aguaclara -
Ajuntament de Petrer - Fundación 
Cultural Poeta Francisco Mollá Mon
tesinos ,Alicante , 64 p. 

El premio en cas tellan o, otorgado 

po r un jurado co mp uesto por Ánge l 

Luis Prieto de Paula, Bienvenido Gui

llén Herre ro y Rosa Francés Req uena , 

recayó en la obra titulada La mirada de 
fano , de Bias Muño z Pizarro, poeta va

lenciano felizmente recup era do para la 

creac ión literaria desp ués de un largo 

período de silencio, tras la pub licac ión 

en 1981 de Ncn!fragio de Narciso, y de

dicado profesionalmente a la ense ñan

za desde entonces ha sta el año 2007 

en que re inicia su act ividad poética , 

ob teniend o en estos tres últim os años 

num erosos premios , entre ellos el pr i

mer premio de relatos del VII Concurso 

Litera rio d la UDP y el VIII Prem io de 

Poesía Pedro Antonio de Alarcón, ade

más ele hab er sido finalista en los Pre

mio s del Tren Antonio Machado 2008 

y en la XXI edición del Premio Loewe. 

Tal corno no s desvela el profesor 

Ángel L. Prieto ele Pau la en su pró lo

go, la so la co nces ión del prestigioso 

premio poético convocado por la Fun 

daci ón Paco Mollá a un autor desp ués 

de más ele ve inticinco años de silencio 

lite rario deb iera bastar para incitarnos 

a su lectura, pero ade más se da la cir

cun stan cia de qu e en este libro intenso 

y turbado r desc ubriremos a un po eta 

con ex periencia y sabidur ía qu e regre

sa par a crea r su obra más pe rfec ta. 

La mirada de fa no es un alarde ele 

creación conceptual dond e la métrica y la 

retórica poética, plena ele m táforas, ale

gorías mitológicas y figuras literarias, sir

ven ele f1.1ente ele expresión al autor para 

mostrarnos sus inqu ietudes e incertidum

bres sobre los diferentes ciclos vitales del 

ser hum ano y los designios ele la huma 
nidad , vislumbrado s a través ele la figura 

del dios Jano, cleiclacl mitológica romana 

que nos muestra las dos caras con las que 

el hombr e contemp la cada momento ele 

su vida, contraponiendo pasado y futu

ro, y ele un simbólico arco iris cuya to

naliclacl cambiante ele colores matiza y da 

forma a los sentimientos exp resados por 

el poeta a lo largo del devenir vital que 

supon e tocio el poemario, en el que po

demos entrever una clara intencionaJidad 
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autobiográfica, compuesto por d iecinue

ve poemas estructurados en cinco pa1tes 

complementarias e inteJTelacionadas entre 

sí conformando un todo único y cíclico. 

~~~mro~TI~~~ 
ílf üílrn~A 

ALONSO I CATALA 

CORRESPONDENCIA 
DE GUERRA 

Man el Alonso Ca tala , 2009 , 

Col·lecció L'Aiguader n .º 23,Ag u acla 

ra -Ajuntament de Petrer - Fundación 

Cultural Poeta Francisco Mollá Mon

tesinos ,Alicante , 64 p. 

El p remio en leng ua valenciana , 

co nce did o por un jurado integra do por 

Lluís Alpera i Le iva, Maria Carmen Ar
nau i Orts i Lluís Ferri i Silves tre, dis

tingu ió el poe mario titu lado Correspon

dencia de guer ra, ele Mane! Alonso i 

Catala, esc ritor po lifacé tico valenciano , 

autor ele la antología ele cuentos El ca

rrer dels Bonsais (2000) y de las no

velas La maledicció del silenci 0992), 

Escala d'estiu (1994) y En el mar de les 
Anti /les 0998) , ademá s de numerosos 

libros infant iles y cinco poemarios ya 

pub licados: Amb els planols del record 
0994), Oblits, mentides i homenatges 
(1998), Un gest de la memoria 0999), 
Comuna oliba (2002) y la anto log ía Les 
bares rehahi litades (2002). 

Según Lluís Ferri, en Correspon
dencia de guerra, el autor se interroga, 

en una tes itura ele contradicción, so bre 

la rea liclacl en que viven los poetas qu e , 

por un lado, no tienen mayo r oc up a

ción ni p reoc up ac ión qu e la prop ia lite

ratura y las cavilacion es crea tivas pero 

que , por otro, no pueden abstraerse 

ele la rea lidad soc ial qu e les enV1.1elve, 
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dond e el su frimiento , las guerras, el 

hamb re y la muerte es tán siempr e pr e

se ntes go lpeand o sus co nciencias. 

La obra pr ese nta un a versificac ión 

libre, pero métrica mente bien co nstrui

da, con un ritmo y una rima que hace 

los poe mas fluid os y melodiosos , aun

que con pocas co nces iones a forma

lismos y retór ica, crea nd o un espacio 

po ético para la reflexión y la autoc rí

tica que ana lice los prob lemas soc ia

les , eco nómi cos y ambi enta les que nos 

afec tan y busca nd o so luciones basadas 

en el co mpromi so soc ial, la confian za y 

la esperanza en e l futuro. 

Juan R. García Azorín 

lA COMUNIDAD MORISCA EN El VINALOPÓ 
~ w1.COOENARIO DE LA ExPULSIÓN {1609-2009) 

LA COMUNITAT MORISCA EN EL VINALOPÓ 
IV Centenari de l'Expulsió (1609 - 2009) 

111 CON6REXO DE Esrumos DEL V!NAIDPÓ 
•r•tut••....,. 

Ci:L 

LA COMUNIDAD 
MORISCA DEL VINALOPÓ 

111 CONGRESO 
DE ESTUDIOS DEL VINALOPÓ 

Gabriel Segura Herrero (coord.), 

2009, Centro de Estudios Locales del 

Vina lopó (CEL), Petrer , 344 p. 

Como no podía se r de otra mane

ra, también e l Centro ele Estudi os Lo

cales del Vinalopó se sum ó durant e el 

pasa do añ o 2009 a la co nm emorac ión 

del IV centena rio de la exp ulsión de los 

moriscos del re ino de Valencia. 

Tras la ce lebrac ión ele los co ngre

sos de Petrer-V illena (1997) y Monóvar 
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(2001) , este anive rsario fue la ocasión 
propicia para la celebración del III 

Congreso de Estudios del Vinalopó. 
Desarro llado en Nove lda y contando 

con el soporte del Ayuntami ento de 
esta loca lidad vecina, comunicacion es 
y artículos se desarrollaron los días 27 

y 28 de marzo. Aque llos trabajos de in

vestigación expuestos vieron la luz en 
un libro titulado La comunidad moris
ca del Vinalopó. 

De la mano ele prestigio sos y re
conocidos es pecialistas en la mat eria, 
así co mo de es tudio sos e invest iga
dores nove les en estos temas , el libro 
recoge trabajos sobre las diferent es 
facetas de las com unidad es mori scas : 
re ligiosidad , economía, urbani smo , 
vida dom éstica , oficios , cos tumbr es 

fun eraria s, urb anismo, antropon imia, 
relacion es socia les , etc. Toda s las co

munidad es moriscas del Vinalopó, a 
excepción de Monóvar y Chinorla, es

tán repr ese ntadas en mayor o menor 
medida , bien con artículos genéricos, 
caso ele Aspe y condad o de Elda, bien 
en comunicaciones específicas como 
Nove lda, Elche y Crevi llente. 

Los prim eros cuatro artículo s, ele 

carácter más genera lista, enm arcan los 
estudio s a escala municipal. Así los tra

bajos de L. F. Bernabé Pons , J. Ojeda 
Nieto y C. Escudero Medina aportan vi
siones so bre la religiosidad de los mo

riscos, las diferentes vision es sob re el 
morisco en el obispado y gobernación 

de Orihu ela y sobre los aspectos so
cioeconómicos ele la elite mori sca del 
Vinalopó en sus relaciones comercia les 
con Castilla, a través del pu erto seco ele 
Yecla , respectivamente. 

Trabajo s e inves tigacion es que, es
tarnos convencidos , tend rán un a gran 
trascendencia bibliográfica a medio y 
largo plazo , constit uyendo la base de 

partidas de futuros trabajos sob re los 
moris cos del Vinalopó. Sin duda algu
na , La comunidad morisca del Vínalo
pó permite al lecto r y al investigador 

ha cerse su idea exacta ele la persona 
lidad de las comun idades de nu es tra 
comarca y de su dinamismo demogr á

fico, económ ico y social; al tiempo que 
recolocan a esta coma rca del sur valen

ciano en el mapa de la geografía mori s
ca espa ñola , del que tan injustamente 
había siclo suprimida por des cono ci
miento y falta de estudi os espec íficos. 

Gabriel Segura Herrero 
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21 SENDEROS 
PARA ANDAR POR CASA 
(1.ª PARTE) 

Varios autores, 2009, El Carrer - Radio 

Petrer, Petrer , 92 p. 

Con un entorno natural tan am

plio y rico como el que nos acoge, y 
con una tradici ón rur al y de exc ursio
nismo mu y arraigada en la población, 
no hay vecino que no haya hecho 
suyo algún paraj e de la localidad y 
tenga un reco rrido o rin cón pr edilecto 
en el que perderse (o enco ntrar se) . 

Con esta idea de ba se, el sema
nario El Carrer tuvo la feliz ocurrencia 

de recoger varias ele es tas expe riencias 
en una so la publi cac ión , sie mpr e co n 
la pr emisa de que la narrac ión co rrie

ra a cargo ele los propios camin antes 

y de que estuviera enfo cada al gran 
público, aq uél que siempr e ha ciado 
muestras de su interés y amor por la 

naturaleza qu e le rod ea . 
21 send eros de andar por casa, 

qu e así se llamó la iniciativa, fue lan
zado en navid ades de 2009 y se con
virtió en un éx ito inm ediato. Hace me
ses que está completamente ago tado 
(no lo encontrarán ni en la biblioteca 

municipal). Su gancho rad ica en lo re
ducido de su pr ecio (tan só lo 5 euros, 

gracias al patrocinio ele la Diputac ión 

Provincial , Caixapetrer y Joog Mante
nimiento) y en lo "fresca " que ha re

sultado esta prop uesta, que ha sa bido 
combinar con acierto, dentro de su 
sencillez y humild ad, tantas voces dis
tintas en un formato homo gé neo qu e 
mantiene la curiosidad y utilidad para 
todo aque l lector que qui era reco rrer 
o indagar más sobre algún enclave. 

Así, veintiún vecinos, a títu lo per
sona l o encuadrados en a lgunos de los 

numerosos grupos exc ursioni stas que 
encontramo s en la loca lidad , se pu

siero n la mochil a al h ombro para pa
tea rse el pu eblo y luego descr ibirno s 

sus rutas , rea liza ndo fotos significati
vas, contando anécdotas del reco rri
do y destacando las curios idade s más 
llamat ivas con las que se encon traro n 

en su discurrir. El Cid , El Xoco late, el 
Arenal de l'Almort xó ... , los entornos 
emblemático s del término se van des
granando en ruta s po co co noc ida s, al
gunas más interesa ntes por la p last ici

dad y estética de su pai saje, otras con 

el acento puesto en la histo ria que les 

pr ecede, cuajad as de construcciones 
rur ales, y algun a otra con la dificultad 
corno gra n atractivo . Todas ellas son 

ide ales para que el más neófito pue
da emul ar a sus autores, porq ue a las 

descr ipciones text ual es del itinerario 
se sum an los mapas rea lizados por el 

diseñador Raúl Barrero, qu e con una 
image n desenfadada y simp ática , pa

reci da al cómic , recrea cada un a de 
las rutas. 

No nos olvidamos tamp oco del 
diseño tan visual e intuitivo que se ha 
logrado con los destacados y aparta
do s (ap un tes de historia , de geología , 
anécdotas pop ulares, etc.) que acom

pañan a la narración , ni de las más ele 
140 fotografías que tan bien se han 

inse rtado en e l reducido espac io. De 
hecho, su formato ele libro de bolsillo 
lo hace idea l para incluirlo en la mo

chi la cuand o vayamos a exp lorar el te

rritorio , incidiendo en su finalidad de 
serv ir como libro guía. 

La pega, por tanto, sólo la en 
contram os en la inexis ten cia abso luta 

de ejempl ares a la venta, lo que deja 
a mu chos lecto res con la miel en la 
boca. Para pa liar es to, y a la espera de 

que se reed ite, se rea lizó una seg unda 
pa rte , en un a línea cont inui sta (aun
qu e con rut as totalmente nueva s), este 
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verano, y ya ha y anunciad as nu evas 

iteracio nes de es ta propu es ta que ha 

sab ido conseg uir su ob je tivo : se r un 

libro ele tocios y para todo s. 

Luis Villa plana Payá 

21 SENDEROS 
PARA ANDAR POR CASA 
(2.ª PARTE) 
Varios autores, 2010, El Carrer - Radio 

Petrer, Petrer, 92 p. 

El prim er libro ele es ta se rie, edita

da por El Carrer, fue un produ cto co

mercial reclonclo, agotado en apenas un 

mes y con el ap lauso unánim e ele crí

tica y públ ico . Una seg und a parte , por 

otro lacio en las previsiones origina les 

de l se manari o loca l, es taba cantada , y 

tambi én el ret o para los editores : ¿cómo 

mejorar e l produ cto original, que ya no 

tendría el efecto sorpr esa? 

Si bien no cuenta ya con e l im

pacto de "esa primera vez", y tiene un 

cliseüo forma l y una es tru ctur a y dis

tribución del espaci o qu e ca lca punt o 

por punto a su pr ece dente, la seg un 

da parte ele 21 senderos de andar por 
casa es un producto neta mente sup e

rior , aun cuand o res ulta , decimos, difí

cil apr eciarlo con un simpl e hojeo . Su 

apo rtac ió n a la ser ie ha siclo la ele li

mar con mim o tocias las pequeüas aris

tas ele su predeceso r, co n descripcio

nes más pr ec isas, mapa s más compl e

tos y una mayor sup erficie abarcada , 

y la de se r capaz de co nfigurar se un a 

cie rta perso nalidad, co n mucha s rut as 

temáticas que ace ntúan su co ndi ción 

no só lo de libro guía , sino también ele 

artefacto cultural. 

Entonces, reuniend o ele nu evo a 

21 protagonistas y mant en iendo ese 

enfo qu e de se r un libro para tocias las 

audiencias , son sus propios exc ursio

nistas quienes no s guían por el reco rri

do , proponiéndono s p untos ele interés 

y contánd ono s las carac terísticas más 

notab les ele los lugares por los que dis

curren. Nombr es tan cono cidos en el 

mundo montaüero del valle como el ele 

Daniel Esteve Pove cla, histórico pr esi

dent e del Centro Excursioni sta Elclen

se, o el de Pilar Pers eg uer, del grupo 

CEAM, nos dirigen por uno s encla ves 

que ahora salen de la localidad y llega n 

tambi én a parajes ele Elcla , Sax o Agost. 
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Recorr er el río Vinalopó a su paso por 

Sax, llega ndo ha sta el pantano ele Elda 

y su ex ub erant e tarayal , para acabar 

remontando hasta Petrer, o cono cer 

el Pocico Alonso, entrañabl e paraj e 

ele nu estros vecinos elclenses con un a 

be lla historia ele so lidaridad montaüera 

en la recuperación ele su paisaje , son 
ruta s y narraci ones qu e amp lían la cli

versiclacl ele pai sajes y qu e se insertan 

sorprend entem ente bien en el manual. 

Con igual vehemencia ap laudim os el 

giro cerrado y temático que se le han 

dacio a ciertas rutas, bu scando una co

herencia en tocio el reco rrido , como el 
pa seo por e l paisaje agrario de PLl(;:a, 

a ca rgo del reputado geógrafo local 

Xavi Amat , qu e nos permit en desc ubrir 

una rea lidad loca l no tan lejana , o la 

propue sta del conocido eco log ista José 

Esparcía , que se desmarca con un desa

fío multia ventur a qu e inclu ye esca lada, 

rápel y tirolina. 

Los mapa s y croquis ele las rutas 

tambi én han sufr ido un imp orta nte la

vado de cara, ele la mano del cliseüaclor 

Raúl Barreda, siendo ahora mucho más 

detallado s y prec isos que en el prim er 

libro. Se triplican los puntos ele inte

rés dibujado s en cada ruta , las distan

cias son a esca la en mu chos casos y 

se han aüacliclo nu evas informa ciones 

mu y visuales, como la altura del terre

no. Fina lmente, la participa ción en la 

rev isión y sup ervisión ele todas las rutas 

del respon sable del catastro local y ex

perto cono cedor del terreno, autor ele 

esta reseüa, ha siclo decisiva para dejar 

RESSENYES 

el tex to libre ele errores de toponimia y 

seüa lizac ión. 

Lanzado en verano ele 2010, y con 

mayor tirada que el original, pu eden en

cont rar el libro al precio ele 6 euro s en 

librerías ele Petrer y Elda, ¡pero nos in

forman ele que ya van quedando pocosl 

Luis Villa plana Payá 
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Foto Petrer 
Manuel López Puerma 

(AFIAP) 

o sería nada exagerado pensar que , mu
chas veces , lo más importante de nues
tras vidas es fruto de una pura casuali
dad. Por casualidad conocimos a quien 

sería nuestro amor de por vida; por casualidad hici
mos aquella excursión que nos convirtió en unos 
incansables trotamundos ; por casualidad ayudamos 
a un amigo en una tarea totalmente desconocida 
hasta entonces , pero que despertó nuestra voca
ción por lo que luego ha sido nuestra profesión. Y 
así, por casualidad , cayó en mis manos a los dieci
siete años una sencilla cámara de fotos Werlisa que 
me ha convertido desde entonces en un hombre 
pegado a una cámara . Y, con el tiempo , en un hom
bre cuyos ojos han "nrntaclo" en objetivos fotográfi
cos a través de los cuales miro el mundo , las cosas 
y hasta me ayudo para comprender mejor los com
portamientos de las personas . 

Pero he procurado que esta mutación fuera , 
también , inversa , es decir , he tratado de transmitir 
al objetivo fotográfico la naturalidad , la objetividad , 
la falta de artificio del ojo humano , huyendo ele 
complicadas mecánicas , de aparatosos efectos es
peciales , de artificiosos tratamientos informáticos. 

En definitiva , me ha servido la fotografía para 
percibir lo que de arte hay en "tocio" cuanto nos ro
dea.Y me he servido de la fotografía para expresar 
mis ideas sobre el arte , para transmitir sensaciones , 
no sólo imágenes ; para destacar lo que de arte voy 
descub1iendo en lo que contemplo y compartirlo 
con los demás . Ha sido la fotografía , en definitiva , 
mi manera de dar salida a la necesidad que todo ser 
humano tiene ele vivir el arte . 

Desde aquella infantil Werlisa han pasado más 
ele cuarenta años , tal vez cincuenta cámaras , quizá 
cincuenta mil fotos.Y con alguna que otra ausencia 
aquí sigo, en esta apasionante aventura , pero con 
la misma ilusión y con el mismo afán de descubrir 
cada día algo nuevo ; y con la enorme satisfacción 
de , efectivamente, sorprenderme cada día con ese 
inesperado regalo de otra foto maravillosa . 

Hoy, además , el Ayuntamiento de Petrer me ha 
honrado y "cargado " con la ardua misión ele fallar 
el XV Concurso Nacional de Fotografía de Petrer . 
Y digo que fallar un concurso es una carga porque, 
como oí decir hace muy pocos días a un crítico
filósofo, los críticos no deberían existir , porque 
¿quién es nadie para determinar qué es bello o qué 
es feo?, ¿cómo puede nadie experimentar las viven
cias que ha sentido el artista en el momento ele su 
creación? , ¿con qué derecho puede el más sabio 
de nada establecer los baremos con los que valorar 
una creación artística?. 

Frente a este inapelable razonamiento me excu
so y justifico pensando que el artista necesita cono
cer si su concepción ele la belleza, si su expresión del 
aite , la ha sabido transmitir, si ha llegado a los demás 
como él la concibió .Y ésta es la delicada y al mismo 
tiempo sublime encomienda que, como jurado artís
tico, asumo con gusto y agradezco con satisfacción. 

Este pensamiento es también el que justifica 
los concursos , como sus premios recompensan el es
fuerzo y animan a segi.úr en el empeño. Como he par
ticipado en concursos y he recibido premios, lo sé. 

El espléndido concurso que me ha tocado en 
suerte valorar alcanza ya su decimoquinta edición , 
habiéndose consolidado como uno de los punte
ros del ámbito nacional, como lo demuestra su gran 
acogida (nada menos que 51 autores) , la cantidad 
de obras presentadas (23 7) y, sobre todo , la alta ca
lidad de los trabajos que concurren al certamen . 

Ello es debido , en mi opinión , a la redacción 
de unas bases muy equilibradas , a la seriedad de 
su gestión y cumplimiento de los plazos y, por su
puesto , a unos atractivos premios . Por eso el jura
do , formado por los excelentes fotógrafos Manuel 
Mallebrera , Manuel Candela y por el modesto autor 
de estas líneas , no ha tenido precisainente fácil la 
tarea de seleccionar los premios . 

El premio de honor a la Mejor Colección "Res
tos del pasado ", de Vicente Cervera , nos presenta 
un conjunto de tres fotografías con unidad temá-
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tica , de gran calidad técnica y compositiva colección que, desde el 
principio , mereció la atención del jurado y la unanimidad en el otor
gamiento del galardón. 

El primer premio nacional de la categoría Fotografía Individual 
recayó, también por unanimidad, en Carlos Balsalobre por un magní
fico retrato realizado en la India , de alto nivel técnico, correcta com
posición y expresivo personaje , que nos invita a la reflexión y nos 
transporta a tiempos pretéritos . 

El segundo premio de esta categoría fue para Manuel Lama por 
una fotografía que nos muestra uno de los habituales ocupantes de las 
calles de cualquier ciudad de los que , posiblemente por lo habitual, 
solemos pasar sin prestarle demasiada atención. El autor propone una 
obra con gran espontaneidad , aunque en realidad no lo parezca . 

Y el tercer premio de la categoría fue para Miguel Planells por 
un retrato de atrevida composición. 

En la categoría de Tema Local ha destacado el alto nivel de cali
dad y de cantidad de las participaciones (53 trabajos) , mereciendo el 
primer premio José Antonio Rico por una composición muy atractiva 
y con depurada técnica , donde el elemento humano juega un papel 
relevante. 

El segundo premio , para Vicente Guill, plasma una confluencia 
de calles en que el personaje y la combinación de colores dan un 
gran atractivo a la obra . 

Heliodoro Corbí mereció el tercer premio por una visión dife
rente de un rincón de la ciudad , con el majestuoso Cid al fondo . 

El conjunto de fotografías seleccionadas conforma w1a excelen
te exposición que , sin duda , va a ofrecer al visitante disfrutar de lo 
mejor de la fotografia española. 

Resulta más que merecida mi felicitación , en nombre del jurado , 
para la organización por el excelente concurso.Y nuestro ánimo para 
continuar por el camino emprendido para que este certamen siga 
siendo un punto de referencia en la concursística nacional. 
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XV CONCURSO NACIONAL FOTO PETRER 2010 

Premio de honor Mejor Colección 

Lema: Restos del pasado 
Autor: Vicente Cervera Casino 
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Segundo premio nacional 

Lema: Malaba • Título: Charlot 
Autor: Manuel Lama Baena 
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Primer premio nacional 

Lema: Rajasthan• Título: Retrato 1 
Autor: Carlos Balsalobre 

Tercer premio nacional 

Lema: Nur • Título: Retrato callejero 1 
Autor: Miquel Planells Saurina 



Segundo premio local 

Lema: Campeador• Título: Calle Mayor 
Autor: Vicente Guill Fuster 

J: 'l 1 

XV CONCURSO NACIONAL fOTO PETRER 2010 

Primer premio local 

Lema: Rosa • Título: Noviembre 
Autor: José Antonio López Rico 

Tercer premio local 

Lema: Gaya 
Autor: Heliodoro Corbí Sirvent 
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Digital de Fiestas 

Ernesto Navarro Alba 

n el mundillo de la fotografía de aficionado, 
ser jurado en un concurso no prestigia, ya 
se sabe:"el jurado falla el fallo". Sin embar
go, al existir los concursos, tienen que exis

tir los jurados, siempre prestigiosos fotógrafos, que 
cataloguen, juzguen y premien a las mejores fotos. 
Y alú está el problema:"las mejores fotos", como si 
fuese posible tomar esa decisión de forma objetiva. 

Cada uno de los jurados quisiera ser el gana
dor, mientras juzga. Cada participante quiere ganar. 
Los participantes en concursos de fotografía de afi

cionado -no meto en este saco a los profesionales, 
que tienen otras necesidades-, presentan las obras 
que saben hacer. Cada uno, más o menos defini
do, tiene su estilo. Los jurados terminan eligiendo 
como finalistas las obras que les hubiese gust.-ido 
hacer, las que les gustan, precisamente porque se 
acercan a su estilo. Hasta alú el fallo suele andar 
por senderos lógicos. 

Seleccionar los premios de entre las fotogra
fías finalistas, que suelen representar los gustos de 
los jurados participantes, ya rompe los esquemas. 
Gana la que más "apoyos" tiene, según van suce
diendo sin orden preconcebido criterios, negocia
ciones, análisis, conceptos, caprichos, tontunas y 
otras cosas que se dan. Hay otra teoría sobre los 
premios: "gana la foto de la que no hablan". En 
muchas ocasiones hasta resultan premiadas las 
mejores fotos. 

Esta entrnda, que redacto como jurado que fui 
del I Concurso de Fotografía Digital de Fiestas Pa
tronales de Petrer, fallado el 29 de enero de 2010, 

la he escrito queriendo que sirva de apoyo a dos 
razones por las que creo que deben de existir los 
concursos fotográficos y unas consideraciones 
posteriores sobre los mismos. 

El fotógrafo aficionado es una especie que 
prolifera. La tecnología digital ha popularizado la 
fotografía, se hacen muclúsimas fotografías. El fotó
grdfo quiere que su obra pueda ser reconocida. El 
fotógrafo necesita tener un estilo propio.Y necesi
ta a su vez algo más difícil, saber que tiene un estilo 
propio y cuál es. No existe un organismo acredita
dor de estilos propios. 

Se puede ser un buen retrntista, reportero, 
paisajista, del bodegón y de la composición, de 
las abstracciones, festero ... O experto en satura
ción del color, minimalismo, técnicas HDR, com
posiciones, collages, panorámicas. Mil técnicas 
que se suman a las del laboratorio químico que 
están desapareciendo. ¿Cuál es mi estilo? Sólo me 
seleccionan si hago lo que está de moda. Gano si 
copio y hasta mejoro lo que se lleva. ¿Mi estilo es 
ser "MELLADO-ista" si me gustan las nubes satu
radas? ¿O "JOSÉ BENITO-ista" si hago naturaleza? 
¿O "ALIX-ista", "CHEMA MADOZ-ista" si compon
go de tal forma, o coloreo así o blancoynegreo 
de tal manera? 

¿Dónde el fotógrafo, aficionado, puede con
trastar su estilo? Solamente en los concursos y en 
las liguillas de asociaciones ( concursitos de andar 
por casa).Allí el que sabe sustraerse a la necesidad 
de ganar, puede comparar lo que hace con la obra 
de los demás participantes.Y buscar las diferencias 
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o las semejanzas que le den pistas sobre su estilo. 
Los comentarios de otros fotógrafos y de los visi
tantes en las exposiciones colectivas ayudan a en
cuadrarse en las tendencias. O lo contrario , a des
cubrir la innovación. 

También las exposiciones colectivas o indivi
duales sirven para mostrar las creaciones propias 
y que sean comparadas con otras aportaciones . 
Pero estas manifest aciones son muy escasas y no 
permiten continuidad. Los concursos, en primer 
lugar, sirven para que haya un motivo de trabajo , 
de creación. Para que las fotografías pasen por un 
tamiz que permita descubrir si, al menos, gustan. 
Y en el caso de no obtener resultados positivos , 
el fotógrafo participante tiene una ocasión para 
comprobar qué es lo que se selecciona. Lo que se 
premia, como he dicho antes , a veces coincide con 
las mejores. 

La segunda razón por la que deben exis
tir los concursos es porque alguien , privado o 
público , pone los medios económicos para que 
estas competiciones artísticas existan. Y además 
pone temas, libres u obligados. Y pone fechas . Y 
nombra jurados. Es decir , marca unos tiempos o 
unas condiciones que obligan al trabajo fotográ
fico. El "concursero" está obligado a disciplinarse 
y a realizar obra. Sabe que alguien va a comprar 
un determinado número de fotos. Y el premio es 
ése, que te las compren . Mil euros por una foto 
temática, que en otras circunstancias no hubieses 
hecho. Que hubieses regalado a cualquier intere
sado , sólo pot eso , por interesarse. 
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1 CONCURSO OE FOTOGRAFIA DIGITAL OE FIESTAS PATRONALES 

Premio único Mejor Colección 

Lema: Una historia en la Plaza de Baix 
Autor: José Antonio López Rico 

Magníficos fotógrafos, con una obra de miles 
de tomas, dominadores de técnicas fotográficas , 
pasan desapercibidos porque no hay foro donde 
mostrar sus imágenes . No hay motivación para la 
copia final.Trabajos excelentes quedan en el moni
tor particular y luego en un rincón del disco duro . 

Mientras no se inventen otras formas de visua
lización los concursos , las exposiciones paralelas y 
algunos catálogos de obras premiadas son la úni
ca vía. La visualización masiva de fotos en Internet 
aún no es solución . Queramos o no , ver fotos en el 

ordenador aburre sin compasión . 
Llegados a este punto es necesario decir que 

hay que mejorar las condiciones de los concursos. 
Es necesario normalizar las bases y procurar la 
máxima libertad creativa . Algunas condiciones de 
los concursos se convierten en trabas para la crea
ción. Colecciones que no pueden participar como 
individuales. La presentación y el montado , con 
tantas variedades. Las dimensiones máximas y nú
nimas tan mal calculadas que impiden hacer algu
nos formatos habit uales. Concursos de tema obli
gado que, a su vez, exigen una colección. El tema 
obligado ya es toda una colección . Concursos que 
no garantizan la devolución de las obras. Treta que 
a veces suena a quedarse con la obra gratis . Plazos 
mínimos de devo lución y si no llegas pierdes tus 
fotografías . Todas las fotografías le cuestan mucho 
trabajo y dinero al autor . 

Podríamos extendernos más debatiendo so
bre estos temas. Pero hay otras cuestiones . Los 
fallos de los concursos siempre deberían de ser 
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públicos. Allí el participante aprende. Y algunas 
sospechas desaparecen . 

Los jurados deberían tener una metodología 
común .Alguien debe confeccionar unas normas de 
uso para jurados. Es más, los jurados de concursos 
ele nivel deberían de tener una cualificación reco
nocida. Ya se han hecho intentos que no cuajan . La 
mayoría de veces porque el organizador no se apo
ya en agrupaciones fotográficas. 

Las condiciones de pase de fotografías , la ilu
minación de las mismas y la form a de presentarlas 
a los jurados (barajarlas previamente , tiempo núni
mo de visualización , la presentación en conjunto 
y otros) deben ser normalizados. Ejemplos conoci
dos: En la ciudad M el jurado las ve una por una. En 
el concurso de V la carn1lina ha ele ser rígida. En P 
se solicita una colección de escenas de fiestas de 
distintos actos. En E el concurso de las fiestas pre
mia una colección y fotos individuales del mismo 
tema. En el concurso DIP, el tema es obligado y ali
cantino , las de las colecciones no concursan como 
individuales. Y las fotos no se devuelven al autor , 
por real decreto. El fallo no es público.A veces es 
porque todo significa más trabajo.Y eso duele. 

Y los concursantes , que no tienen otras for
mas de enseñar su obra , se aburren y dejan de par
ticipar. Luego viene el que sabe, el fotógrafo reco
nocido , y te dice que tienes que descubrir ni estilo. 
Que te esfuerces en componer. En buscar tema. 

1 CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL 
DE FIESTAS PATRONALES DE PETRER 

Esta primera convocatoria ha adolecido de 
fallos de promoción , de algtmos defectos en las ba
ses, de participación floja. Estos comentarios acom
pafi.an a las fotografías premiadas , que no es nece
sario coment ar, todas representan perfectamente a 
las fiestas patronales de Petrer . Servirán para cum
plir con su doble misión: ser objeto de premio po
tenciando u.na afición artística y, en segundo lugar, 
aportar imágenes para el archivo mwlicipal , objeto 
del convocador. 

Los organizadores ya saben qué corregir y 
convocarán en forma y tiempo. Deben valorar si 
las imágenes se piden en formato digital solamen
te o también en papel. La fotogr-.ú'ía, para el fotó
grafo tradicional es una imagen en papel. Hay que 
respetar los procesos: primero, la toma ; segundo, 
el revelado (ahora con píxeles) , y tercero, la copia 
(ahora con tinta). Los clasicones queremos papel. 
Aportar una copia del fichero digital complementa 
la entrega. 

Quiero felicitar a los premiados , todos amigos. 
Mandar un abrazo a Heliodoro Corbí y Paco Albert , 
a los que acompafi.é como jurados. Y agradecer a 
la Concejalía de Culnira y Patrimonio del Aytmta
nliento de Petrer la convocatoria del concurso y 
esta opornmidad para expresar algtmas ideas sobre 
esta afición ... la de fotógrafo aficionado. Gracias. 
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1 CONCURSO DE FOTOGRAFIA DIGITAL OE FIESTAS PATRONALES 

Primer premio Fiestas Patronales 

Lema: Góngora 
Autor: Andrés López Motos 

Segundo premio Fiestas Patronales 

Lema: PM2010 
Autor: Francisco Pascual Maestre Martínez 

Tercer premio Fiestas Patronales 

Lema: El poble esta de festa 
Autor: José Antonio López Rico 
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Tercer premio C 

L 
arasses 

ema: PM2010 
Autor: Francisco p ascual Maestre Martínez 
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Segundo premio C L arasses 
ema: Carassa 

Autor· J • A · ose ntonio L • . opez Rico 

Primer premio Carasses 

Lema· G' · angora 
Autor: Andrés Ló pez Motos 
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Medio Ambiente 
Francisco Pascual Maestre Martínez 

L
a fotografía , como disciplina artística, que 

lo es, en absoluto permanece ajena a mo

das, tendencias e influjos más o menos pe

recederos , no es algo nuevo. Si bien y en 

los últimos afi.os, debido a la tremenda populari

dad adquirida en parte por la llegada del proceso 

digital , estamos viviendo una avalancha impara

ble ele imágenes manipuladas con programas ele 

edición, donde en muchas ocasiones el resultado 

final importa más que el mensaje ele la imagen en 

sí. Nos encontramos un poco saturados ele ver fo

tos realizadas con impactantes acciones Dragan o 

estridentes HDR's, entre otros efectos o artificios . 

Es curioso cómo en lugar ele impartir cursillos 

acerca del manejo ele la cámara , ele composición , 

ele iluminación, o incluso ele ensefi.arnos a "ver 

fotografía ", se prodigan como setas en otofi.o los 

cursillos de un conocido programa ele edición ele 

imagen . .. que al paso que vamos pronto lo nom

brarán Patrimonio ele la Humanidad. 

Ante esta situación ya comienzan a alzarse 

voces ele profesionales ele renombre en el ámbito 

ele la imagen que reclaman la instauración ele una 

nueva clasificación en los concursos: por una par

te , las fotografías obtenidas con tomas en bruto, 

prácticamente terminadas para su presentación , a 

falta en el peor ele los casos ele un ligero toque ge

neral ele curvas o niveles , para aclarar u oscurecer 

la imagen, y una máscara ele enfoque durante el re

velado; y en el otro apartado , incluir las fotos que 

colocan, eliminan, modifican , cambian , clonan , en

derezan horizontes , dramatizan cielos , actúan por 

zonas , etc. en el postproceso y que nada tienen 

que ver con lo que el fotógrafo capturó al efectuar 

la toma. El objetivo pretendido no es otro que seg

mentar con naturalidad las imágenes meramente 

fotográficas ele las creaciones digitales donde la 
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imaginación debe reinar sin trabas ni cortapisas , 

pero por otra parte sin competir deslealmente 

con aquellas obras fotográficas que muestran el 

candor ele la toma directa. Ambas competirán , 

cada una en su apartado. No se pretende demos

trar supremacía ele una sobre la opuesta , ya que 

en ningún caso son antagónicas , si no disciplinas 

que vienen a enriquecer el amplio espectro ele la 

fotografía. 

En cuanto a nuestro Concurso ele Fotografía 

ele Medio Ambiente ele 2009 se puede decir que 

fue una edición repleta ele agradables sorpresas , 

es decir , excelentes fotografías. 

Realmente pusieron en verdaderos aprietos 

a los que juzgaron las imágenes ele este certamen , 

tanto en el tema local como en el nacional. 

En el local , el primer premio lo obtuvo una 

estampa del Arenal de l'Almorxó ele nuestro pai

sano José Manuel Fernánclez Navarro, el segundo 

fue para Vicente Guill Fuster ele Castalia y el ter

cer premio lo recibió el petrerense Francisco José 

Cerclá Ortiz con una imagen realizada en blanco 

y negro. 

En el apartado nacional , el primer premio fue 

para el alavés Roberto González Luis, con una foto 

del aterrizaje ele un pajarillo ; el segundo para el 

maclrilefi.o Javier Arcenillas , fotógrafo de reporta

je que nos acercó con su imagen el reciclaje ele 

vidrio en los países emergentes , y el tercer pre

mio nacional se fue para Crevillente a manos ele 

Sergio Juan Pérez con una bella composición ele 

una pitera. 

Sólo comentar que gracias a este concurso y 

a la exposición que se realiza posteriormente en 

noviembre , los amantes ele la fotografía tenemos 

la oportunidad ele admirar la naturaleza desde 

otras miradas. 
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Primer premio local 

Lema: Arenal y almendro 
Autor: José Manuel Fernández Navarro 

Tercer premio local 

Lema: Luz de Luna 
Autor: Francisco José Cerdá Ortiz 
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Segundo premio local 

Lema: Tiempo libre 
Autor: Vicente Guill Fuster 
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Primer premio nacional 

Lema: Volando voy 
Autor: Roberto González Luis 

Tercer premio nacional 

Lema: Su sombra 
Autor: Sergio Juan Pérez 
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Segundo premio nacional 

Lema: s/t 111 
Autor: Javier Arcenillas 

XV CONCURSO FOTOGRAFICO DE MEDID AMBIENTE 2009 
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Barrio la Frontera: 
40 aniversario de las 
fiestas de la Santa Cruz 
Tanya Martínez Bonastre 

Licenciada en Historia y profesora del IES La Canal 

E 
s curioso cómo olvidamo s el origen de las 
cosas: qui zás porqu e siempr e fueron así, 
tal vez porqu e todaví a no teníam os con
ciencia para reco rdar, o sencillamente nos 

hemos dejado lleva r por el largo transcurrir del 

tiempo , sin percatarnos de su olvido . Esa impr e
sión de lejanía , de cotidianeidad, parece no ser 

perceptib le hasta que, aqu ello qu e parecía pe ren
ne, se pierde entre los hilos de la vida . Sin em

bargo, y pese a los emb ates del tiemp o, las fiestas 

ele la Santa Cruz nos han acomp añado durant e los 
último s 40 años sin faltar jamás a su cita . 

Corría e l año 1962 cuand o se colocó la pri
mera piedra en los terrenos que hoy oc up a la 

iglesia ele la Sant a Cruz. Ignacio Ribelles , du eño 
de una de las tres grand es cerámicas de la Fron
tera, habí a clo nado años antes los terrenos pa ra la 
con strucción del nuevo templo. 

La Front era había crecido considerabl emente 
en los último s años, aunqu e sin aspirar a conv er
tirse en la gran barriada qu e es hoy día. Sufragar 
la con strucción de la iglesia no fue tarea fácil, más 
lo saben aqu ellos vecinos qu e ayudaron con su 
sueldo y esfuerzo a levantarla. Baste decir que a 

partir ele 1966 se cobró, con la Cartilla ele la Igle
sia, un duro para su construcción . Finalm ente, el 3 

de mayo de 1966 la igles ia fue bend ecida, a pesa r 
de no haber concluid o las ob ras en el interior. 

Construid o ya el templ o y acompañando el 
sentimiento vec inal de unión , nació la idea de ce

lebrar dich o aco ntecimiento con la celebraci ón de 
una gran fiesta . Desde mediados de la déca da de 

los 70 del siglo XX, José Iborra y José Luis Perse
guer de Castro habían organizado algun as activi
dades lúdi cas y deportivas para el del eite ele los 
vecino s, si bien no fue hasta finales de la déca da 
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cuand o José Luis Perseg uer, el co noc ido y qu eri

do farmacé utico ele la Frontera , hizo la petición 

oficial al O bispa do de Orihu ela para form aliza r 

las fies tas en honor a la Santa Cruz. Ese mo mento 

marcaría para siempr e el inicio ele las fies tas, su 

orga nizac ión y los actos o ficiales . 

Ya en el año 1968 se había ce leb rad o un a 
pe qu et"1a fies ta , cuyos prog ramas había sufraga do 

e l pr op io Perseg uer, ce rránd ose a l ai'io siguient e 

la age ncia ele actos con la trad icio nal proces ión 

po r las ca lles ele la Frontera, reco rriend o la ave 

nida ele Elcla, ca lle Castalia, ca lle Castilla y ave 

nid a ele Madrid. Un itinera rio q ue se ha ido am

pliando co n e l tiemp o hasta la ca lle Ja ime I y el 

Camino Viejo ele Elcla, al co mp ás del imparabl e 

crec imiento del barrio . Y, a l igual qu e entonces, 

nun ca ha de jado ele co ntar co n la pa rticip ación 

ele las autoridades . Des de e l gobe rnado r militar 

ele Alica nte , pasa nd o por la je rarq uía loca l del 

Movimiento, bajo la dictadur a, hasta e l alca lde 

ele la loca liclacl, perso nalidades des taca das ele la 

Fro ntera y, po r desco nta do, la Comisión ele Fies 

tas ele la Santa Cru z. Ésta es e l alma que organi

za y p repara co n gran devoc ión , a í'io a a i'i.o, las 

num erosas ac tividades qu e llenan durant e varios 

d ías las ca lles ele la Fronte ra . 

En e l ai'io 1970 se incluyero n diversas acti

vidades en el prog rama ele fiestas : ca rreras ele sa

cos, cucañas, además ele pasaca lles ele dul za ina y 

tamb oril, fuegos artificiales y la participac ión ele 

la banda ele música muni cipal ele Pe tre r. También 

las compe ticiones deportivas han variado desde 

entonces : tiro al plato en la zona del Guirn ey, ce r

cana al actual centro com ercial Carrefour , partido s 

ele fútbo l, una pru eba ciclista ele catego ría nacio 

nal y el actual camp eo nato nac ional ele tirachinas . 

Se comp letaba esta larga lista con un concurrid o 

almuerzo popul ar y una so lemn e misa al aire libre 

en el parque El Camp et. 

Igualmente, la re ina ele las fiestas, llamada 

entonces Miss Distrito Azorín, e ra eleg ida en la te

rraza de l cine Aguado en un acto tan embl emático 

co rno el que se rea liza hoy día en el tea tro Cer

vantes . Una gala q ue cuenta co n un prego nero ele 

fies tas, la coro naci ón ele la nu eva re ina y su co rte 

ele honor, junt o a diferentes actuac iones cómicas 

y musica les qu e hace n pasa r, en buena comp añ.ía, 

un noc he d ive rtida a los vec inos. La nu eva re ina y 

su co rte tienen , desde ese momento, la difícil ta

rea ele repr ese ntar al ba rrio qu e las ha visto nace r 

y crece r, dec ididas a dedicar parte ele su oc io a la 

Fro ntera y a sus vec inos, formando parte ele esa 

gran familia qu e, en to rno a la Sant a Cru z, agrupa 

a tantas ca ras amigas, año tras año . 

Afortun adament e, es te deve nir del tiempo 

no ha hec ho o tra cosa qu e eng rand ece r un as 

fiestas ce lebradas po r los vec inos hace ya cua

renta años . Cuatro décadas ele mú sica, ele risas , 

ele vec ind ad y ele calles enga lanadas para la oca 

sión . Cuatro décad as ele misses y re inas qu e han 
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40 ANIVERSARIO FIESTAS DE LA SANTA CRUZ 

ciado e leg an cia co n su ca rroza al des file p rinci

p a l. Cuatro déca das co n veci nos ilusionados y 

dispu es tos a ciar lo mejor ele sí en es tas fec has . 
En fin , cuatro déca das qu e merece n la pena se r 

reco rdadas des de e l pr ese nte pero con los ojos 

pu es tos en e l futu ro, co mo mínim o , pa ra las s i
guientes cuatro décadas . 

BIBLIOG RAFÍA 

MART ÍNEZ 130NAST RE, T. (2009) : Bar ri o la Fro11Iera. l/ 1I 

pasado recie11Ie, 1111a bi s/ari a com1í11, Col·lecció 

l 'Almo rxó n." 4, Ayunt amiento ele Petrer, Petrer, :1 JO p. 
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Hablemos de la Virgen, 
nuestra patrona 
Juan Poveda López 

Aportamos un documento que nos lleva a recordar que su memoria es actualidad en 
todo momento y lugar. Para poder valorar la importancia de esta introducción debe
mos decir que la Virgen del Remedio, el próximo 7 de octubre, cumplirá 380 años de su 
proclamación como patrona de Petrer. Una vez transcurran las dos próximas décadas, 
Petrer tendrá que engalanarse para celebrar su cuarto centenario en el año 2030. 

P 
ara familiarizarnos con todo aquello que 
queremos decir es necesar io que ex

pongamos el conten ido de l documento
crón ica que conmemoró los actos del 

seg undo centenario , un lejano 7 de octubre del 
año 1830. Publicamos y reprod uciremos más aba
jo ese documento del seg undo centenario , pues 
desconocemos si existe una crónica que hable del 
primer centenario. 

Lo cierto es que estamo s ante un documento 
que habl a de los preparati vos y fiestas a celebrar 

en el seg undo centenar io en honor a la Virgen 
del Remedio. Nos llena de alegría comprob ar el 
gran esfuerzo que realizaron nu es tros an tepasa

dos para dejar testimon io de que por medio de la 
fe no existen barreras, ni fronteras, ni muros que 
eviten lo que cada un o de los creye ntes lleva den

tro en su alma, en su corazón , dejando el testigo 
para que otras generaciones procedan a renovar 
el mensa je de que nue stra Excelsa Madre está con 
todos no sotros a pesar de haber transcurrido uno s 
cuatro siglos de advocación y vene ración. 

Aque llos ciudad anos eran gente senci lla y 

desprendida , escasamente sin medios econó mi
cos . En su mayoría era n propietarios de pequeñas 

fincas agríco las, con tierras de secano y algo de 

huerta , para los que todo dependía de la abun
dancia de lluvias para cosecha r trigo , ceba da , 
ace ituna , uva, higos y frutos secos, y poder re
solver así la economía familiar de un año. Pero 

el compromi so que adquirieron fue más que un 
reto. Petrer tenía que afrontar aqu ella situación 

espec ial, lloviera o no, para tran smitir a los pu e
blos vecinos el sen timiento que los creyente s de 
esta villa fueron capaces de realizar. Lo hicieron 
posib le, a pesar de los pesares, y de las incid en 

cias que tuvieron que lamentar. 
En una pa labra , el do cum ento que van a lee r 

a continu ación, depositado en el Archivo Parro
quia l de San Bartolomé , tiene un especial atrac

tivo ya que nos recuerda que el pasado se hace 
presente en las costumbr es y en cuyo espacio no s 
podemos recrear, pu es se puede comp rob ar que , 
a pesar de la penuria eco nómi ca de aqu ellos labo

riosos trabaj ador es del campo , cubrían el susten to 
de las mínima s exigencias familiares y socia les . 
Existió por necesidad el sen tido de la solidarid ad 

que, como un manantial, hizo po sible atend er las 
ex igencias que planearo n lleva r a cabo durant e 

los días de feste jos pro yec tados con carácter ex
traordinario, en ocasión del seg undo cen tenario 
en honor a la Virgen del Remedio . 
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HABLEMOS DE NUESTRA PATRONA 

Petrel. Documentos relativos a los preparativos y fiestas celebradas 
en el segundo centenar de la Virgen del Remedio en el año 1830. 

ACTA CELEBRADA por el Muy Ylustre Ayun
tamiento y Reverendo Clero de esta Villa para dis
poner y solemnizar las.fiestas que hayan de ejecu
tarse en el día 7 de octubre del próximo et110 1830 

en el segundo centenar de la patrona de esta Villa 
de Petrel, Nues tra Sáiora del Remedio. 

EN LA VILLA DE PETREL A 1 º DE MAYO DE 

1830. Reunidos ambas c01poraciones en sesión 
extraord inaria en la Sala Capitular de esta dicba 
Villa en representación del Ayuntamiento los Se-

110res D. Rosendo Payá y Cortés y Presidente y D. 
Francisco Juan Tortosa Escribano y Secreta rio de 
dicha co1poración , y por parle del Clero D. Ma

riano Maes tre Cura ecónomo por indisposición 
_fisica del propietario D. F Ruiz , D. Miguel Verdú 

y D. Joaquí n Guillén Vicarios, y de los asistentes 

D. José Maestre , D. Pedro Navarro , D. José Payá y 
D. Joaquín Navarro, y así reunidos por dicho Se-
110r Alcalde se hizo presente que en este dicho aiio 
1830 se debe resaltar el Centenario segundo de la 
Patrona de esta Villa Nues tra Se110ra del Remedio 

y que al C!/ecto se procediera por ambas coipo
raciones a disponer el cuando y forma con que 

hayan de reunir fondos St!ficien tes pa ra costear 
los gastos que se avecinan para unas fiestas más 
ex traordinarias y solemnes que las de las _fiestas 

FESTA 2010 

de los demás mfos ordinarios , todo lo que oído 
por todos los Seiiores presentes y después de ha
ber conferenciado largamente sobre el particular 
animados todos del deseo de solemniza r con la 
mayor esplendidez y suntuosidad las _fiestas del 

centenar de que se ban iden tificado y acordaron 
nombrar una Comisión de ambas co,poraciones 

conjunta por parte del Ayun tami ento del Señor 
D. Rosendo Payá y Cortés alcalde y Presidente , 
del Síndico Procurador general D. Joaquín Pove
da y del Secretario de la municipalidad el escri
bano D. Francisco Juan Tortosa Berengue, ~-y por 

parte del Clero se nombrará al Cura ecóno mo D. 
Mariano Maesi re y los Vicarios D. Miguel Verdú y 

D. Joaquín Guillén , dándoles a los SeFzores com
ponent es de dicha Comisión todas lasfacultades 
concernientes para que por todos los medios más 

adecuados que eran conven ientes reunieran los 
fondos necesarios para costear los gastos ocu rran 

en dicha función , y que al propio tiempo dispon
gan en razonadosfondos que se reúnan todos los 
autos y pormenores del que se hayan de compo
ner las.fiestas de dicho centenar para solemnizar 
con la mayor lucidez y ostentación. Acep !ada por 
dichos Seiiores nombrados la Comisión que se les 

encargaba , resolvieron en el acto los punías si
guien tes.-

/ -
\ \ \ 
\ \ 
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Primero. Que por el Sefi.or Cura ecónomo se 
hiciera saber al pueblo en todos los días festivos 
del presente mes desde el púlpito en el prefacio de 
la misa conventual , la disposición tomada en la 
presente acta, para que todos contribuyan a la li
mosna que le sea dable según las facultades pecu
niarias de cada individuo, a cuyo ~fecto se nom
brarán con las posiciones que hayan de recaudar 
dichas limosnas. 

Segundo. Que se establezca en los hornos de 
pan cocido de la población como limosna que da
rán las mujeres que acudan a dichos hornos a 
cocer pan , nombrándose al efecto dos doncellas 
para cada horno para recaudar dicba limosna a 
cada semana y que al propio tiempo por dichas 
doncellas se generalice para unirfondos. 

Tercero. Nombrar a Juan Payá y Amat recau
dador y Depositario ele los fondos que se reúnan. 
En este estado improvisaron los Señores compo
nentes de la Comisión toda gestión hasta primera 
de Septiembre para su vista de los fondos que se 
reunirán disponer todos los fondos y pormenores 
de dichas .fiestas. 

SEGUNDA ACTA celebrada con el mismo obje
to que la anterior. 

EN LA VILLA DE PETRERA PRIMERO DE 

SEPTIEMBRE DE 1830. Reunidos los Señores 
Componentes de la Comisión para disponer los 
actos con que han de celebrar las .fiestas del se
gundo Centenar de Nuestra Patrona en los días 7 

del próximo mes de Octubre y compareciendo el 
Depositario ele los fondos recaudados Juan Payá y 
Amat para que man(festara poco más o menos a 
que cantidad podrán ascender los fondos recau
dados y los que pudieran recaudarse hasta llega
do el día de las.fiestas, manifestó que la cantidad 
ele que se podrá disponer aproximadamente a la 
c(fra de unos trece o catorce mil reales de vellón, 
y que bajo este punto los actos podían disponer los 
.fieles; y así reunidos después de conferenciar lar
gamente sobre todos los pormenores que deberían 
componerse las .fiestas de dicho Centenar acorda
ron los puntos siguientes: 

Primero. Que los días en que habían de cele
brarse las .fiestas del expresado Centenar deberán 
ser tres; el primero el cinco de Octubre, en cuyo 
día la misa y sermón había ele ser costeado por el 
Reverendo Clero, habiendo elegido en dicho día 
por orador sagrado al Padre Guardián del Con
vento de Capucbinos ele Alicante; que el segundo 
día de .fiesta que era el día seis del predicho Oc

tubre había de ser costeado por el M. Y Ayunta
miento, habiendo elegido en clic/Jo día para ora
dor sagrado al Sr. Conciliador del Convento ele 
la Merced ele Elcbe; y el último y principal día de 
.fiesta que lo será el día 7 ele dicho mes de Octu
bre el que Jitere costeado por la Mayordomía que 
representaba a todo el ciudadano en general ha
biendo sido elegido para orador sagrado al Padre 
Prior del Convento de Santo Domingo de Alicante . 

Segundo. Que Para solemnizar con el ma
yor orden tenían dichas .fiestas que ser cantada 
la misa conventual de dichos tres días por una 
orquesta la mejor que hubiere en la provincia. 

Tercero. Todas las noches ele las tres prenom
hradas .fiestas se dispararán en cada una de ellas 
un castillo de fuegos art(ficiales y un globo. 

Cuarto. Que la Iglesia renueve todas sus pa 
redes y pilastras con papel y se adornará lo mejor 
posible. 

Quinto. Que se contratará la música de Sax 
que era la mejor que bahía por estos pueblos para 
tocar por las calles en los tres días de .fiesta. 

Sexto. Que en los tres días de .fiesta como en 
los restantes ele la Octava se colocará la Imagen de 
la Virgen bajo dosel en el Altar Mayor colocándose 
al lado de la parte del Evangelio la Imagen del 
Patrón Sª. Bartolomé y a la parte de la Epístola 
la ele Sª Bonifacio, cuyas dos Imágenes habían 
de acompañar a Nuestra Patrona la Virgen del 
Remedio en la Procesión solemne que se ba ele ve
rificar en el día 7 ele Octubre. 

RESEÑA HISTÓRICA DE LAS FIESTAS 

Llegado quefue el día 5 de Octubre al toque 
del alba un volteo general de Campanas acom
paiiado ele disparos de morteretes y la música to
cando por las calles anunciaba a este pueblo que 
sus moradores se hallaban preparados con más 
entusiasmo y fe indescriptibles para celebrar con 
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toda pompa las fiestas del segundo Centenar de su 

excelsa patrona la Virgen del Remed io, hallándose 
sus calles y plazas engalanadas de los más vistosos 

objetos y la Iglesia vestida ricamente con lujosas 
ropas de . . carmesí, traídas al efecto de la parro
quia l de Nove/da que a la sazón se hallaba de 
Cura propio de la misma el Dr. D.º Antonio Cor
tés natural de esta Villa, como también el tercio y 

capa pluvial por ser muy pobres los que poseía esta 
Iglesia, en cuyo día se celebró lajim ción de Iglesia 

con !oda ostentación cantándose la misa conven
tual por la orquesta de la Colegiala de S. Nicolás 

de la ciudad de Alicante y haci endo el panegírico 
de la Virgen el Padre Guardián del Convento de 

Capuchinos de dicha ciudad, continuando luego 
los mismos y uniéndose.forasteros que corrían de

dicados a la diversiones que son peculiares en di
chas fiestas , y por la noche se disparaban un globo 
y un castillo de jitegos artificiales dirigido por el 
piro! écn ico Cosme de Monóvar. El día 6 continua

ron en la forma dicha la jimción religiosa con 
orquesta . . en dicho día el orador sagrado Padre 
Comendador del Convento de Merced de Elche de
jando muy salisfechos a la numerosa concur ren
cia de vecinos y.forasteros que acudieron presuro

sos a oírle, y por la noche se dispararon también 
un globo y otro Castillo dirigido tambi én por el 

citado pirotécnico. Y el día de la jiesta principal 
no se puede expresar con palabras la numerosa 

concurrencia de.forasteros de cada clase y sufin 
bastante decir que entre Canónigos de Orihuela 

y Curas de los pueblos inmediatos habían doce, 
cuatro alcaldes mayores y otra multitud de perso
nas de alguna categoría y representación, tanto 
que hubo necesidad deformar una tribuna en la 
Iglesia en el altar de Jesús Nazareno capaz para 
poder con tener 15 ó 20 personas durante la fun
ción religiosa, en cuyo acto ocurrió un incidente 

digno de mencionar, que llenó de consternación y 
tristeza a los consecuentes, y lo fu e que cuando el 

orador sagrado que lo jite el Padr e Prior del Con
vento de Dominicos de Alicant e subió al púlpito 

para hacer el panegírico de la Virgen y estando el 
templo ocupado por una concurr enc ia nume rosa 
de circunstantes, quedase turbados impávidos sin 

pronunciar que algunas palabras balbuceando 
bajándose enseguida sin continuar y marchán
dose a su alojamiento sin entrar a la Sacristía de
jando a todos los concurren tes mirándose unos a 
otros sin poder darse cuenta de lo que acababa de 
pasa, ~ continuándose luego por la tarde la jim

ción de la Iglesia con vísperas solemnes y una pro
cesión lucidísima por todos conceptos llevando a 
la Virgen acompaiiada de S". Bartolomé y Sª. Bo

n{facio y un hermoso palio traído al instante de la 
parroquial de Monforle por el de esta Iglesia muy 

pobr e, y con grande acompaiiamienlo de clérigos 
y seglares que con las luces que cada uno llevaba 

daba mayor brillo a la jimción pareciendo una 
escena de oro el ámbito de este pueblo durante la 
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procesión , can tándose por la orques ta y clero, en 
cada tres paradas con sus altares.formados de cm

/emano en los puntos convenientes , u11os villanci
cos en honor a Nuestra excelsa patrona y llegados 

la dicha procesión a la Jglesia un lu ,nin.oso está 
formando diversas _figuras, terminando la .fiesta 

de este día con un castillo de júegos artificiales 
dirigido por un pirotécnico de Elche y disparando 
un globo, habi endo costado cada una de dichos 

castillos la suma de 1.500 reales. 
Despu és de concluidas las ji estas del Cente

nar en la forma que se deja resefiada siguieron 
las de la novena con que todos los a,ios celebra la 

parroquial Iglesia de esta Villa a su patrona la Vir
gen del Remedio , com ienza con lectura can tada 

en órgano y predicándose cada día un sermó n, 
por varios oradores sagrados , costeados dichas 

jimcion es para algunos devotos de es/e pueblo, y 
por las tardes de los expresados ocho días se f!fec

tuaron los bailes de danzas con dulzainas según 
es costumbre desde inmemorial en esta Villa. 

La Virgen del Remedio , nuestra excelsa pa
trona , inspira a los moradores de este pueblo en el 
tercer centenar que lo será el día 7 de Oc/ubre del 

aiio 1930 para que llevados del mismo o mayor 
senlim ten lo religioso puedan llevar a f!fecto una 
función tan cumplida o más en honor y gloria de 
dicha patrona de esta Villa que con el título del 

Remedio ueneran y tiene su protección en todas 
sus aflicciones y necesidades, y nosotros que le 
protegemos y celebramos en su compaF1ía y la de 
su amantísimo hijo Dios y Seiior Nues/ ro en el Rei

no de los cielos por los siglos de los siglos. AMEN. 

Fimado: Rosendo Payá. Alcalde. 
Pedro Navarro. Presbítero. 
(Lleva el sello parroquial). 
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Restauración del Camarín 
de la Virgen del Remedio 
Cofradía Virgen del Remedio 

E
l paso del tiemp o y las inclemencias del 
mismo hace n mella en el patrim onio de 
nu estra igles ia parr oqui al, y aca ba de
gradánd olo tocio. Es por es to por lo que, 

desde hace va rios años , la Cofradía ele Nuestra 

Señora del Reme dio tenía corno una de sus prin ci

pales prioridades el arreg lo del camarín ele nues
tra patrona, que se encontrab a en mu y malas con

diciones , que sólo se apr eciaban al entrar en él, 
con grand es desco nchones en su cúp ula y gran

des grietas en las paredes, con el peligro de que 
pudi ese atentar contra la sagrada imagen; aunqu e 
cuando cund ió la alarma fue hace dos afi.os en 
Semana Santa, en el momento de bajar la image n 
ele la Virgen del Remed io para la proces ión del 
Dom ingo ele Pascua, se observó que la peluca y 
el manto tenían restos de los desco nchones , y al 

mirar hacia arriba se observó cómo estaba el dete
rioro y que la premur a con qu e se tenía qu e hace r 
es ta restaura ción ya era inmin ente. 

Esto traía consigo num erosos probl emas, 
desde los eco nómicos a los de tipo arquit ectóni

co . Tras mu chas deliberaciones y reuniones con 
arquit ectos y res tauradores y, sobre todo, gracias 

a la donación eco nómica de un os feligreses, se 
decidió qu e era el momento op ortun o para co

menzar esta desea da y necesa ria restauraci ón. 
Se com enzó prim ero por la obra de albafüle

ría, pu es era el prin cipal probl ema qu e teníam os 
en el camarín. Se pro cedió a arreglar grieta s, en
colar tocio el suelo y, sob re todo, a cambiar el ba
samento de mármol dond e desca nsa la peana que 
sos tiene la imagen ele nues tra patrona, así corno 
renovar toda la instalació n eléctrica . Una vez fina-
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!izad a es ta prim era fase se co menzó la seg unda , 

qu e e ra e l embellec imiento y ornato del cama

rín. No se qu ería qu e la res taur ación se exce diera 

demas iado con los ad ornos . Es más, la Cofradía 

qu ería algo sen cillo , pero qu e se rea lzara so bre 

todo la sagrada imagen. Qui zás es ta parte haya 

siclo la qu e más tiemp o ha lleva do y la qu e más 

nos ha llamado la atenci ón, pu es las obras ele esta 

seg unda fase com enzaron el 5 ele julio y acabaron 

e l 7 ele diciembr e ele 2009. 

Cuand o se tuvieron las diferentes reuniones 

ele la Cofradía con el señ or Ferrag ut, restaurador 

ele Alge mes í, un o de los aspec tos qu e más se tu

vieron en cuenta fue qu e el ca marín se ase mejase 

a co mo es taba en los at'ios cincuenta, co n e l fon 

do en tonos ce lest es, pero ai'lacliénd ole moldura s 
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en las paredes y cúpul a, formand o volutas y en

redaderas con motivos florales, todo esto dorado 

con oro al agua y bruñid o manualm ente . 

El camarín del altar mayor ele nues tra parro 

qui a ha tenid o en el tran scurso de l sig lo XX tres 

graneles re formas : una en e l año 1913, otra al fi

nalizar la Guerra Civil y, la más reciente, la ele los 

años oc henta . Otra meta qu e tiene la Cofradía ele 

la Virge n de l Remedio es arreg lar la part e trase ra 

del camarín y, sobr e tocio, la esca lera ele subid a, 

así co mo la baranda qu e sub e a la habitac ión don

de se guard an los enseres ele nu estra patr o na . 

Desde aquí la Cofradía qui ere ciar las gracias 
al pu eblo ele Petrer por los donativos qu e se re

caud an, más en estos tiempo s ele crisis, para e l 

culto de nu estra patron a la Virge n de l Remedio . 
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a la Virgen del Remedio 

A NUESTRA MADRE DEL REMEDIO 

Patrona de este pueblo que te adcm1 

y pide le protejas noche y día : 

sois reina de la paz, Virgen María, 

estrella del amor , radiante aurora . 

La vida vas sembt ~tndo de armonía 

que perfumas de gracia redentora ; 

perdona nuestros fallos , Gran Señora , 

irradia la espemnza como guía . 

Petre l agradecido te promete 

ser fiel a tu cariño men sajero 

como flor que da vida al jardinero . 

Virgen de l Remedio , fácil sendero 

de luz , fe y gracia preeminent e, 

el cielo y la tierra so n tu presente. 

1990 

LA MIRADA DE LA VIRGEN 

Tu mirada , como río caudaloso 

brillando desde el cielo , me asegura 

co n gracioso centelleo de tern ura 

gran amor y tu mimo cariñoso. 

Por el puente señoria l de la cordura 

sobre recto camino victorioso , 

henchidos por el canto jubiloso , 

conduces el rebaño con tern ura. 

La fe sincera es marco que unifica 

el cariño filial a tus desvelos 

y una plácida imagen santifica . 

Madre nuestra del Remedio : el cons uelo 

nos lo diste entregándonos a Cristo . 

¡Nos sentimos deudores por tu ce lo! 

VIRGEN DEL REMEDIO 
(Yo te debo muchas cosas) 

Cuando observo tu semblante 

con su expresión maternal , 

siento un bienestar profundo , 

todo me parec e hermoso 

y hasta olvido que en el mundo 

hay dolor y existe el mal. 

Cua ndo yo te veo, Madre , 

con el Niño Dios en brazos , 

se me alegrn el corazón 

y se refuerzan los lazos 

que a Ti me enlazan , Señom , 

en una mística unión . 

Yo te debo muchas cosas 

pues cuando estoy a tu lado, 

me ampara tu compaii.ía , 

se distancia mi tristeza , 

huye la melancolía , 

se me bon~t la nostalgia 

y mi alma , que en Ti confía, 

abrazada a tu recuerdo 

vive su noche y su día . 

Tú eres mi gran esperanza 

y hontanar de mi alegría ... 

Te debo, sí, muchas cosas. 

Eso es cierto ¡Madre mía! 
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A las 18.30 h , traslado de nuestra patro

na la Virgen del Remedio dCsde ·I;i_ 

iglesia de San Bartolomé en rome ~ 

ría hasta la iglesia de la Santa Cruz , 

donde se celebrará una misa en su 

honor a las 19.30 h. 

A las 18.30 h , se trasladará nuevamente 

en romería la imagen hasta la igle

sia de San Bartolomé , donde se ce

lebrará una misa a las 19.30 h. 

:-:, 1:::I; 

A las 11.30 h , inauguración del · Merca

do Medieval y muestra de artesanía · 

popular que permanecerá abierto 

durante los días 25 y 26 de sep
tiembre en la plac;:a de Baix y calles :e-.: 

adyacentes , con diversas actuado, 

nes y actividades de animación , y 

Jornada de puertas abiertas del c:1s
tillo , que podrá visitarse durante el 

fin de semana . 
A las 16 h, VI Carrera de Autos Locos Vila 

de Petrer en la calle Leopoldo Pardi

nes , en el tramo comprendido desde 

la Explanada hasta plaza de España. 
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~- ' ·~ .. ,~*.e;- - ' 
·"'-:r., :: 1 "ll,f:: _ .,., _ · ·.-·· : ~-- . ra , lanzada desde la parte alta de la 

A las 20.30 h , en el barrio ·cte ~?? _Rafael · •~, , torre de la iglesia de S~ Ba~ lo

Arcángel , misa en honor de t'pa trón -:,,.~'.•·;,,~~1-~0~cto seguk~o se interpretará lla 
del barrio . '<il'li"'marcha procesional A la mare de 

//¡-íi~)JJ;;JJ,;;,, 
A las 20 .45 h , ¡)i;~iilÍ ~ por 11a Sociedad 

··-•(, . i.,.~,~n;;:P.1,~-u-•1:~~ 
Unión Musical por eÍ c ascciañti gúc/ i¡'-· 

con el siguiente itinerario :-·'; ii1i, 

de Baix, Cánovas del Castillo , José 
Perseguer , San Vicente , Gabriel Bro

tons , Castelar , Cantererías, plac;:a de 

la Foia, San Antonio , Agost , San Ra

fael , plac;:a de Dalt , Cura Bartolomé 

Muñoz y plac;:a de Baix. 

A las 20 .45 h , pasacalle por la Asocia

ción Musical Virgen del Remedio 

· f la Colla de Dolc;:ainers i Tabale -

dinario castillo de fuegos artificia

les desde la explanada del casti

llo. Una vez finalizada la alborada 

tendrá lugar un pasacalle a cargo 

igualmente de la Sociedad Unión 

Musical de Petrer , que finalizará en 

la calle La Virgen , donde se inter

pretará el pasodoble Petrel . 

,tCrs· EITérros , junto con la Colla 

_d~;°,[,fanis ) 1(;9eg'üi1tst Bal!ant en A las 8 h , disparo de salvas. 
. . _: ·~'i'. - ,_'. .. ,' .-. -·. ·:•i'•', ;·:;;;~?_,~---~-~-:if•;.: ~,~-···~--
·, Rotgle •·f:,or~:el\·,sigtjj~n~~;,¡'.itii:i~t;i~ ., , A las 18.15 h , pasacalle por la Sociedad 
rio: plac;:á d·e . Baf~tJó~'¿i ¡~ei•] ¿gi.iéi,"/

1
:,,.\iS,¡jUnión Musical por el centro de la 

. , .. ·,._,_~~--!:. , ... ~~- ...• ,. ...... ,'l'J)~.•~· 

Leop~ldo P:~rdines , P:iís Valep~t y _ '' , ~~ Ñt~L ~ ~ ~~ corri~ndo las calles : 
Gabnel Paya . "••!.(~'°;,._,_, plac;:a de ~Bl!~JS;} ºs .e ~per ~ gucr , San ... ,. ~4'W-~=, ... 

A las 12 h , volteo general de campanas , 

interpretación del himno nacional 

por parte de la Sociedad Unión 

····Vic_~~te , Gabriel ~ Brotfm,fr p!ac;:a 
de Dalt ,' Cura Bartolomé Muñoz y 

plac;:a de Baix. 

Musical y disparo de una traca se- A las 19 h , ofrenda de flores a nuestra 

guida de una monumental palme- patrona la Virgen del Remedio. A 
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continuación se cantará la solemne 

Sa/i 1e a cargo de la Coral Petrelense 

y banda de la Sociedad Unicín Mu

sical. Al finalizar se disparará una 

traca en el Derrocat. 

A las 8 h , disparo de salvas. 

A las 9 h , en el barrio Las Chimeneas , 

misa en honor de la Virgen del 

Remedio . 

A las 1 O h pasacalle por la Asociacicín 

Musical Virgen del Remedio par

tiendo de la plaza Unicín de Feste

jos ,Tercio de Flandes ,Jaime 1, Reyes 

Catcílicos, La Mancha , avenida de 

Madrid , avenida de Elda, Mcínovar, 

Camino Viejo de Ekla, avenida de 

Elda, Príncipe de Asturias y Jaime 

I hasta la plaza Unicín de Festejos. 

A las 10.30 h, pasacalle por la Sociedad 

Unión Musical partiendo desde 

la p lac;a de Baix, Miguel Amat , Cá-

novas del Castillo , José Perseguer , 

Leopoldo Pardines , plaza España , 

Gabriel Miró, Antonio Payá, Bas

sa Perico , Antonio Torres , Gabriel 

Payá, José Perseguer , San Vicente , 

partiendo de la plac;a de Baix ,José 

Perseguer , Leopoldo Pardines ,An

tonio Torres , Gabriel Payá y José 

Perseguer hasta la plac;a de Baix . 

A las 18.30 h , pasacalle de la Sociedad 

Unión Musical partiendo de la 

plac;a de Baix, Miguel Amat , Cáno

vas del Castillo ,José Perseguer , San 

Vicente , Gabriel Brotons , plac;a de 

Dalt y Cura Bartolomé Muñoz hasta 

la plac;a de Baix, incluyendo la calle 

La Virgen . 

A las 19 h , santa misa .Al finalizar la mis

ma, dará comienzo la procesión 

de nuestra patrona la Virgen del 
Remedio con el siguiente itinera

rio: pl:u;a de Baix, José Perseguer, 
Leopoldo Pardines , País Valencia, 

Gabriel Payá, Cánovas del Castillo 

y plac;a de Baix. Una vez finalizada 

la procesicín , se disparará una po

tente mascle6 nocturna desde los 

jardines de la Explanada . 

Gabriel Brotons , plac;a de Dalt y _ 
....... ~ ..... - cura Bartolomé Muñoz hasta .. ta_........-

octubre , oficiándose a las 19.30 h 

el santo rosario , y a_I~ a·san

ta misa . 

__.,, .. -
A,tas 8 h , l;isparo de salvas . 

~ ......... ~-h.-. 
_._ior------.:~ ...... -..-;""~-- A•líla,.s1~1.9As h pasacalle por la Colla de 

Dol~ainers i Tahaleters El Terros y 

Colla de Nanos i Gegants Ballant la Colla de Nanos i Gegants Ballant 

en Rotgle desde la plaza del Mer- en Rotglc con el siguiente itine

A las 12 h, solemne concelebració11 .. de 

la eucaristía , presidida por don José 
Navarro Navarro , párroco de Nues- . 

tra Señora de la Asunción de Santa 
Pola, Durante la misma se interpre

tará una misa cantada a cargo de la 
Coral Petrelense y banda de la So

ciedad Unión Musical. 

A las 13 h , tradicional baile de "Nans 

i Gegants " en la plac;a de Baix 

al finalizar la misa. A continua

ción se disparará una potente 

masclet :1 desde los jardines de 

la Explanada. 
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rario : plac;a de Baix hacia calle La 

........ .,;_. 

Día 2 de octubre: festival de grupos loca

les , organizado por la Concejalía de 

Juventud , a las 17 h, en el parque 9 

d 'Octubre . 

. ,Dí~.6 de octubre : verbena popular a car-

ORDRE DE FESTEJOS 

Día 8 de octubre: concierto joven , a 

cargo de Shuarma , a las 23 h , en 

el parque 9 d'Octubre , actuando 

como teloneros el grupo local 

Con poco Band . 

Mercado Medieval: días 25 y 26 de sep

tien]bre ;· dé Ú,30 a 14,30 y de 

. 17,30,a 22 .30 h ien la plac;a de Baix 

'~ .'.19y;•~:ntes , ~º. n ~_ctuacionfi. s de ' 
an11nac1011 y muestra artesana, 
·. :-.i;-

Correfoc : día 9 de octubre , a las 20.30 . -grupo Dimonis 

Beneixama , co

menzando en jardines de la Expla-

José Perseguer , Gabriel Payá, País 

.' •.·.,··.valencia, Leopoklo Pardines y jardi-

. _-nes de~ Explanadaa ' 
Ó rasses : los ~ . s 1 O, 16 y 24. de octul5r. e, 

~ de 5 a 7._~ la tarde , r~ rido de 
las tradicionales «carasses » por el 

casco ,v_iejo,_ . 

Feria infantil : juegos recreativos in....._ 
fantiles hinchables el día 7 de oc-, 

tubre en el parque 9 d'Octubre , y 

el día 9 de octubre en el f arque 
El Campet , de 11 a._13.32l_y de 

' 
-..... de Me Donalds. -,- · ·; 

16.30 a 19 h , con \la colaboración t1· _ 
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Sábad o , 2 de oc tubre , a las 11.30 h , en 

A. VV. Pablo Picasso . 

Domin go , 3 de oc tubr e , a las 11.30 h , e n 

A.VV. Unifamiliar es Saline tas. 

Domin go, 3 de octubr e , a las 11 h , en 

A.VV. Lo ma Badá. 

Domin go , 3 de oc tubr e , a las 17 h, e n 

A.VV. San Rafae l. 

Jueves, 7 de octubr e, a las 11.30 h , en A.VV. 

Hispan oamérica y adyace ntes. 

Sábado, 9 de oc tubr e , a las JO h , en A.VV. 

.._ Barri Antic Miguel I le rn ánd ez . 

Sábado , 9 de oc tubr e , a las 11 h , en A. VV. 

·. Distrit o Salin etas y o tro s. 

Sábado , 9 de oc tubr e, a las 11 h, en A. VV. 

Barri o San José . 

Sábad o , 9 de o~tubr e, a las 11.30 h , e n 

A.VV. Hip ó lito Navar ro. 

Sábad o , 9 de oc tubr e , a las 16.3 0 h , en 

A.VV C/ Sax y adyace nt es. 

Sábado, 9 de oc tubr e , a las 17 .30 h , en 

;··· A.VV Front era . 
Domingo \· JO de oc tubr e , a las I O h , en 

' 
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patro nales , el viern es 17 de se p
'il 

tiembr e , a las 20 .30 h , e n el Ce nt ro 

~ ltural. 

' § J Prese nta 
c ió n f tel !libro de in ve stig ac ió n 

so br e los o ríge nes d e la fies ta 

de Mo ro s y Cr is ti anos d e Ju an 

Pove da Ló p ez , e l vie rn es 24 de 

se p t ie mbr e , a las 20 .30 h , e n e l 

Ce nt ro Cultural. 

· , de l 17 de se pti e mbr e al 3 de 

oc tubr e , en e l Ce nt ro Cultur al. Ho

rari o de visitas : laborable s, de 19 a 

2 1 h ; domin gos y festivos , de 12 a 

14 y de 18 a 20 .30 h . 

del 1 al 17 de oc tubr e , en 

el Forn Cultural. Ho rari o de visitas : 

lab ora bles, de 19 a 2 1 h ; domin

gos y festivos , de 12 a 14 y de 18 

a 20. 30 h . 

de l 8 al 3 1 de octubr e, e n el Ce ntro 

Cultur al. Ho rario de visitas: labora

ble s , de 19 a 2 1 h ; domin go s y fes

tivos, de 12 a 14 y de 18 a 20 .30 h . 

del 2 a l 9 de oc tubr e , en 
"'1_¡1ll!"'c_:•a •s :i.c1 :del F~ster. Ho rario · de visi

ta: de I Í a 13.3 0 y de 18 a 2 1 h . 

Prese nta c ión ' de llli mat ase lios es---.__ 
p ecial , co nce did o pó r la Direcc ió n 

---Ge ne ral de Cor reos y Telég rafos, 

dedi ca do a la Cru z Roja ; e nti dad 

fundada e n Petr er e n:1f967 , qu e 

desa rrolla una imp o rt ant e 

asiste nc ial y solidaria. 

· : -~ · .:·, · r::~f ~_:tJ 
~ :. ~ ~ 

del CEAM de Petr er, e l sábad o 9 de ./·: 
. ( !· ~ 

oc tubr e , a las 12 .30 h ; e·n· la plac;a 

de Baix .A co nt inua ción se ofrecerá · 

un vino de honor . . 

i::~''. cti}r-t:_ '<\.f 1 

• 1·,:i ·" a cargo de :la banda r,: .. · 

de la Asociació n Musica l Virge n:deL , 
. · .... • ,, .• • .,.,J. 

. Remedio de Petre r.y la Orqu es ta de 

Pulso y Púa Samu el BeneÍt, éÍ,mi1r-\:~f •< ·j 
tes 12 de oc tul; re, al :Ís 12 .30 h ,e n ··,.:i:/:,·,{ 
el Teat ro Cervant ~s. · · . · · . ~-~->-\+ 

La revo lt osa , del ma es tro Cha:/ ;)f< ;i 
p í, a car go de _ Cora l ·Crev illentin a, 

co n acompa ñami ent o de orqu és ta ;· 

el sábado 23 de octubr e , a las 20 ,h , 

en e l Teat ro Ce rvant es .. · 

se pti embr e y 2 y 9 de oc tubr e, a las . 

18 h , en el Trinqu ete muni cip al. 

Do-. 

min go 3 de oc tubr e , a las 10.30 h, 

des de e l CP Rambla :del s Mo linsy _ 

qu e disc urrir á por . dive rsas .calles · 

del bar rio de la Front er a. 

Sá-

bado 2 de oc tubr e , a las 16 h , en er 
··~-. 

cas co anti guo de la poblaci ón . 

. ,.... les de mes a para n iños/ as . 
__ ,_ .. _.,,.,.. A las 14 h , co mida de hermandad . 

llmn eli11, divertida co 

media mu sical infantil de M:1gic 

6, e l domin go 17 de oc tubr e , a las 

18 .30 h , en el Teatro Ce rvant es. 

A lm; 17 h,juegos de mesa pam adultos. 

A las 2 1 h , ga c hamiga (la asoc ia

ción facilitar á los ingredient es) . 

A las 23 h , actuaci ón del grup o_ Fu

ro r y Rafi-la Bo mba . 

Domingo 3 de oc tubr e : A las 10 ·11, de

. sayun o co n ch oco lat e y churr os . 

A las 11 h , "Mercad o del tru equ e" , 

FESTA 2010 



A las 11.30 h , actuación del grnpo 

Títeres de la Reserva con la obra 

El jugador de l'etrer . 

A las 14 h, comida de hermandad. 

A las 17 h , final juegos de mesa. 

A las 20.30 h , entrega de los pre-

mios a los finalistas. 

Domingo , 3 de octubre:A las 11 h , hin -

chablcs para los niiios , concurso 

de paellas y gachamigas con de-

gustación de las mismas , fallo del 

Viernes 8 de octubre : A las 21 h , gacha 

migas . 

Sábado 9 de octubre: De 11 a 14 h , d is
TI' 

tillos hinchables para los más pe ,_ 
queíios en la 1~uerta de la sede . 

A las 12 h , sardmada . 

A las 18 h, actuación p:m1 niiios del pa-
y:L~o Edy. , 

A las 23 .30 h , verbena popular . -Domingo 10 de octubre:A las 14 h , co -.' , . 
mida de vecindad (paella) . •' 

/ 
jurado y entrega de trofeos a los .' ,'J • 

ganadores en "Los Pinicos " de la Vierne ~ J(Í e octubre :A las 16 (~•cierre -, 

calle formentera. d e calles . • 

/. A las 18 h , actuación de 11ayas,os en . · ' , /Is la plaza Lcípez Pina . . · : 

. · . · Sábado 2 de octubre : 11 h :sardinada en el ....,_.. 
Miércoles 6 de octubre : A las 22 J;, ~ s aparcamiento 9_=, )ulatorio . 

reunimos en la plaza pa i_;..adornar - A las 18 h , __ 11inchablcs en la plaza 

la y a continuación nos tomt.fe mos López Pi1,. 

un café con pa~ s~ / A las:~ / lisco móvil en la plaza 
Jueves 7 de octubre : ~ las 1 O h, desa - López Pina. 

yuno con chc~ late y churros con Domiú~ lc octubre : A las 9 h, con-

la colaboración de Churrería El ~m ; o de gachamiga en el1aparca-

Campet -:i""' miento del ambulatorio . 
~ .r. 

Viemes 8 de octubre :A las 18.30 h , me -

rienda infantil. 

A las 19.30 h , dibujo infanti l. _ 

A las 22 h, cena ue sób :1c1uillo yac-_.., .. 

gador de Petrer . 

A las 17 h , juegos de mesa para ma

yores de J 6 aíios . 

A las 17 h , 11 Campeonato de Ping

Pong para menores de J 6 aíios . 

A las 19.30 h , merienda infantil. 

A las 20 h , nos vamos todos a ver el 

correfoc . 

A las 22 h , cena de sobaquillo . 

A las 23 h , verbena popular . 

A las 17 I], júegos de mesa .j)ára ma

yores de 16 a110s: •' 
,~'.·"~......-

¡\ las l 9.30 ' h , merienda infantil y a 

continuación entrega de premios 

clausura de fiestas . 

FESTA 2010 

A las 18 h, concurso de disfraces 

en la plaza Lcípez Pina . 

Sábado 9 de octubre : Todo el día , jue 

gos y animación infantil en el par 

que El Campet. 

A las 9 h, almuerzo popular en el 

aparcamiento del ambulatorio . 

A las 17 h , cucaiias en el solar de"°ia 

tacuentos en la plaza López Pina. 

A las 1 O h , triangular de futbito in

fantil en Médico Luis Sempere . 

Lunes 1 1 de octubre : A las 21 h , ac 

tuación de teatro en el parque El 

Campet. 

O RORE DE FESTEJOS 

Martes 12 h , con -

D_omingo, 3 1de octubre : Engalanamicnto 
.·--- -~ 

de la calle La Virgen y alrededores 

_de vecinos con "gatxamigues i co 

. ques a la pala " y animacicín infantil 

para niiios y niiias en la pla<;a de 

Dalt. 

chí s, petanca e hinchable para to 

dos los niiios . 

A las 17 h , carreras parn niíios : de 

saco s, en dos grupos por edade s y 

de rclevo , en equipos de tres , con 

trofeos para los vencedores . Se cie 

rra cl día con una merienda para los 

niiios asistentes . 
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Martes 5 de octubre : A las 22 h , engala

namiento de las calles del barrio y 

café popular. 

Miércoles 6 de octubre:A las 18 h , salida 

desde la sede hacia la ofrenda de 

flores. 

A las 21 h , cena de sobaquillo. 

v.es 7 de octubre:A las 10 h , chocola
tada popular. 

A las 11 h , animación para ninos y 

\ juegos de mesa para adultos . 
A.las 16.30 h , café popular . 

A 11 ~17, h , concurso de dibujo para 
' '-. ninos y, concurso de petanca para 

" ' adultos . ,,._"-, 
Viernes 8 de ocn1bre:A" las 16 h , final del 

Domingo , 3 octubre:A las 9 h, caliche . 

A las 17 h , juegos y animación in

fantil. 

A las 20 h , chocolatada y sangría . 

Jueves, 7 octubre:A las 11 h, hinchables. 

A las 17.30 h,juegos infantiles. 

Viernes , 8 octubre :A las 16 h , finales de 

concursos . 
A las 17 h , concurso de damas. 

A las 22 h , cena de sobaquillo ame

nizada con el mago Edy. 

Sábado , 9 octubre:A las 13 h , aperitivo 

popular . 

A las 16 h , gran melé de petanca in-

fantil y senior. 

A l:L~ 23 h, fiesta con grupo musical. 

Domingo , 10 octubre :A las 8 h ,concur -

so de gachamiga. 

Domingo ,3 de octubre :A las 10.30 h ,Vlll 

Cross Popular Barrio Frontera . 

Viernes , 8 de octubre : A las 19 h , acto 
...... --..... 

concurso de petanca. "-._ A las 12 h , concurso de disfraces . cultural en el Centro Social de la 

A las 18 h , meriend ;h popular , para A las 17 h , concurso de repostería. calle Juan Millá. 
ninos y juegos. '-, "' A las 20 h,entrega de trofeos ,choco - A las 20.30 h , refrigerio para asis

A las 19 h , finales de los concursos !atada , sangría y gran traca final. tentes y vecinos. 

dé. parchís , secayó y dominó. -""' ... ~, ----- A las 21 .30 h , gachamigas y disco

A úí:i"~ e11a de sobaquillo . -.,~ -~ ·•, • •~~ móvil. ----
Sábado 9 .de octubre:A las 9 h , almuerzo Domingo ~,?~ : __<:>ctubre: A partir de .,...,Sábt!t!.2,9~de .. 2._<;_t_t1bre:Alas 10 h ,campeo-

las 16 h ,' montaje 19_erla , zona ,de --- nato ·cte·jüegos de mesa . 
fiestas . A las 13.,11, sardinada. 

11Mlll.N1tclia.é ... rc?'ófes :'!6¡de 11,octubre : cena de her- . _ A) ai.117.30 h , :iriimación infárítil~: 
ma.ntl;~ '!~ ~~~ ¡uillo~ t;_fc:¡~~-- ..... ~~ lo;"Tftéres de La R~ rva : ~•-

de pr emios. 

Domingo 10 de octubre: A las 14.30 h , 

degustación de p aellas . 

A las 16.00 h , café popular y fin de 

fiestas . 
visual , tradicional baile de disfra

ces y, por la tarde , hin chables para 

Viernes , 24 de septiembre : A las 16 h , los niños. 
campeonato de secayó . Domingo , 10 de octubre: almuerzo y 

Sábado , 25 septiembre :A las 16 h , cam- sardinada p ara todo el barrio. 

peonato de parchís . 

· Domingo , 26 de septiembre :A las 16 h , 
~--..:At. 

campeonato de dominó . 
--~-ª~f 

Miér~_oles , 29 'septiembre:A las 20.30 h, 
... • '"~'"' 

• santa misa én •honor a San Rafael,Ar-
~w -•

0 '·""1'!~";\f~J'fü¡.'f ,-

cangeL.~Y ... E!1ªJizar. gran itra~s'.]Y, ftt~•
gos artificiaks. ,..,,. ·· •1--~ 

Viernes , 1 octubre :A ·¡;;s-16 h , finales de 

concursos . 
A las 18 h , concurso de dibujo. 

A las 23-h , fiesta Remember . 

Sábado , 2 octubre: A las 11 h , h incha 

bles con refrescos y regalos de 

McDonals . 

254 

A las 17 h , juego de la rana . 

A las 23 h , verbena popular . 

, ... ~~ 

A las 18 h , campeonato de juegos 

de mesa. 

con el payaso Edy. 

A las 18 h , karaoke infantil. 

A las 20 h , fin de fiesta . 

FESTA 2010 
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OBRAS PUBLICAS 

C/. Alicante , 39 bajo 
036 1 O PETRER (Alicante) 

Telf. y Fax 96 69S 1 S 06 

Móvil 6S 1 034 847 
e-mail: info@urbacasas.com 

URBACASAS 
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BODEGAS BOCOPA I Paraje Lea Pedreros I Autovía A-31, km. 200-201 {aallda Elda Hoapítal) 103810 PETRER (Allc1nte-E1palla) T + 34 988 950 4891F+34988 950 408I lnfo@bocopa.eom 

LA COOPERATIVA AGRICOLA DE PETRER, C.V. Y SUS EMPl!.EADOS 
LES DESEAN UNAS FELICES FIESTAS PAliRONALES 

Y LES RECUERDA QUE TENEMOS A DISPOSICIÓN DE TODOS UNSTEDES 
UNA MULTITUD DE ARTfCULOS EN NUESTRA TIENDA COARVAL: 

, 

·Pl.AGU ICIOAS, ABONOS Y SEMll.1.AS . 
•JARDINERÍA Y RIEGO. 

·MAL.LAS, RAF IAS. PLÁSTICOS, CESPEO ART IFICIAL., CA"I IZO, BREZO ... 
·P IE:NSOS Y TRATAM IENTOS PARA AN IMAi.ES DOMÉST ICOS . 

·CALZADO y ROPA ESPl:C IAI. DE CAZA, MONTAl\lA, CAMPO y uso GENl:RAI. . 
·ARTICUL.OS DE LIMP IEZA y DROGUERIA . 

•V INO, ACEITE Y ALMENDRA . 
·AI. IMENTAC ION Y PRODUCTOS CON O .O . 

·CONFECCION De BOTEL.I.AS DE V INO Y ACE ITE (bodes , be1.1t1zoe, com1.1nlonee ... ) 
•BARR IL.ES DE MAOSRA PERSONAL. IZADOS . 

·N UEVAS SECC IONES De PRODUCTOS FRESCOS y CONGELADOS . 
·ASl:SORAM IENTO TÉCN ICO . 

COOPERATIVA AGRICOLA DE PETRER, C.V. 
Avenida de Elda, 77 03610 PETRER (Alicante) 

Tel.: 965 37 07 21 Fax: 966 95 23 30 
e-mail: coopetrer@terra.es 

~ 
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A C A B A D O S LIBERTAD 

En su colección 

--------- Solicite nuestro catálogo do muestras y novodndcs. A8k/or our new sample6 catalogue and noveltie.,. --------

Tel 00 34 96 537 38 61 & 00 34 96 537 48 92 • llbertad@inescop.es • Poi. Salinetas •Av.Libertad 8 • 03610 Petrer. Alicante. Spain 





HISPAN ITAS 
SHOESHANDBAGS 

NUEVA COLECCIÓN OTOÑO-INVIERNO 20 l 0/20 l l 
www.hispanitas.com 

POL IND. SAUNETAS A, L' • , ' l 1 

C.C. FACTORY ~ICA 1, • 



Presbítero Conrado Poveda, 5 • Telf. 96 537 05 84 
PETRER 

CADENA (;mpe, 

Droguería -Perfumería 

Benjamín 
ELDA: 
Alfonso XIII, 44 • Telf. 96 698 08 15 
Carlos Arníches, 11 • Telf. 96 538 70 61 
Avda. Reína Victoria, 54 • Telf. 96 539 29 83 
Legazpí, 6 • Telf. 96 538 29 30 
Rafael Altamíra, 9 • Telf. 96 539 35 01 

PETRER: 
Camino Viejo de Elda, 34 • Telf. 96 537 12 54 

José Perseguer, 5 • Telf. 96 537 03 48 





anos 
al servicio 
de la industria 
del calzado 
fifty years of 
service to the 
footwear industry 

Tacones y hormas 
Heels and lasts 
Componentes 

de plástico 
para el calzado 

Plastic shoe 
components 

e-mail: info@indaca.com 
http://www.indaca.com 
Tel.: +34 965 385 940 
antigua carretera de madrid s/ n 

elda - alicante (spain) 



Tu ciudad, más limpia! 
Limpieza viaria • Recogida y Reciclaje de residuos • Mantenimiento de instalaciones 
Conservación de jardines y playas 

'' . i: 
·1.m·· ~• 1 • o ' o o , " 

Fosesa'J 
gestión medioambiental 

G1meno~ 
servicios 

www.fobesa.com 



AIRE ACONDICIONADO :. 

DOMÉSTICO 

COMERCIAL 

GRANDES SUPERFICIES 

FRÍO INDUSTRIAL ■ 

VENTILACIÓN -• 

CALEFACCIÓN ,a 

DOMÉSTICA 

INDUSTRIAL 

Exposición: Instaladores y Servicio Técnico 

~ xpoclimci 
C/ Pintor Escrivá , 2 B Petrer (Alicante) 

TOSHIBA 
CLIMATIZACIÓN 
~ CIATESA 



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 



Vinalopó 
. 

r.~.;,,,;,,-•l.:t►¡.1 1 .... , .... -¡~;-.,.,.· • . 
-Ll¡ •.;.. lLi :~~•r '\ .. '; h ~¡ '~_.;,, • •, 1 • 1 

• 
,, '1 ~ ;;;, ..,.-.. t .. .. p "¡ '"'· 1 ~ 1 

"'' •• 1 1 ,. . r ... ·,.-.. .. . .. -. . "" ' , 1.• . w:... • . • ,\ 

.-·_ ··r ~f/iét1.::.a;~~1·s1tárnos· y 
te ayudaremos a 

ahorrar con el nuevo 

Carrefour 
Discouvd-
Más de 300 artículos, 
al precio más bajo, 

con la garantia Carrefour 



1Pintor Zurbarán, nº 26 

•;,,) ..... ,.. . .- . . ... Apdo. de correos 162 

;;~' "'=1;:;,,/"::'Y'"f:?:) 03610 PETRER (Alicante) 

Avda. Felipe V, 9 bajos 

03610 PETRER (Alicante) 

Telf.: 966 950 698 

Fax: 966 951 814 

texpetrel@texpetrel.com 

Telf.: 965 370 818 

Fax: 966 950 452 

curtidosgabriel@telefonica.net 







G R Á . F r lf' C· A S 

ARENAL 

· ... ,~ 
' -~ 

/ 

GRÁFICAS ARENAL, S.L. 

Avenida Hispanoamérica, 38 

graficasarenal @gmail.com 

T/F 96 537 56 10 

PETRER 



EQUIPO TÉCNICO DIR CTIVO: 

Jefe de obras - compras: 
JAVIER PIÑOL DÍEZ 

Arquitecto Técnico 

Estudio de proyectos - ventas: 

LUCÍA PIÑOL DfEZ 
Arquitecto Técnico 

Administración - contabilidad: 

Mª DOLORES PIÑOL DÍEZ 
Economista 

Estudios lnmob1Uar1os ... · 

Escalinata del Pare 9 d'Octubre, 2. ( Final 1:-'7ase J9, i, a Explanada) 
Tel./Fax: 96 695 53 77 (4 extensiones O 10 RER (AUcante) 

E-mail: romoart ru o · v ®v a ne.es 
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R.e cepc-,oV\eS 

;i.. ~-: 
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Avenida de la Libertad, 66 . i\. ·,·. 
· ;~pi. lnd. Salinetas 

Teléfono 96 537 00 26 

PETRER 



•Acristalamientos en general 
•Vidrieras 
•Taller de tallados 
•Mamparas 
•Toldos 
•Muebles de baño 
•Taller de aluminio 
•P. V. C. 



GARAJES Y TRASTEROS DE CHAPA CERRADOS 
SIN OBRA 

CANALONES DE ALUMINIO 

Polígono Industrial Les Pedreres • C/ 1° de Mayo. 19-B 
Teléfono 966 950 541 • Fax 966 955 639 

03610 PETREL (Alicante) 
E-mail: info@cmlavilla.com • www.cmlavilla .com 

Patrocinador · 
del CNP 

equipo de 
triatlón 



/ 

Virtualización de escritorios 
Ej: Virtualización de los escritorios 
de la Policía Local de Petrer. 

Ofimática Digital c:I ' 

~ ~ 
I,'. 

j¡\~ 

.•,,.. 

~--' Ej: Equipamiento de mobili ario, sillería y estores 
r;,1~' en Casa de la Juventud de Petrer 

Equipos de impresión 

Ofimatíca Digital, SLU. - Avd de la Libertad 19, PETRER (Alicante) -T +34 966 955 346 - F +34 966 955 361 - E info@ofimatícadigital.es 
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crom8 typesG 

{1Jara1xr J'U'íO/ J,o-c;o-, 

• Diseño, maquetación Y portes a un punto de la provincia de Alicante incluidos 
• Pago aplazado hasta 60 días, previa aprobación de Cesce, compañía aseguradora 
• IVA no incluido en el precio ofertado. · 

.. ' • • ~ e 

1000 EJEMPLARES REVISII 
FORMATO CERRADO 

21X30CM. 
272 PÁGIN~S INTERIORES DE 

MAS PORTADAS. 
IMPRESA A TODO COLOR 

y ENC~ADERNADA EN FIESIIS 
RUSTICA COSIDA. 

nresunuestos@cromotvne.com 
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C / Jorge Juan , 49 - S 1 bajo 
1 03420 - CASTAllA (Alicante) 

.movil: 616 158 433 
655 784146 
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nuevoenf0que.com 

NUEVOENFOQUE 
ESTRATEGAS 

Identidad Visual Corporativa 
Publicidad corporativa 

Below the line 
Marketing on-line 

NUEVOENFOQUE 
BUZZMARKETING 

Gabinete de prensa y RR.PP 
Eventos convencionales y 
no convencionales 
Protocolo 
Marketing de guerrilla, 
streetmarketing, 
buzzmarketi ng 

Plaza Ayto, 2, 3º P2 Alicante 03002 T. 96 520 31 77 info , 1 nuevoenfoque.com www.nuevoenfoque.com f nuevoenfoque creat ivos 



LIMPIEZAS 

Brocamar 
LIMPIEZA POST OBRA 

FACHADAS Y "GRAFITIS" 

INDUSTRIAL 

CRISTALES 

CLÍNICAS 

ESCAILERAS 

CUARTELILLOS 

PARTICULARES 

COLEGIOS, OFICINAS Y FÁBRICAS 

Virrey Poveda, 4 - Bajo • PETRER (Alicante) 
Telf. 966 950 328 • Fax 966 952 541 • Móvil 667 409 170 - 667 409 168 

e-mail: brocamar@vodafone.es 
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ca¡a 
Mediterráneo 

tu tradición también es la nuestra 
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Efl/ bueJtM HUUU>S 

Efl/ úu HU!joru HUUtlJs 

• Servicios para la atención a personas en 
situación de dependencia 

• Servicios de limpieza 

• Apoyo al estudio, clases particulares, 
ludoteca, técnicas de estudio 

Cl0 
M 

~ CERTIFICADO 
: ISO 9001 
Certificado ISO 9000 

Autorizada por la consellería de bienestar 
social como empresa para la prestac ión de 
servicios a la dependencia . 

SERLICOOP 
C/ Juan Carlos 1, 44 (junto Plaza Castelar) 

ELDA (Alicante) · Telf. 96 539 99 23 · Web: serlicoop.com 
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¡FELICES FIESTAS! 

,. \ ·-{ J ./ 

• .,. 
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/ 

Durante estas fiestas, seguimos cerca de ti. 

Un año más ha llegado la Fiesta de nuestra Patrona, 
momento de encontrarte con antiguos amigos, de 
reunir a toda la familia, y de disfrutar al máximo de 
nuestro municipio y nuestra cultura. 

·--"' 

... 

• -~ ' -

' • 

Un año más, Aguas de Alicante quiere desearte ¡Felices Fiestas! 

Ajuntament 
de Petrer 

• 

• 
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:::::::--::::: AGUAS 
[A~ DE ALICANTE 

' 
' ~ ' 

El agua es vida. 
Y llega a ti. 
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Avda. de la Libertad, 61 bis • Telf. 96 695 26 78 • Fax 96 537 32 90 • PETRER 

e-mail: 39internacional@terra.es 



más de 50 años mirando por tu salud 

Lda. Zeneida Perseguer Torregrosa - Avda. de Madrid, 65 -03610 Petrer (Alicante) 
T / 965 370 990 - F / 966 950 022 - zeneidaperseguer@redfarma.org 

1959-2009 

farmacia 

zeneida 
perseguer 



Avenida de Jijona, 8 
Tels. 96 524 56 17 - 96 524 58 59 

Fax 96 525 56 17 • Móvil 605 212 795 - 645 043 183 
03012 ALICANTE 



www.blobic.com 

Posicionamiento en Google 

... 
DIGITA ·~ ~ 

PUBLIC / 

· ll eo2 810 518 
C/ País Valencia, Nº3 - Petrer (Alicante) 

www.digitalpublic.com 



AS ES ORÍ A 

asesoría laboral fiscal contable 
Cf n Cf ICfn I Cf l~('Cf (' HCfn 

Av. Bassa Perico, 26 - bajos 03610 PETRER (Alicante) Apartado de correos 233 
Telefonos: 96 537 44 66 - 96 537 44 90 - Fax: 96 537 65 23 www.anavarro.com 

n a11arrn 
ASESORÍA 

Colaboradores de: Agentes: 

E o.T.P. DIGITA ,~?>
PUBLIC / 

Antonio Navarro Bernabé Javier Delegldo Payé 

bankinter. ¡¡Ya!IALICIO 
Agente 



___ anos 

50 años de compromiso social 
En el vocabulario de Caixapetrer, palabras 

como "valor" o "capital" van preferentemen
te seguidas del calificativo "humano'~ 

Esta es una de las características que nos 
hace ser tan singulares dentro del 

panorama financiero. 

A lo largo de estos SO años, muchos son 
los proyectos que han podido convertirse 

en realidad gracias a la acción social 
desarrollada por nuestra entidad. 

Pero sabemos que nada de todo esto 
habría sido posible sin ti. 

Por ello, aprovechando este aniver
sario, queremos darte las gracias 

por habernos "ayudado a 
ayudar" a tantas personas 

durante estos SO años. 

Gracias por hacernos 
diferentes; gracias por ser 

de Caixapetrer. 

Caixapetrer 
I 

-¡x:,r .5(2f}ti:io en tJfJ 
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