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SALUDA 

E n nuestro pueblo, y pese a que más del 

cin_c~enta por, ciento de las p~rsonas _que -: 
res1d1mos en el no tenemos ratees en esta ::· 

tierra, en mi larga estancia aquí vivida en pocas 
ocasiones denoté sentimientos de exclusió.:i o 
marginación. Históricamente, nuestra poblaci6n ···· • • ' __ . . ~ _ 

siempre ha mostrado gestos de hosµitalidady · • · · -~,-.._; .. • • ..... ,.:_,-:::. ·~. , . • ..-•.\ ;· ·) ~ 
acogimiento, hasta el límite de llegar. a renunciar , 6

; • • • • ' ••• • • • . _ _ . · , ·--. ,, : - • . • • _, , . .. ~ -
. - • • t • • ~ , ,, • ,. .... . - :f..-1\ . 

a hábitos, costumbres o a la lengua propia con ef ·, ·· ·• ---.~· ••••:• • •t•••• · • \ • · . /' .. . .-'t .,--,J'::,._~ 
• f. • •· •• - •¡•• • r • _(._ ♦ • b-Oil -

fin de facilitar la integración de quienes procedí;. : , • •• '"·.,.•• ,.:~ •• ••••1. ••: ··:,,~-~---·::/ '.•'•J .'." -·; _•., \-;;~ 
. . .. • '. .•: ··:'t';• ·- ... 11: ... • !• . tF .. • \ Jf ~ ( _an de otros lugares, con costumbres y cultu. ras • ••• •,~••/.•.,;..,:.,. ,._.,,.. 1 :• . • • •':. · :\ ,; · ·.._'=tf. . . •. . .. ······~·-,~,\.~'--·•! ·• ~ .•. •"' ... diferentes que nos enriquecen ,y 'aportan valores •• . • • •~ :,:••~••••-.., ... ~~, -R . J . :, '• • _ •· : ; \ •:: 

• , • • • • .·~ •• , ~ •• ..:- -·· ...... ~- ' • •··. 11, '~ • • · ~ : :: diversos en todos los amb1tos. • .• '.. ~ .-.. ••: -:.1~.•., 3S·•,• .._.:,,. • .•. ¡ ¡ . . • ~ ••. • ~ 
•• ~ ~ •• &".v--•A.• • ··· · : · 

"! r. . . . .. 4' • ♦ .. . .. ,,,. '-' #"* ... t, '\, " '" i -· .... ·~ • ~ .. ·• .• • ' • . . .. .. .... . ._1 . . -~~~. ' . .. . .. ,. 
. .,. , .. ,"'··· ... , ... ,..,...., . •· · . ... ~ . Vivimos en un entorno donde la diversida'1 pre-.. 

side cada vez más nuestro día a día. Mirando a -. ' 
nuestro alrededor encontramos abundancia de ' . . 

contrastes y, al igual que ocurre en la n ·atu 'raJ~z,a; ·, 
la variedad crea belleza y riqueza. Nuestro pue
blo ha sabido asimilar, a través de su historia, las 
diferencias culturales que nos llegaban de otros 
pueblos, provincias, comúnidades autónomas y, en 
la actualidad, de otros países y civilizaciones,' 
~reando un mestizaje que con el tiettipo irá• r , 
pndo una nueva cultura para todas y todos. Wt ·, 

. -e-,,,,,: 

Todo ello es posible -aunque pueda parecer con
tradictorio-, sin que conlleve la pérdida de lo 
propio, partiendo de la conciencia de nuestra raíz 
y cultura. Es posible con tolerancia e interpretando 
como algo positivo -el hecho de que la diversidad 
es riqueza por sí misma. 

Es hora de abrirnos a . ese gr~n mundo del _ que 
todos , formamos p'arte ·. Es necesario escuchar y 

Vuestro alcalde 
]OSÉ ANTONIO HIDALGO LÓPEZ 
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A
l nostre poble, i malgrat que més del 
cinquanta per cent de les persones que hi 
residitn no tenitn arrels en aquesta terra, 

en la 111eua llarga estada viscuda ací, en poques 
ocasions he denotat sentiments d'exclusió o tnar-

• 
ginació. Historicament, la nostra població sem-

'•ere ha m~strat gestos d'hospitalitat i acolliment, 
fins al límit de facilitar la integració deis qui pro
'-' 

• 
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m1grac1ons 



ha canviat prou al darrer seg le. D'una petita vila rural, dedicada 

basicament al treball agrari, amb un nucli urba antic als peus del castel!, s'ha pas

sat a una ciutat industrial en permanent expansió, amb els problemes comuns 

de mol t es aglomeracions urbanes en constant creixement demografic: sorolls, 

despersonalització, problemes d'accesibilitat... 

El volum d'aquest creixement demografic petrerí no depén únicament de la 

relació entre naixements i defuncions. Les societats són obertes i dinamiques. Una 

societat pot augmentar els seus habitants o decréixer per migracions. A les 

nostres famílies trobem molts exemples d'aquests moviments migratoris: les nos

tres avies, oncles o pares han sigut protagonistes de canvis de residencia d'un 

poble a un altre. 

Al llarg de !'última centúria Petrer ha passat de ser un poble que era aban 

donat perles seues famílies (els ports cubans, brasilers o algerians, la verema llen

guadociana, els camps aragonesos i la indústria eldenca eren els llocs d'arriba 

da), a ser un imant que atreia immigrants del camp, deis pobles comarca ns o de 

terres manxegues. Després de la crisi económica i social de 1975 a 1986, un nou 

i sorprenent creixement demografic vivim a Petrer, principalment degut a les 

noves immigracions. Entenem com a noves immigracions les originaries d'Elda 

i de pobles sud-americans, africans, asiatics i europeus. 

A aquests nouvinguts dediquem el dossier de FESTA 2005. Col-laboracions de 

vivencies i articles d'analisi ens donen la seua visió del fenomen de la migració. 

Vivencies en primera persona de Rodolfo, Mari Ángeles, Mireya , lan, Delia, 

Milka, Anto, Johanna, Héctor, Miguel ens parlem des del cor, des de la raó. Altres 

articles estudien , des d'una óptica geografica, sociológica, estadística o pedagó 

gica, !'arribada deis immigrants estrangers o l'assentament de milers d'endencs. 

Pera uns !'experiencia de l'emigració és resumeix en nomadisme, desarrela

ment, esperan<;a. Voluntaris o for<;ats, immigrants obligats als camins, viatgers 

lleugers d'equipatge, homes i dones. Europa com a espai d'utopia universalis

ta . Pera d'altres la ciutat és vida, més enlla de les divisions administratives. Per 

a tothom, nouvinguts i ve'ins, estrangers i eldencs, reconeixer la pluralitat és el 

nost re principi, lluny de la segregació i de l'exclusió. 

Entre totes hem de construir el queja cantava en 1993 Lluís Llach: un pont 

de mar blava per sentir-nos free a free, un pont que agermani pe/Is i vides dife 

rents, diferents. 
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d o s s e r 

Rodolfo Poueda Mollá 

«A rara hurnana é 

uma semana 

do trabalho de Deus» 

Gilberto Gil 

«Harnbre no es sólo la necesidad de pan, 

también lo es el deseo de comer ostras» 

l3ertold l3retch 

migracions 

Todos somos 
• 

emigrantes 

T 
res de mis abuelos nacieron en 
Petrer: los dos matern os, Fran
cisco M ollá Co rt és y Mar ía 

M agdalena Mont esinos Mont esino s; 
y el varó n paterno ,Adjutori o Pove
da García. Mi abu ela Gabin a M anso 
Alm.enara pro cedía de Guadalajar a. 

El abu elo Adjutori o, de extraño 
nombr e, fue un personaje not able: 
ej erció oficio s co n10 n i.a estro de 
escuela («desasnó» a la mayorí a de 
niñ os del pu eblo en su época); arqui
tecto (pro yec tó edificios, com.o la 
fábri ca de García y N avar ro , en 

Foto de familia del matrimonio formado por Francisco Mollá Cortés y Mª Magdalena Montesinos Montesinos, con cinco hijos. De 
izquierda a derecha: Bonifacio, Francisco (el futuro poeta Paco Mollá), Josefa, Magdalena y Carmen. 
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Petrer, o la Plaza de Toros de Villena); 
químico (inventó un tipo de cemen 
to cuya patente vendió su socio 
industrial por buen din ero, estafán
dole); o médico. Combinaba su indu
dable capacidad y curiosidad con un 
desasosiego que no le permitió asen
tarse en un sitio y prosperar. Vivió, 
entre otros lugares, en Petrer,Villena 
y Lyon (Francia), donde, tras comen
zar como albañil y atender con com 
petencia a un compañero accidenta 
do, fue «adoptado» por el médico 
que llegó después y comprobó, incré
dulo, los conocimientos del inmi
grante español. Podía haberse que
dado en Francia, sacando el diploma 
en m.edicina, al que su mentor le 
alentaba. Pero quiso regresar a su país 
para comenzar una vez n-i.ás. Murió 
joven y dejó a mi abuela con cinco 
hijo s y sin dinero. 

A mi padre, Rodolfo Poveda 
Manso, el úni co varón, le cayó enci
ma, de repente, la responsabilidad de 
ejercer de cabeza de familia (enton
ces eso era muy serio), a los 10 años. 
Eso le hizo un hombre, dicen, rígi
do y muy responsable. Vivía en 
Madrid cuando, en un viaje al pue
blo, conoció a mi madre, María 
Remedios Mollá Montesinos, tam
bién llamada Llibertat. Se enamoró y, 
pocos n1.eses después, la pidió a mi 
abuelo Francisco. Sus dos hijos naci
mos en Madrid, en la colonia Mos
cardó, barrio de Usera (hoy el de 
más población inmigrante chin a de 
la capital). A los cinco meses de 
haber llegado yo al mundo, mi padre 
murió y, poco después, mi madre 

regresó a Petrer con nosotros. Foto de boda de Adjutorio Poveda García y Gabina Manso Almenara en Belly (Francia). 

El abuelo Francisco era horti-
cultor apasion ado y muy competen
te. Emigró a Brasil en 1909, huyen
do de la hambruna que provocó, 
entre otras cosas, la plaga de filoxera 
en la vid. En esa y la siguiente déca
da mucha gente emigró de una 
Europa empo brecida hacia la pro
misoria América: italianos, irlandeses 
(la plaga del escarabajo de la patata 
casi despobló la isla), españo les, por
tugu eses, franceses, alemanes (sufrie
ron por entonces la primera Gran 
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Guerra), polacos, griegos, turcos, liba
neses y un etcétera largo de nacio
nalidades, que llen aron los barcos 
que cruzaban el Atlántico. Hubo has
ta emigrantes canarios que se embar 
caban en frágiles lanchas y, aprove 
chando los vientos alisios, arribaban 
a Venezuela: las primeras pateras. 

En Brasil aumentó la familia de 
mis abuelos. Les habían acompañado 
sus primeros hijos: Francisco (el futu-

ro poeta Paco Mollá), Magdalena, 
que falleció a los 15 años; Bonifacio 
y Carmen. El trabajo en plantaciones 
de café en el interior del estado de 
Sao Paulo permitía a Francisco ali
mentar a su familia, que se fue 
haciendo mayor, al nacer allí Vicen
te, Pepita, Cecilia, muerta en la infan
cia, y María Magdalena. Una familia 
grande. Doce años después de su lle
gada tomaron el barco de vue lt a 



hacia España, atendi endo el pedido 
de uno s tíos, que habían criado a mi 
abu elo cuando qu edó hu érfano. Su 
muj er no qu ería regresa r, p orqu e 
aquí había pasado mu chas penalida
des, pero se impu so la decisión del 
cabeza de familia, qu e debía gratitud 
de hijo a sus tíos. Gratitud y algo de 
cálculo, pu es éstos poseían tierras en 
el pu eblo y habían prome tido hacer
le heredero. Así fue cono cido n1ás 
tarde: l'H ereu, el heredero. H eredó 
las tierra s, en efecto, y aquí nacieron 
los últim os hijos: Co nstantin o, mu er
to de niñ o, Llibertat y Elia. 

El cálcul o era vend er esas tierr as 
y, con el din ero, regres ar a Brasil, 
para compr ar allí otr as. Pero estalló la 
Guerra C ivil española y ellos qu e
daron en el bando perdedor. Su hijo 
Bonifacio murió en el frent e, en los 
prim ero s co mb ates; Vi ce nt e, qu e 

enton ces tenía 18 año s, huyó en el 
último barco republi cano qu e salió 
de Valencia; y Paco, aunqu e no había 
militado en nada, pasó 7 años en cár
celes y otros 12 más desterrado de su 
pu eblo. 

Las represalias de las nuevas auto
rid ades nacion ales consi stieron en 
repentino _s y peregr inos «impu estos», 
qu e mi abuelo había de pagar de 
inm ediato. Para ello tuvo qu e mal
vender las tierras a los pró ceres loca
les, que las estaban esperando, ávido s. 
El apod o l 'H ereu qu edó como un 
triste sarcasmo. 

Las per ipecias del poe ta Paco 
M ollá en cárceles y destierro son 
conocid as por aquí, pero m eno s se 
sabe de los avatares de su hermano 
Vicent e, que se instaló prim ero en 
U xda, en el anti guo prot ectorado 
franc és de M arru ecos, a vuelo de 

páj aro de la costa alicantin a, dond e se 
casó y enviud ó sin hij os con un a 
francesa llam ada I vett e. M ás tarde 
emigró a Bu enos Aires, donde volvió 
a casarse con la argentin a Susana 
Tro cea y adopt aron un niño, Gu sta
vo M ollá Tro cea, ahor a el úni co de 
esta ram a de la famili a que tiene 
Mollá de prim er apellid o. Vic ent e 
tambi én escribía , pero era aún más 
mod esto qu e Paco y no sé de nadie 
que haya leído cosas suyas. Qui zá mi 
prim o Vicent e Verdú M ollá, que tie
ne mu cho s más cono cimi ento s qu e 
yo sobr e la familia. Tal vez, algún día, 
se dec ida a escr ibir m ás ex tensa
m ent e sobre ella. 

La tremend a hambrun a qu e se 
sufrió por aquí en la po sguerr a qui 
zá hubi era hecho qu e mis abu elos 
torn aran a emi grar, inclu so com o la 
prim era vez, sin dinero y aún con 

A la izquierda, jura de bandera de Bonifacio Mollá Montesinos (en el centro de la foto). A la derecha, su hermano, el poeta Paco 
Mollá, en una foto de estudio realizada por el conocido fotógrafo eldense Vicente Samper. 
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El matrimonio Rodolfo Poveda Manso y Rermedios Mollá Montesinos en 1951. 

más hijos; pero el mayor estaba en la 
cárcel y, tal vez, sufriera las represalias. 
Así que se quedaron. 

Si las cosas hubiesen sucedido 
de otra manera, si el abuelo Adjuto
rio, ya doctor, asentado en Lyon, o el 
abuelo Francisco hubiera permane
cido en Brasil, yo no existiría, y los 
descendientes de ambos estarían entre 
los millones de franceses y brasileños 
que tienen ascendencia española. 

Estamos vivos de milagro, dice el 
sabio Enrique Morente. Ya que el 
azar, im.probable, hizo que mis padres 
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se unieran, dándome origen, aquí 
me tienen: un petrerense más.Aun
que ya dije antes que nací en Madrid, 
era conocido como «el madrileño» 
en mi familia, y fui educado en cas
tellano, en el que todos me hablaban, 
empezando por mi madre. 

En mi infancia, la industria 
comarcal del calzado experim .entó 
un gran auge y había trabajo para 
reclamar emigrantes de zonas espa
ñolas más deprimidas. Así llegó 
mucha gente, sobre todo de La Man
cha: los manchegos, en avalancha, 

vinieron, aprendieron los oficios del 
calzado, y sus hijos casaron con gen
tes de aquí. Todos los pueblos de la 
zona multiplicaron su población. 

Por mi parte, no sé bien si por mi 
apodo de «madrileño» o por la 
herencia de inquietud de ambos 
abuelos, pronto hice mi primer expe
rimento migratorio. Dada m.i tem
prana edad y escasos medios, no fui 
m.uy lejos. En ese tiempo Elda esta
ba a 1 escaso km. de Petrer, y ese tra
yecto hacía diariamente desde los 12 
años cuando fui inscrito en la Aca
dernia de Don Emilio para cursar el 
bachillerato, tras un breve paso de 
interno en el Colegio Menor José 
Antonio, en Alicante, el antiguo 
Reformatorio de Adultos, donde 
había estado preso mi tío Paco Mollá. 

«Petrolancos» versus «Cagalde
ros»: fue un conflicto que viví divi
dido. En un lado estaban mis parien
tes y amigos de infancia y en el otro 
n1.is amigos recientes. En Elda me 
integré en una pandilla de chicos de 
mi edad y con ellos pasaba el tiem
po libre. Años después formé parte 
del grupo de teatro eldense Cotur
no, mientras trabajaba en la notaría de 
Petrer. Mi aspiración era marchar
me a Madrid para ser actor y espe
raba superar el obligatorio y engo
rroso servicio militar para seguir ese 
sueño. 

Pero también Brasil era otro de 
mis sueños. Los relatos de mi abue
lo y mi tío sobre la naturaleza y la 
gente de allá ya me habían conta
minado de «saudade», cuando llega
ron al pueblo unos parientes del 
abuelo; sus primas María Luisa, Olga 
y Magdalena Mollá, junto a Joao 
Garbellini, hijo de emigrantes ita
lianos y esposo de la primera, quie
nes también habían, en la misma 
época, emigrado a Brasil. A ellos 
les había ido bien y, en viaje de pla
cer por Europa, se acercaron al pue
blo y se reencontraron con sus raí
ces y parientes. Nos contaron que 
eran propietarios de «fazendas» de 
café, en tierras entre los estados de 
Sao Paulo y Paraná . Nos animaron a 
hacerles una visita. 



C uand o tuve la fortun a, gracias 
a un a úlc era duod enal, de libr arm.e 
de la n1.ili, m e sentí libr e de am arra s 
para volar del nido . De algún m odo 
co nseguí el din ero para compr arm e 
un pasaj e trasatlánti co de avión y 
m e apro vec h é de la ho spit alid ad 
gene ro sam ent e ofr ec ida p or mi s 
par ient es indi ano s. C on ellos viví 
los prim eros tres m eses y tambi én 
m e ayud aron a instalarm e en la ciu
dad de Curitib a, capital de Paraná (la 
gigante sca Sao Paulo asustaba a este 
chico pu eblerino ). Allí hic e nu evos 
ami gos «de toda la vida». Emo cion a 
recor dar la hospit alidad con qu e me 
acog ieron. Me sentí en casa. Hi ce 
mi s pr im eros trab aj os prof esion ales 
en teatro y descub rí un pu eblo y 
una cultur a fascinantes.Yo había oído 
mu chos relatos sobr e el Brasil rur al 
qu e vivieron mi s abuelo s, cuento s 
de la selva y sus animales, de las plan-

A la derecha, Vicente Mollá Montesinos 
con su esposa francesa lvette. 
Abajo, celebración familiar en Petrer de la 
boda de Vicente, t ras haberse casado en 
segundas nupcias con la argentina Susana 
Trocea en 1962. 

taciones y de los emigrant es de tod o 
el mund o qu e allí co nvergieron.Y o 
descubrí el Brasil urb ano, su litera
tur a, teatro , poesí a y mú sica, qu e me 
deslumbr aron. En especial la mú sica. 
M e hubi era quedado, pero era un 

emi grant e sin papeles. Co n un visa
do de turi sta, tenía que viajar a Para
guay cada seis meses, cruzar el pu en
te y p asar 48 hor as en la ciu dad 
front eriza ent onces llamada Pr esi
dente Stroessner, para conseguir otros 
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El autor del artículo en dos momentos de 
su actividad profesional relacionada con 
la música. Arriba, con Caetano Veloso, 
asistiendo a un ensayo de Maria Bethania, 
hermana del cantante brasileño . A la 
derecha, con Miguel Poveda, en los inicios 
de su carrera como cantaor. 

seis meses de tregua. Pasaron dos 
años y la mejor idea era regresar a 
España para hacer desde aquí los 
trámites y conseguir un visado de 
trabajo. 

Pero pensé que, antes de con
vertirme en un brasileño, me falta
ba vivir en la ciudad en que había 
nacido. En la gira de un a compañía 
de teatro española en Brasil, conocí 
a un gran actor: Antonio Llopis, con 
quien contacté a mi regreso. Estaba 
organizando una escuela de inter
pretación y me pareció que bien 
valía la pena estudiar un poco. Hice 
algunos pap eles en teatro y un 
poquito en cine cuando surgió, ines
perada, la oportunidad de hacer un 
programa en Radio 3. Me permitía 
mostrar la bell eza de la músic a des
cubierta y conocer, en perso na, a 
los artistas que vinieran por aquí, 
que ya admiraba.Y en Madrid sigo, 
22 años después. 

Vivo en la ciudad y en el país en 
que nací por casualidad. Podría, a 
estas alturas, ser otro brasileño .Aun
que soy de Petrer. Mi tío Vicente 
Mollá aún lo tenía más enrevesado: 
nació en Brasil, vivió en Petrer, su 
pueblo; en Marruecos y, finalmente, 
en Argentina, aunque también tenía 
pasaporte francés. Él y mi familia 
materna emigraron por necesidad y 
yo lo hice por inquietud. 

He querido antes contar algo de 
mi historia y la de mi familia para dar 
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un testimonio personal, antes de caer 
en los lugar es comunes qu e todos 
saben10s, aunque parece qu e algu
nos olvidan, así que es necesario 
repetirlos una vez más . 

En la po sguerra muchos espa
ñoles emigraron; unos por persecu
ción política, otros por hambr e. En 
Alemania, Francia, Suiza , M éxico o 
Arg entina , entre otros sitios, encon
traron acomodo . Hoy, en nuestro país 
las ideologías no están perseguidas 
y hay más pro speridad. Se ha con 
vertido en una tierra de acog ida a 
emigrantes . La mayoría no vienen 
por gusto, sino por necesidad, como 
se marcharon muchos de nuestros 
abuelos y otros parientes . 

Remontándonos más en el 
tiempo, la Península Ibéric a ha sido 

.•.::""---

siempre tierra de paso de muchos 
pueblo s: celtas, fenicios, griegos, car
tagin eses, romanos , godos, mu sul
manes de diver sas procedencias, 
judío s ... , eso por hablar sólo de la 
historia escrita . Los paleontólogo s 
nos dicen que, desde la aparición 
de los humanos en algún lugar de 
África, éstos se ex tendieron por 
todo s los rincone s del plan eta. En 
términos planetario s, no hace tanto 
tiempo de eso. 

En fin, qu e creo que las fronte
ras no son sino convenciones, de las 
que el poder , que las crea y contro
la, abusa siempre. Que el libr e trán
sito de las per sonas debería ser un 
dere cho, en todo s los casos, tanto si 
uno se ve obligado a trasladarse como 
si sólo desea hacerlo. 



d o s s e r 

Mari Ángeles Rubio Hidalgo 

E s cier to que ya somos europ e
os, que hemo s logrado, aunqu e 
con poca asistenc ia, decir sí a 

la Cons titu ción Euro pea ... aunqu e 
casi nadie sabemo s si es, o no , para 
bien ... ¿Có m o vam os a saberlo ? Tal 
vez sea por culpa de la desinfo rm a
ción qu e padecem os un gran tant o 
por cien de nu estra po blación, en 
los cuales me incluyo. 

migracions 

Yo, a mi manera, 
también soy 

• 

extran Jera 

Todo avanza y hasta lo v1eJo se 
hace nu evo, las viej as costumbre s se 
regeneran y se hacen nu evas y ade
más mod ern as ... ¿O acaso no está de 
m oda qu e nu estro hijo, nieto, prim o 
o quizás hasta nosotro s mismos no 
nos hem os marchado , en plan aven
tur a - in glesa m odern a de hoy en 
día- dond e por un m ódico precio 
alguna agenc ia de última generación 

r r 

nos ha buscado un trabaj o por Int er
ne t? Tenem os aloj ami ent o cerca del 
trabaj o y hasta sabemos cuánto vamos 
a cobrar. Y si eres de los modern os 
podrás ver hasta tu lugar de trabaj o 
en algun a página web. 

Qué bien está eso de ser emigran
te, nos hace sentirn os especiales entre 
la ge nt e, tu s anu gos y todos esos 

Kelly's Ressort Hotel, bonito hotel de playa en Rosslare (Irlanda), donde vienen a trabajar jóvenes de todos los lugares de Europa. 
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Excursión al norte de Irlanda para visitar los acantilados. 

curiosos que te preguntan ¿Qué tal ha 
sido la experiencia?Y yo me respon
do en mi interior: ¿experiencia? ¿A 
nú? Si yo no sé lo que es la emigra
ción; oiga, porque no le pregunta al 
árabe que vive en su calle, o al suda
mericano que seguro trabaja en su 
fabrica, al sin papeles que ha de acep
tar cualquier cosa pues no está en 
condiciones de quejarse por las inhu
manidades que se comenten diari a
mente a nuestro alrededor y no que
remos ver. Eso sí que es «experiencia» 
en su máximo expon ente. Y qué tal 
suena que estos que aquí vemos, que 
vienen a quitarnos el «trabajo» que los 
demás no queremos hacer, son los 
realmente afortunados, eso sí, si no 
contamos que a su tierra no pueden 
volver, pues sólo les espera la miseria 
de países que no han sobrevivido a la 
evolución económica. O no les han 
dado la oportunidad de sobrevivir, 
pues ha de haber pobres para que 
pueda haber ricos, aunque en toda esa 
miseria y pobreza sus corazones hayan 
dejado a sus familias e hijos, padres y 
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Barbacoa entre compañeros de trabajo en Cambridge. 

amigos en la tierra que uno lleva 
arraigada en lo más profundo, ese 
sitio donde les gustaría vivir pero 
que, sin embargo, han huido de allí. 
Experiencias. Eso es la vida. Las hay 
más y menos buenas, pero hen10s de 
llamarlas experiencias anyway. 

C ómo me resultan de familiares 
estas historias de hoy, de sudam.eri
canos que nos han invadido, de 
moros que nunca vemos trabajando, 
-claro, a saber de qué viven- . Cómo me 
recuerdan las veces que mi padre 
me ha contado lo grabado que lle-



Último día de trabajo en el Bath Spa Hotel, en la ciudad inglesa de Bath. Despedida de compañeros procedentes de España, Italia, 
Francia y Alemania. 

va en su interior el día que sus padres 
lo cog ieron de la ni.ano con apenas 
8 años y le dijero n : hij'o mío, dale un 
beso a los abuelos y a los tíos pues un tren 
de rnadera y fr ío hierro nos está espe-

randa. ¡Qu é ilu sión subi r en tren! 
Ese tren qu e ellos j am ás olvidarían , 
ese tren qu e se les qu edó tan graba
do, las lágrim as qu e no han co rrid o 
y para siem.pre con ellos se quedaron. 

Encuentro en Inglaterra con Liliana, gran amiga ecuatoriana con quien he compartido 
destino en alguna ocasión, después de que regresase de explorar tierras australianas 
con la mochila como única compañía. 

Ese país rudo y frío dond e tod os 
hablan raro y te miran por el rabillo 
del oj o . Por qu é, se pr eg unt aban 
esto s pobres niñ os, padres hoy de 
nm chos de nosotros, abuelos nuestros 
que tanto han sufrido . Qu é «orgullo» 
para ese padre de fam.ilia qu e se vio 
obligado a coger a toda su famili a y 
llevarlos a trabaj ar las tierr as de los 
ri cos seii.orito s, dond e a las 5 de la 
maii.ana empi eza el jorn al de trab a
jo y ves a tu s nii1os co n ojo s de 
espant o co mo te nlir an asustado s, 
envu eltos en las rasgadas ropa s qu e 
lo s hij os de los señorit os les han 
prestado.Año s, años y años de gran
des herid as abi ert as en almas qu e 
toda vía no han cicatri zado. Expe
riencias vuelven a ser. 

Qué im agen tan in1borr able cuan
do le dije a nli abu ela que me iba a 
Inglaterra a trabajar en un hot el para 
vivir mi ex p eri en cia y apr end er 
inglés. ¡Có mo le saltaron las lágrim as! 
¡Cóm o me abrazaba diciéndom e que 
si era por lo mal qu e está aquí el 
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trabajo que no ni.e preocupase, que 
entre todos nos ayudaríamos y tira
ríamos para ade lante! Cuántos 
recuerdos y sentimientos debieron 
revivirle en sus adentros. Ella me 
imaginaba pasando sus penurias en 
tierras extrañas y yo me reía, pues si 
no lloraba. ¡Abuela que no me voy por 
eso mujer! ¡Me voy porque quiero! Con 
un gran gesto de valentía en mi cara, 
lo iba a hacer porque me lo había 
propuesto. 

Cuántos recuerdos distintos en el 
lugar, en el modo y en el tiempo, 
cuántos cambios vividos, unos gran
des y otros más pequeños, cuán tos y 

Yo también he nacido en estas 
maravillosas tierras de sol y mar, de 
alegres gentes entre almendros y oli
vos, rojas tierras entre millones de 
marrones diferentes que hasta yo he 
añorado. 

Yo, a mi manera, también soy 
extranjera. Como tal me siento en 
todos los aspectos, tanto en casa 
como al otro lado del globo terrá 
queo, y agradezco a esta vida que me 
haya dado la oportunid ad de descu
brir esto, pues yo en su día también 
salí con los bolsi llos vacíos y llenos 
de desencanto . A veces, el vacío no 
es sólo económicamente hab lando, 

Centenares de furgonetas como esta se cruzan y comparten camino hacia las cumbres 
nevadas de la gran cordillera que cruza toda la isla sur de Nueva Zelanda. 

cuántos extranjeros. Extranjeros que 
van, extranjeros que han venido, 
extranjeros que vinieron y los que se 
fueron . 

Quién es de qué lugar y por qué, 
dónde empieza la cadena de perso
nas que son de nuestro pueblo, dón
de termina . ¿Quién ha nacido aquí? 
¿Quién aq uí siempre ha vivido? 
¿Quién viene de fuera y al final se 
queda? ¿Qué pasa con el que una vez 
marchó? ¿A dónde pertenece ahora? 
Vaya un ja leo ¿no?Y usted, es pro
bable que piense: jo sóc d' aquí, perque 
aquí va naixer tota la meua famílía, els 
meus avantpassats. Jo sóc de la terra l 
De aquí o de allá, todos somos per
sonas al final. 
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sino que es como un jarro que la 
vida ha de ir llenando y lo que un 
día pueda ser un fracaso, al tiempo es 
una bendición poderte llenar de la 
vida en unos de sus ramajes menos 
conocido, siendo tú el desconocido, 
siendo tú el «moro » en un pueblo 
todavía más blanco que nosotros, 
siendo el spanish sudamerica1:o, sien
do el pobre españolito que no se 
entera de las movidas del last britain 
generation ... 

A hora paseo por el pueblo y veo a 
esa sudaquita con su niña en brazos 
andando por el merc ado, ausen te de 
tod as las miradas entre rabillos de 
mi l ojos diferentes. Conversando 

con ella, con ese dulce acento le 
dice a su niña qué vestido va su 
mami a comprarle, cómo no, como 
siempre, la semana que viene, claro. 
Ese morito, que, aunque pasen los 
años sin vernos, siempre que lo veo 
pienso: Esta vez no me reconoce. Pero 
sí, me mira y me dice: ¡Hola Juanita! 
Y yo le sonrío pues los dos sabemos 
que ese no es mi nombre. Pero eso 
no importa pues sólo en ese peque
ño momento, que es el nuestro, nos 
alegramos de vernos, aunque no nos 
lo digamos. 

Me dan siempre ganas de hablar 
con ellos pues con todos me siento 
algo identificada. ¿ Qué misterio 
guardan sus oscuras miradas? Expe 
riencias verdaderas vividas como las 
de mis abuelos . Yo no sé exacta 
mente qué sienten, pues por placer 
no se sufre lo mismo. Quisiera 
hablarles y preguntarles cómo se 
encuentran tan lejos de sus hoga 
res, donde han tenido la suerte de 
venir a esta pequeña cárcel de oro y 
superficialismos, lejos de sus fami
liares y amigos y sin poder volver a 
pisar sus tierras, pues, aunque se 
mueran de ganas de hacerlo, sin 
papeles no hay regreso. 

Píense lo bien y recapacit e dos 
veces antes de juzgarlos. Tal vez un 
tiempo atrás, quizás no tan lejano, 
usted hizo lo mismo , buscarse un 
mejor futuro más seguro, para usted 
y para los suyos, tal vez su vecino 
sea manchego, anda luz ó gallego, 
quizás, usted mismo. 

Qué hermoso sería poder vivir 
en la igualdad, qué bonito poder ser 
todos lo mismo, que los niños no 
sufrieran la crueldad del racismo. 
Ojalá mi padre no la hubiese sufrido 
jamás. Todo se puede cambiar y 
hemos de empezar por uno mismo 
para poder algún día entre todos lle
gar a algo, para que ser europeo no 
sea una barrera para los pueblos que 
no han podido entrar, para que deci
dir quién entra y quién no, no sea 
una cu estión de rentas nada más, 
para que la igualdad sea para todos. 
Para que inmigrar o emigrar no sea 
una barrera nunca más. 
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migracions 

Situación laboral 
de los inmigrantes 

• • 

no comun1tar1os 
en Petrer 

La creciente presencia de inmigrantes en la Unión Europea está planteando retos importantes en 

nuestras sociedades, especialmente en la española . La incorporación de los mismos se presenta como 

un tema que desborda sus efectos sobre la vida económica y el mercado laboral. La población 

inmigrante tiene por objetivo general cuando emigra, el «mejorar las condiciones de vida que tenían 

en sus países de origen». La segmentación de los mercados de trabajo y su división social se da en 

todos los ámbitos territoriales, es decir, es anterior y sobrepasa la condición de ser inmigrante. Sin 

embargo, el acceso y las condiciones de trabajo de los inmigrantes no comunitarios en Petrer se 

diferencia de la población autóctona de manera cualitativa y cuantitativa. Esto es debido a que la 

población inmigrante tiene características que les condicionan en la manera de afrontar el mercado 

laboral. 

P ara analizar la situación de la 
pobl ación inmi gra da en el 
mercado de trabajo de Petrer, 

así como las con dicion es en las cua
les accede y se desarroll an, hay qu e 
tener en cuenta, al n1.enos, dos aspec
tos fund amen tales. En primer lugar, 
hay que recordar que la gran mayo
ría de las personas que llegan a Petrer 
lo hacen para conseguir un a mejor 

situación económica que la que te
nían en sus países de orig en, y que 
por tanto, el trabajo es para ellos el 
aspecto alrede dor del cual gira gran 
parte de su vida en la socie dad de 
acog ida . En consec uenc ia, tal como 
se verá más adelante, las tasas de acti
vidad en la población inmi grada son 
tanto o más elevadas qu e las de la 
población de Petrer; pese a que la 

incide ncia del paro es apreciable, la 
ocupación es la situación habitual , ya 
sea esta regu lar o irr egular. 

En segundo lugar, una reflexión en 
mayor profundidad revela que las 
con dicion es de vida de los inmi
gran tes y su situ ación en el mercado 
de trabajo tiene un a estrecha rela
ción con tres facto res básicos identi
ficados, que se podrían denominar 

Cada vez son más los inmigrantes subsaharianos que vienen en busca de mejores condiciones de vida; muchos de ellos perecen en el 
intento a causa de las precarias condiciones del viaje. 
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La población inmigrante de origen no comunitario en Petrer se ha multiplicado por siete en los últimos cinco años. Imagen del 
11 Encuentro lntercultural, celebrado en el parque del Campet del 25 de septiembre al 1 de octubre del año pasado. 

hechos diferenciales de la persona inmi
grante en el m.ercado de trabajo. De 
hecho, lo que se pretende es analizar 
y categorizar los diferentes condi
cionantes, lirn.itaciones en algunos 
casos, que hacen que el inmigrante 
pueda o no situarse y prosperar en el 
mercado de trabajo en las mejores 
condiciones posibles. Los tres facto
res cond icionantes identificados que 
explicarían esta diferente situación 
de partida en el mercado de trabajo 
de Petrer, dependiendo de la medida 
en que se disponen, hacen uso de 
ellos o conocen, serían: 

• La ciudadanía. Es obviamente, 
un factor clave, ya que el hecho 
de tener una nacionalidad dife
rente implica la necesidad de 
obtener permisos de residen
cia, de trabajo, convalidación de 
documentos oficiales, etc. Mien
tras no se pueda acceder a una 
ciudadanía plena, la situación 
en el mercado de trabajo tendrá 
importantes condicionantes y 
limitaciones. 
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• La cultura del país de acogida. El 
inmigrante llega en la mayoría 
de los casos a una cultura muy 
diferente a la suya, y esto com 
porta un irn.portante esfuerzo 
de adaptación que también 
condiciona de manera n1.uy 
importante su posición en el 
mercado de trabajo. Uno de los 
aspectos más relevantes de esta 
adecuación cultural es el cono
cimiento de la lengua de la 
sociedad de acogida; pero hay 
otros tanto o más condicionan
tes como: la religión, las cos
tumbres, el conocimiento y 
dominio de las convenciones 
sociales y la experiencia laboral 
en puestos o actividades labo
rales similares a las que se ha 
de insertar en el mercado labo
ral del país de acogida. 

• Las redes sociales. A menudo, la 
población inmigrada se encuen
tra lejos de sus redes sociales 
más próximas de soporte como 
la familia o amigos íntimos, y 

esto hace que no disponga de 
uno de los medios más habi
tuales para acceder a un puesto 
de trabajo, obtener soporte eco
nómico, etc. 
Habitualmente, cuanto mayor 
es el nivel de adaptación a la 
sociedad de acogida de la pobla
ción inmigrada en estos tres 
aspectos, mejor es su posición 
social y sus condic ion es en el 
mercado de trabajo.Y vicever
sa, el trabajo es uno de los 
mecanismos más importantes 
de integración y socialización 
de las personas inmigradas. 
Mediante el trabajo se orienta la 
integración y su proceso de 
«normalización» social y eco
nómica. 

Partimos de la hipótesis que el 
acceso al mercado de trabajo, su iti
nerario y la posición que ocupa la 
población se ve condicionado por el 
grado de consecución de la ciuda 
danía, y que por tanto existirán dife-



rencias entre la pobla ción inmigr ante 
y la autóctona en el mercado de tra
bajo. En este caso, como el objeto a 
estudi ar es el mercado de trabajo, se 
han observado diferen tes variables 
a partir de los datos de la Encuesta de 
Población Activa (EPA) , que han 
permitido co ntr astar la hipótesi s de 
trabajo. Debido a las limitaciones 
del tam.año de la muestra nos hemo s 
centrado en las vari ables de oc up a
ción qu e per mitían cru zar diferen
tes variab les expli cativas, con1.o el 
tiempo de residencia como indic a
dor del grado de consecución gene 
ral de la ciud adanía en el que a 
mayor tiempo residi endo mayor su 
consecución, o el origen de los inmi
grant es como indicador cultur al, el 
cua l condicionará tambi én en un 
primer estadio sobr etodo su acceso , 
itin erario y po sición en el mercado 
de trabaj o. 

ESTRUCTURA 
SOCIODEMOGRÁFICA DE LA 
POBLACIÓN INMIGRANTE 

En cuanto al tamaño y la estructura 
de la población de los inmigrantes no 
com un itarios en Petrer, el prim er 
dato relevante de la import ancia pre
sente y futur a de este colectivo, es 
que la proporción de población de 
los inmi gran tes en Petrer se ha mul
tiplicado por siete en cinco años. 
Desde 2000 hasta el 2005 se ha pasa
do de un porcenta j e del 0,50% res
pecto al tot al de población a un 
3,56%, del cual un 89,51% son inmi
grant es no com unitario s. D ur ant e 
este periodo el ritmo de crecimi en
to de la población inmigran te no 
comunit aria ha ido crec iendo suce
sivament e. 

La estruct ur a de la pobl ación 
inmigrant e no com unit aria en Petrer 

El trabajo es el aspecto alrededor del cual gira 

gran parte de la vida en la sociedad de acogida. 

Por sexo y edad, la población inmigrante no 

comunitaria en Petrer es una población joven, 

entre 20 y 44 años 

por sexo y edad da como resultado 
un a pobl ación joven, el gru eso se 
encuentra en el grupo de edad de 20 
a 44 años . N o obstante, cuando se 
analizan los datos 1 desagregados por 
nacionalid ades se observan peculia
ridades . Los de or igen europ eo con 
mayo r presencia en Petrer son los de 
naciona lidad inglesa, italiana y fran
cesa; los ru sos se caracter izan por ser 
mujeres y con edades comprendidas 
entre 20 y 44 años, los rum anos son 
en su mayoría hombr es de entre 20 
y 34 años, y entr e los ucrani ano s la 
distribución por sexo es bastan te 

equilibrada con un ligero sesgo mas
culin o y con edades entre 20 y 44 
anos. 

La nacion alidad de or igen africa
no marroquí es la que tiene una pirá
mide de pobla ción más equilibrada 
en cuanto a sexo y grupos de edad, 
que si bien es un a pobl ació n jov en, 
lo es en menor medida que las pobla
cion es de nacion alidad de Argelia y 
Mauritania , las dos muy j óvenes y 
eminentem ent e masculin as. 

El rasgo característico de la estruc
tur a de pobl ación de países latinoa
mericanos es que son bastante equi-

Incremento de la población de Petrer, por nacionalidad. 2000-2005 

Población Total 

Nacionalidad esRañola 

Extranjeros 

Resto de UE 

% 

Extracomunitarios 

% 

Fuent e: Elaboración propia. Datos INE. 

894 

2,79 

La estructura económica y la cultura del país de origen influyen en la integración socio
laboral de la población inmigrante (foto extraída del nº 158 del Boletín de Manos 
Unidas). 
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libradas, si bien hay más mujeres que 
hom.bres, destacando la pob lación de 
Cuba donde las mujeres constit uyen 
el 70% de su poblac ión, aunq ue esta 
tiene un peso relativamente peque
ño en comparación a los de nacio
na lidad argentina, ec uatoriana o 
colombiana, con pirámides de pobla
ción más equilibradas. Por último, 
de origen asiático hay que destacar las 
comunidades de China, India y Ban
gla Des h . 

ALTAS TASAS DE ACTIVIDAD 
Y DE PARO 

Tal y como es bien conocido, la 
población inmigrada viene funda
n1.ental111.ente con el obj etivo de tra
bajar, de conseguir una mejor situa
ción económica y una mayor calidad 
de vida de las que disponía en sus 
países de origen; y esto se refleja en 
sus niveles de actividad, no table
mente superiores a los del conjunto 
de la población. Si para la pob lación 
autóctona el disponer de un emp leo 
y unos ingresos significa una mayor 
in tegración social, para el inmigran
te, que su situación de legalidad en 
el país de acogida está sttjeta a dis
poner de un emp leo, todavía es 
mucho más impor tante. La opc ión 
entre trabajar o no hacerlo está estre
chamente ligada 
con el hecho de 
haber consegui 
do o no la ciu
dadanía y de 
ciertos aspectos 
cult urales como 
el rol social de 
los diferentes 
sexos en la cul 
tura de or igen, 
del conocimiento de la lengua o de 
las relaciones sociales a las que tiene 
acceso en el momento de buscar 
emp leo . 

Hay que considerar, sin embargo, 
ciertos matices a esta voluntad gené 
rica de obtener un lugar de trabajo y 
mejorar labora l y económicamente. 
En pr imer lugar, hay que tener en 
cuenta que las diferencias en lo refe-
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Tasa de actividad, ocupación y paro de la población por origen y por sexo en Petrer, 3r trim. 2003 

Hombres Mujeres Total 

Población extracomunitaria 

Tasa de actividad 

Tasa de ocupación 

Tasa de JJaro 

Población autóctona 

Tasa de actividad 

Tasa de ocu¡::iación 

..,l asa de paro 

Fuente : EPA. 

ren te a las tasas de actividad son 
mucho más claras en la población 
mascu lina : casi el 95% de los inmi
grantes entre 16 y 64 años son acti
vos, frente el 86% de la pob lación 
autóctona en Petrer, por una par te 
debido al efecto demográfico y, por 
otra, por su mayor propensión a la 
actividad duran te los pr imeros cinco 
años de residencia en España. 

En este sentido, tal y como mues
tra la tabla adjunta, la inactividad en 
la pob lación inmigrada es casi de 
manera exclusiva femenina, como se 
verá más adelante, por razones cul
tura les y familiares . En general, no 
son ellas las que em igran en primer 
lugar, sino que acceden al país de 
destino a través del reagrupamiento 
familiar, y en los casos en que son 
ellas las que emigran primero, como 
las inmigran tes de origen latinoa -

94,7 __§3,8 79,8 

79,9 46,6 63,8 

15,7 27, 1 20, 1 

--
85,7 64,2 75,0 

79,9 56,8 68,4 

6,8 11,5 8,8 -

inmigrante de origen subsahariano y 
del Magreb . 

En segundo lugar, el mayor nivel 
de actividad no imp lica, después de 
todo, mayores tasas de ocupación. 
De hecho, el paro incide en la pobla
ción inm igrada con mayor intensidad 
que en el conjunto de la pob lación, 
y así, en Petrer, la tasa de paro de los 
inmigrantes es de un 20%, mientras 
que la pob lación autóctona se sitúa 
en menos de la mitad, el 8,8%. Hay 
que resaltar que la movilidad laboral 
es superior a la media, y que por 
tanto el paro friccional, es decir, aquel 
que recoge la situación de la perso
na entre empleo y emp leo, en este 
colectivo es superior al habitual. 

En tercer lugar, hay que destacar 
que, de manera muy mayoritaria, el 
paro incide sobre la pob lación inm i
grada que se encuentran en situa-

ción irregu lar, y 

La ciudadanía, la cultura 
en los primeros 
estadios de su 

y las redes sociales 
incorporación al 
mercado laboral. 
Este último caso 
se da en mayor 

determinan las condiciones 
laborales de los medida en aque

lla población que 
t odavía no 
conoce el idio-

inmigrantes 

mer icano, sus cónyuges buscan tra
bajo rápidamente. No obstante, las 
situaciones más hab ituales en Petre r 
deb ido a su mayor peso entre la 
poblac ión inmigran te son aque llas 
en las que los hombres emigran y el 
reagrupamiento familiar implica que 
los nuevos miembros del hogar se 
dediquen a tareas de soporte a la 
familia. Es el caso de la población 

ma, lo cual dificu lta su acceso a un 
lugar de trabajo. Es en estos pr ime
ros estadios donde queda reflejada la 
importanc ia de las redes de solida
ridad socia l de conocidos y fami
liares para encontrar el primer 
empleo y, de hecho, el inmigrante ha 
tomado la decisión de emigrar a un 
determinado territorio por las redes 
sociales a las cuales prevé que podrá 



acce d er p ara conseguir trabajo , 
vivienda, etc. Así, la tasa de paro de 
la pobl ación innii grant e no co111.u
nit aria qu e lleva menos de seis años 
residi en do en España asciende a un 
22,6 %, por centaj e qu e se reduce a 
un 14% para aquellos qu e llevan 
má s de cinco años residiendo. No 
obstante, esta situa ción hay que con-

más favorable para la población inmi
grada que lleva más de cin co años 
residiendo en España, y que por tan
to es posibl e que su situ ación esté 
regulada, sus do cum ento s co nvali
dados en el mejor de los casos, ten
ga experienc ia en el mercado labo 
ral y cono zca la cultur a y por tanto 
aquello s aspec tos socialm ent e valo-

y mejorar su po sición en el mercado 
laboral. No obstante, los datos apun
tan a que hay un techo por debajo de 
la situ ación de la población autó cto
na, si bien existen diversas estrategias 
desde la administración públi ca y los 
inmigrant es para qu e cada vez más 
tiendan a converger la situación labo
ral de la pobl ación inmi gran te no 

comunit aria con la de 

La nacionalidad de origen africano 

marroquí es la que tiene una pirámide de 

población más equilibrada en cuanto a 

sexo y grupos de edad 

la pobl ación autó cto
na. En genera l, co n 
matices, los inmi
gra nt es acce den a 
puestos de trabajo no 
cualificados, inestables 

cretarla ten ien do en cuen ta qu e el 
paro afecta también de manera dife
renciada por otras variables: la pro
cedencia de la pobla ción inmigrad a 
( en gene ral el paro in cide en mayor 
medida en la población africana con 
un 24,3%) o el género, mucho má s 
int ensamente en el caso de las muj e
res qu e en caso de la población con 
or igen africa no es del 33%; si bien 
no parece qu e el itin erario prof e
sional o el sector de actividad influ 
yan sign ificativam ente . 

HECHOS DIFERENCIALES EN 
EL MERCADO DE TRABAJO 

En la int rodu cción del artículo se 
hacía referencia a tres factores básicos 
que a menudo diferenciaban el in111.Í
grado de la población autócton a en 
relación a su posición en el mercado 
de trabajo. En concreto, se hacía alu
sión a la ciud adanía , la cultura y las 
redes sociales como aspectos dife
renci al es en las qu e la población 
autó cton a se en co nt raba en un a 
situación de ventaja. Esta situación se 
ve reflejada en el m ercado de traba
jo de dos maneras int erre lacionad as: 
por un a parte, las prop ension es a ser 
ocupado y, por otra, las con dicion es 
labor ales de esos pu esto s de trabaj o. 
En ambo s aspectos el ser inmigran
te de origen no comunitario hace 
que se encu entre en una situación de 
clara desventaja con respecto a la 
pobl ación autóctona.Aún en el caso 

radas por la sociedad de acog ida, 
aún así, su situ ación no llega a ser 
equipar abl e a la de la pobl ación 
autócton a, ya sea po r su prob abilidad 
de ocupación, que baja cuando supe
ra los cinco años de residencia, o por 
sus condi cion es labor ales que, aún 
mejorando a partir de este momen
to, no llega a la situa ción de la pobla
ción autóctona. 

Se podrí a decir que la mayor ocu
pación de la población inmi grant e, 
cuando lleva menos de seis a11os resi
diendo en España, respecto la pobla
ción autóctona, es debido a que su 
perman enc ia en el país se enc uentr a 
supeditada a su situación laboral y por 
tanto está dispuesta a trabajar en ocu
paciones de menos prestigio social y 
peores condi ciones labor ales. Situa
ción que cambia cuando se consigue 
la regulación, marcada en este artí
culo a partir de los seis años resi
diendo en el país, en que una part e 
no ha de trabajar para regularizar su 
situación y, por otra, al querer com
petir en parecidas condicion es con el 
resto de la población en cuanto a 
ocupaciones y condicion es laborales, 
se da un desp lazami en to de esta 
pobla ción hacia la inactividad o el 
paro. 

Existe un a seri e de factor es de 
origen qu e condicionan en mayor o 
menor medida, depen diendo de la 
di ferencia de esto s con los de la 
sociedad de acog ida, la capacidad de 
la población inmigrad a para insertarse 

y con peores condi
c10nes labor ales que la población 
autócton a. Esto se explica por un a 
falta de conocini.iento po r parte de 
los inmigrantes y reco noc imi en to 
por part e de la sociedad de acog ida 
de sus aptitudes, por las dificultades 
legales y, en gene ral, por los factores 
diferenciales comenta dos. En sínt esis, 
la argum en tación se basa en qu e el 
pro greso profesional de la población 
inn1.Ígrada y la mejora de su situación 
en el mercado de trabajo depende de 
al menos estos tres factores iden tifi
cados: 

• La estructura económica del país 
de origen-destino. El provenir 
de países con un desarrollo y 
una estru ctura econórnica pare
cida al país de acogida facilita su 
ins erción y progr esión en el 
m ercado de trabajo del país de 
acog id a . Co mo se h a visto 
ant er iorm ent e, la exper ienc ia 
previ a es el factor que más 
influ enc ia ti ene p ara in cre 
mentar la ocupación en el mer
cado de trab ajo. 

• La cultura. Que el país de origen 
tenga un a cultura parecida en 
costumbr es, lengu a, háb itos , 
co n cep ción del tr abaj o o la 
familia, etc., hará que resulte 
más fác il la adaptación a la 
sociedad de acogid a y su mer
cado de trabajo. 

• La formación.. El dispon er de un 
nivel formativo de partida faci
lita la compr ensión y adapta-
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Casi el 95% de los hombres 

inmigrantes entre 16 y 64 años son 

activos, frente al 86% de los 

petrerenses, aunque la tasa de paro 

de la población autóctona es menos 

de la mitad (8'5%) que la inmigrante 

(20%). La mayor ocupación de la 

población inmigrante es porque está 

dispuesta a ocupar los empleos de 

menor prestigio social y peores 

condiciones de trabajo. Las mujeres 

de origen africano son las que 

sufren la tasa de paro más alta 

ción al nu evo n1edio; lo cual 
da co m o co nsec u en cia un a 
mayor comprensión y adopción 
de costumbr es y pr ácticas del 
país de acog ida qu e facilitará la 
comuni cación y la int egración, 
tanto en el ámbit o profesion al 
com o personal. 

EXTRANJEROS EMPADRONADOS EN 

Tanto las administr aciones públi
cas com o los mismo s inmi grant es, 
sobre la base de su po sición relativa 
resp ecto a estos fac tor es, pu eden 
n1.ejor ar su posición en el mercado de 
trabajo . C onc retam ent e, la admini s
tración pu ede incidir en la mej ora de 
las capa cid ades de comu nicación, 
p ersonal es y el niv el de co n oc i
mi ento s de los inmigr ant es. Por otro 
lado, los inmi grant es pu eden m ejo
rar su adaptación a la estru ctur a pro
du ctiva, al m ercado de trabaj o y a la 
cultur a del país de acogida. Ambo s 
pro cesos se han de dar de manera 
simult ánea para qu e se vea reflej ado 
en un a m ej ora de su posición en el 
m ercado laboral. 

Un a últim a consideración es qu e 
la estru ctur a sociodem ográfica de la 
población inmi grada, así co m o su 
situación en el mercado laboral, cons-
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PETRER POR PAISES A FINALES DE 
ABRIL DE 2005 

Colombia 505 
Ecuador 142 
Argentina 51 
Venezuela 47 
China 40 
Reino Unido 31 
Armenia 31 
Italia 29 
Argelia 29 
Rumanía 23 
Bolivia 23 
Francia 22 
Cuba 22 
Marruecos 20 
Paraguay 14 
Alemania 12 
Ucrania 11 
Rusia 9 
Chile 9 
Mauritania 9 
Portugal 8 
Lituania 8 
Bélgica 7 
Noruega 7 
Perú 7 
Dinamarca 6 
India 5 

Fuent e: EL CARRER, nº 590. 

titu ye una premisa básica a partir de 
la cual pri orizar las políti cas públi cas 
dirigidas a este colectivo, con el obj e
tivo de qu e sus resultados sean los 
más eficient es posibles. 

Estados Unidos 4 
Uruguay 4 
Polonia 4 
Bosnia-Herzegovina 4 
Brasil 3 
México 3 
Moldavia 2 
Nigeria 2 
Jordania 2 
Austria 2 
Bangladesh 2 
Bielorrusia 2 
Bulgaria 2 
Angola 
Estonia 
Georgia 
Grecia 
Guinea Ecuatorial 
Guinea-Bissau 
lrak 
Israel 
Luxemburgo 
República Checa 
República Dominicana 
Siria 
Antig. Territ. Españoles 

NOTAS 
' Datos del padrón cont inuo. R evisión !NE 2003 



d o s s e r 

Maíka Manso Sainz 

VOLUNTARIA CRUZ ROJA PETRER 

La inm.igración es una realidad humana 

surnarnente cornpleja que suscita pasiones y 

polénúcas. 

(Vicenr; Fisas) 

El individuo que abandona su tierra 

natal para ir a tierra de otros, en busca de 

trabajo, de seguridad porque no puede 

encontrarlos en su propia tierra no es un 

individuo libre. 

(lnongo Vimakome) 

D urant e lo s último s año s, la 
inm.igración ha sido uno de 
lo s factores que más han 

influid o en la vida política, social y 
económic a de los países que comp o
nen la Unión Europea y, particular
mente, España, qu e ha tenido que ir 
adapt ando sus bases políti cas y nor
mativas al nuevo fenómeno de la 
inmig ración. Desde prin cipio s de la 
década de los ochenta, la inmi gra
ción en Espaiia se caract er iza por 
uno s factores que distan mucho de los 
que se observaban hace uno s años. El 
paisaj e de la sociedad español a ha ido 
variando de un paisaj e monoco lor, 
monolingüístico, monoteísta, a un 
pai saj e multi color, nrn lti cultur al y 
multi étni co. Según dato s del CES 
(Consejo Eco nómico y Social), a 
prin cipios de 2003 había ya una cifra 
de 2,7 rnillones de extranjeros empa
dron ados en España, que suponía un 
increm.ento de 35 por ciento respec
to al a110 2002. 

migracions 

LA AYUDA DE CRUZ ROJA A LA 
/ 

INMIGRACION 

• 

Lejos de 
natal 

su tierra 

Una de las charlas informativas en Cruz Roja. 

P ero el pro ceso es largo y com
plicado, el endurecimiento de las polí
ticas m.igratorias, el mi edo a lo dife
rente, la creación de estados de 
opinión negativos ant e la inmigra
ción, el brote de actos racistas y xenó
fobos, etc . hace que muchas veces se 
haga un a int erpreta ción negativa de 
la presencia del inmi grant e, equipa
rándole e id en tifi cándol e con el 
aumento de la inseguridad ciudad a
na y los actos delictivos. 

Es import an te también señal ar 
los moti vos y causas del pro ceso de 
la inmi gración. Está claro que uno de 
los motivo s primordial es de los 
m.ovimientos migrat or ios está rela
cionado con el m ercado laboral de 
los paí ses de origen y las desigual-

dades eco nómi cas en tre los países 
Sur-Nort e. Las crisis polític as hacen 
del «Nort e» un sueño de prosperidad 
a alcanzar , a veces al pr ecio qu e sea. 
La necesidad y deseo de reagrup ar a 
los «suyos», de co ntinu ar la cadena 
fam.iliar, es otra de las causas impor
tant es qu e influ yen en el proceso 
n1.igratori o. 

EL PLAN DE ACCIÓN SOBRE LA 
INMIGRACIÓN DE CRUZ ROJA 
El Plan de Acción sobre la Inmi gra
ción abarca un a serie de situa ciones 
de vuln erabilid ad derivadas de los 
movim.ientos migratori os a través de 
las front eras. Se centra, de acue rdo 
con los principi os fundamentales 
(Humanidad, Imp arcialidad, N eutra-
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lidad, Independencia, Carácter volun
tario, Unidad y Universalidad), en 
los más vulnerables y en aquellos 
inmigrantes con una n1.ayor y más 
urgente necesidad de protección y 
atención; así como aquellos que no 
pueden o, por la razón que sea, no 
desean acogerse a las disposiciones 
de la Convención de 1951 de las 
Naciones Unidas relativas al Estatu
to del Refugiado y Protocolo de 
1967. 

Las Sociedades Europeas de Cruz 
Roja y Media Luna Roja empren
derán acciones a nivel interno, abor
dando la cuestión de la diversidad, y 
a nivel externo, mediante la puesta en 

Consulta en el Servicio de Asesoramiento 
Jurídico con Victoria, la abogada. 

marcha de campañas para mejorar las 
condiciones de los inmigrantes inter
nacionales y de aquellas personas a las 
que la inmigración ha puesto en una 
situación de vulnera bilidad en cual

de Extranjeros, fruto del esfuerzo, 
dedicación y compromiso de todos 
sus técnicos y volunt arios, ante el 
fenómeno de la inmigración. 

Han pasado más de cuatro años 
desde que tuvo lugar el Proceso de 
Regularización Extraordinaria del 
año 2001, época aquella en la cual la 
actividad principal de Cruz Roja de 
Petrer era el servicio de Socorro y 
Emergencia. Una época también en 
la que el desconocimiento de leyes de 
inmigración y extranjería era abso
luto. Pero con las ganas de todos y 
con la base de uno de los principios 
fundamentales de Cruz Roja Espa
ñola, el de humanidad y ayuda al más 

sibilización, de la necesidad de crear 
foros de opinión que fomenten la 
interculturalidad y la convivencia 
entre todos. Por ello, hemos partici
pado en semanas interculturales,jor
nadas, campañas de sensibilización ... 
involucrando a todos los miembros de 
nuestra institución, incluidos a aque
llos que serán nuestro futuro: Cruz 
Roja Juventud. Como nuevo reto, 
este año se ha desarrollado el Proyecto 
de Re torn o, que consiste en costear 
parte o totalmente el billete de aque
llos que, con unas características y 
requisi tos especiales, no han logrado 
una adaptación total a nuestro entor
no. Todo ello se consigue por la estre-

quiera de las fases del proceso de Alumnas del Curso de Capacitación Profesional «Auxiliar de Jardín de Infancia». 

migración. 
Cruz Roja Española cuenta, den

tro de su Plan de Intervención Social, 
con el Programa de Inmi grantes, soli
citantes de Asilo, Refugiados y Des
plazados, con los siguientes proyectos: 
de acogida, de ayuda a la inserción 
social, de sensibilización, de empleo, 
de acogida a menores no acompaña 
dos, de reagrupación familiar y de 
retorno. 

A nivel local, Petrer ha visto como 
en los últimos años se ha convertido 
en una ciud ad receptora de inmi
grantes, lo que ha provocado una 
diversidad de culturas y un enrique 
cimiento de formas de vida. Ante 
esta realidad social, Cruz Roja de 
Petrer cuenta con un Departamento 
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vulnerab le, se pudieron sacar adelan
te más de 100 solicitudes para el Per
miso de Residencia y Trabajo. La 
satisfacción de poder ayudar a aque
llos que han dejado su país, sus raíces, 
para llegar a un destino que no sabe 
lo que les va a deparar, es lo que hizo 
que el Departamento de Extranjeros 
se consolidara, creando nuevos pro
yectos y retos. Su actividad principal 
es la de información y asesoramien
to jurídico sobre la situación legal 
del extranjero, centrándose en estos 
momentos en la información sobre el 
proceso de normalización creado por 
el Gobierno. 

Cruz Roja de Petrer no se olvida 
tampoco de la importancia de la sen-

cha colaboración del Departamento 
de Extranjeros con los demás depar
tamentos que integran Cruz Roja, 
especialmente con el Plan de Empleo. 

Desde aquí, el Departamento de 
Extranjeros quiere dar las gracias a 
todos los volunt arios y técnicos de 
Cruz Roja Petrer, que hacen que 
nuestra labor sea más fácil y que dan 
aliento en los momentos dificiles. 
Pero sobre todo dar las gracias a todos 
aque llos inmigrantes que han con
fiado en Cruz Roja para dar res
puesta a sus necesidades. Por ello, y 
con el deseo de conseguir una socie
dad intercultural en la que la variedad 
de mestizaj es sea su seña de identidad, 
seguiremos trabajando. 



d o s s e r 

Mireya Rodr(1t11c:z Espítia 

A 
ún me golpea el aire frío 
en la cara . El calor gu e me 
brindaba el abrigo de 

invierno se hacia más acogedor cuan
do M ario me miraba . Sonreíamos a 
pesar de la densa capa de niebla y 
miedo que nos cubría . Descendimos 
del avión pensando en los más de 
7.000 km. recorridos sobre el gran 
océano gu e acabábamos de cru zar. 
Llegam.os a Barajas, aerop uerto del 
viejo mundo gue para nosotros era el 
nuevo. Volvimo s a nacer creyendo 
que la desesperanza, el sinsentido y las 
vidas llenas de muerte quedaban 
atrás. Buscában1os una vida más tran
guila, con más opciones y esto fue 
nuestro n1.otor. 

EL VIAJE 
Yo había organizado las dos maletas 
de viaje. Puse todo lo grande y lige
ro en una valija y todo lo pesado en 
otra . Pésima decisión. M ario mide 
1,63 y yo 1,61 pero por aquello de la 
ilusión óptica mis largas piernas en 
oposición a las suyas me hacen ver
me más alta gue él, situ ación que 
aprovechamos los dos para jugar a ser 
el más aventaj ado . Sin dud a nuestras 
estatur as no impidi eron gue reco 
giéramos nu estro eguipaje un a vez 
llegamos a Madrid. Mario tuvo que 
hacer gala y marcar un nuevo guinnes 
records en pesas con los kilos que tuvo 
que levantar para poder desplazarnos 
a Atocha. Tomamos un taxi gue nos 
cobr ó un a fort una . 

Ya en la estación de RENFE en 
Atocha y con la exactitud del pesis-

. . 
m1grac1ons 

Crónica de una 
esperanza 

Mireya con su esposo, Mario, y sus dos hijas, Marcela y Estíbaliz. 

ALGUNOS DATOS SOBRE COLOMBIA 

POBLACION; 40.943.388 Habitantes 
ÁREA: 1,141.748 km. cuadrados . 
CAPITAL: Santafé de Bogotá. A 2.600 
mts de altura s.n.m. Con un clima 
primaveral todo el año. Más de 6.5 
millones de habitantes . 
OTRAS CIUDADES IMPORTANTES: 
Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena . 
FLOR NACIONAL: Orquídea. 
ÁRBOL NACIONAL: Palma de Cera. 
ANIMAL NACIONAL: Cóndor de los 
Andes. 
Es el único país en Suramérica con línea 
costera tanto en el Océano Atlántico 
como en el Océano Pacífico. 
CLIMA: Tropical con variedad de climas 

ta, Mario pasó la pru eba en resisten
cia pues el trayecto fue largo y tor 
tuoso . No import aban ya los difíciles 
momentos en los que decidimos via
j ar, ni la int ermi nable lista de do cu-

pero sin estaciones. 
Produce el café más suave y rico del 
mundo. 
Primer productor del mundo de 
esmeraldas. 
Segundo exportador de flores del 
mundo. 
Segundo país más rico del mundo en 
biodiversidad. 
Segundo país más rico del mundo en 
especies de aves. 
Posee la mina exportadora de carbón 
más grande del mundo «El cerrejón» . 
Zona Norte . 
Posee abundantes reservas petroleras y 
de gas natural. 

m en tas , vue ltas burocráticas, dinero 
emp leado y energía gastada. El viaje 
duró casi 25 hor as. Cinco hor as en el 
aerop uer to int ernac ion al El Dora
do de Bogotá, Co lombia . Siete más 
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Cattleya Trianae (orqu ídea), flor nacional de Colombia. 

de espera en el aeropuerto interna
cional de Maiquetía, en Caracas, 
Venezuela. Nueve horas de vuelo, y 
cuatro más entre Madrid y Petrer a 
donde llegamos en tren. Aquí nos 
esperaba una familia colombiana que 
aunque no nos conocía estuvo dis
puesta a acogernos. 

A mi lado tenía al hon1bre más 
grande y fuerte del mundo en forta
leza, velocidad, resistencia, salto lar
go, salto alto. Siguiendo el recorrido 
indicado por las flechas de señaliza
ción, y con la premura del tiempo 
por estar sobre la hora, de la plata
forma a la puerta del tren llegó con 
un salto, cayendo de bruces con las 
maletas, pero levantándose una vez 
alcanzada la meta, sin pensar en el 
dolor de sus rodillas causado por el 
golpe. Nosotras corríam .os tras él. 
Finalrn.ente ya íbamos en camino, 
me sentí más cómoda, pude estirar las 
piernas, ejercicio que no pude reali
zar en el avión, por llevar en mi rega
zo a la chiquilla debido al mareo que 
la acompañó todo el tiempo en 
medio de su pregunta repetitiva de 
cuanto faltaba para llegar a nuestro 
destino. Estábamos ya a punto. 

U na vez en la estación Elda
Petrer, tomamos el taxi que nos con
dujo hasta la calle Dr. Flern.ing de 
Petrer para llegar al piso en el que 
finalrn.ente aspirábamos a descansar. El 
28 de diciern.bre de 2001, fecha en la 
que se daba el día de los inocentes, se 
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celebraba una bienvenida a los extran
jeros, por parte de Cáritas y el grupo 
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COLOMBIA 
MAPA POLITICO 
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® Cap11a1nac1oni1I 

e Cap1li1lu l'.!epar1amen1a1u 

Pobl;monumas1m1><111antes 

ESCALA 

COLOMBIA : 

«País atravesado en un ambiente de 
guerra que atraviesa la patria ... que 
pone en peligro la vida, la libertad y la 
dignidad humana ... como manifestación 
de una guerra con variadas formas de 
violencia ... que llena las cárceles de 
presos de conciencia, que inunda las 
fosas comunes con las victimas de la 
pobreza, que enluta sus banderas de 
paz con huérfanos y viudas inocentes ... 
con un millón de desplazados, de ellos 
500.000 niños, con 97 de cada 100 
crímenes sin castigo alguno ... más del 
20% de población en estado de 
desnutrición, 12% sin empleo, 10% 
analfabeta, 50 o/o en la miseria, 10% 
buscando mejores opciones en el 
exterior y menos del 5% dueña de 
medio país». 

Manuel H. Restreco. El conflicto armado 
en Colombia. Bogotá, 1999. 
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de la HOAC que dictaba el cur so de 
apara do . Habían organ iz ado una 
comida navideña a la que no asistí 
-por cansancio del viaje- a pesar de 

desde nuestra responsabilidad de 
gobierno local, al tiempo que os 
envío un efectuoso saludo en nom
bre de este Ayuntamiento. 

ENCUENTRO POR LA DIVER.5IDAD 

NEGARLE A ALGUIEN EL DERECHO 
DE SER RECONOCIDO SOCIALMENTE 
ES LO MISMO QUE RETIRARLO 
DE LA SOCIEDAD HUMANA 

... L.,r_...,.,,.,,'\) DOMINGO 17 DE JUN '.lO / ~PO 1 
A PARTIR DE LAS 11 DE LA MAÑANA 

PARQUE 9 DE OCTUHRE 
VEN CON NOSOTRAS Y NOSOTROS 

TRAE TU COMIDA Y HAREMOS INTERCAMBIO 

PASA UN DIA DE CONVIVENCIA CON 
PERSONAS DE DIFERENTES CULTURAS , ' 

HABRA MUSICA, TEATRO Y JUEGOS 

ORGANIZA: PLATAFORMA POR LOS DERECHOS DE LOS INMIGRANTES 
COLABORAN: CONCEJALIAS DE JUVENTUD, PARTIOPAOÓN CIUDADANA Y CULTURA 

EL TRABAJO 
Estábamos a tres días de finalizar el 
año pero habíamo s perdido la noción 
del tiempo. Nu estro objetivo inme
diato era enco ntr ar emp leo en medio 
del festejo decembrino. Medio recu
peramos el sueño y nuestros pasos se 
dirigieron a la ciud ad de Alicante. En 
vano buscamos un a cafetería a nues
tro estilo, sólo encontrábamos bar es 
invadidos por un a nube blanca de 
nicotina que nos hacía retroceder. 
Entramos al Pollastre A lacantí, en la 

• 

esquina de Plaza de Luceros, pedimos 
prestada un a guía (listín) de teléfonos 
y tomamos direcciones de posibles 
emp leadores en las profesiones de 
cada uno: Fotogrametría y Pedagogía 
respectivamente. En un café internet 
de la calle Dr. Gadea elaboramos 
currí culos, y luego recorrimos las 
calles en bu sca de un a máquina de 
fotos instantáneas. Unas veces en 
autobú s, otras a pie, un a a un a fuimos 
encontrando las direcciones a la espe
ra de la llamada milagrosa . 

Mi desilusión fue grande . Largas 
filas de maestros interinos a la espe
ra de su plaza. AJ igual que en mi país 
y en gene ral en Sudamérica, se gra
duaban licenciados a granel contra 
un a limitada oferta de puestos de 
trabajo. Aquí también veía como las 
uni versida des eran gigantescas salas de 
espera donde se les entretiene a los jóve
nes para que no se conviertan en factor de 
conflicto social, de esas que habla Juan 
Villoro citado por Canclin i en su 
libro Culturas híbridas. Mi título de 
licenciada en Cienc ias Sociales no 
es válido en Espaiia, por lo que nece
sitaría homo logarlo, trámite que tar
da más de tres años. Tuve que plan
tearme otra alternat iva labora l. Sólo 
podía optar por trabajar en el servi
cio doméstico, agricultura, cuidado 
de ancianos o camarera en el mejor 
de los casos, desde la visión que del 
inmigrante tiene el Estado y los espa
cios que nos ofrece. 

la invitación solidari a de mis compa 
ñeros de piso. También me enteré 
que en junio de 2001 se habí a reali
zado un Encuentro por la Diversidad 
por parte de la Plataforma por los 
Derechos de los Inrn.igrantes. Esos 
gestos de fraternidad, reflejaron sin 
duda lo que fui comprobando en el 
día a día del pueblo: el gran espíri tu 
acogedor de sus gentes. Lo sentirn.os 
aún n1.ás cuando luego de empadro
narnos, recib imo s una carta de bien
venida por parte del Alcalde, José 
Antonio Hidalgo, que aún conse r
vamos celosamente y dirigida a mi 
esposo, que nos hizo sentir ese calor 
hum ano que en el momento tanto 
n eces itáb amos, aunque realm en te 
nu estro corazón fue receptor y pos
terior nicho de tan since ras palabras: t 7 J(b ---··-·---·-- .. 

En nombre propio y en repre
sentaáón de toda la corporación 
municipal, quiero expresarte, tanto 
a ti como al resto de tu familia, 
nuestra grata satiifacción por incor
poraros, como residentes, al colectivo 
que formamos esta población de 
Petrer y aprovecho esta ocasión para 
daros una cordial bienvenida, 
poniéndonos a vuestra disposición 

Los NIÑOS rE._BoNGO BULUND\ 
NOS SOLIDARrz . .AMOS CON 
LOS flll.l.1'<1NoS DE. "'PRIMO~' PARfl, 
Q¡JE. LE.S coNSTRU'#lN UN 
co!E-GIO f:N cor-ID1c.1ONE:S. 

'/ PE.Dlt-105 .S(,1S 
BRR.RR c:oNE:S Y.A 

d o s s e r / eró ni e a de un a esperanza 29 



MI PRIMERA ACTIVIDAD 

«La primera actividad que me atrajo en Petrer, fue el curso que organizó el 
Secretariado Diocesano de Migración de Alicante sobre Inmigración, desde el 9 de 
enero al 6 de marzo de 2002. Fue muy importante tanto para mí como p ra las 
personas del pueblo que en él participaban; La primera sesión tuvo como eje central 
la pregunta ¿Por qué están aquí y viven entre nosotros? El objetivo: videnciar 
actitudes, sentimientos, ideas ... surgidas a partir de la aparición del hechó 
migratorio en la vida cotidiana. Fue clave en ese reconocimiento ya que nos 
permitió un acercamiehto mutuo desde los propios protagonistas : el vecino 
autóctono y el nuevo vecino que llegaba de otros países, Situacióh que brindó la 
necesidad de generar un sentimiento de solidaridad y de comprensión real del 
porqué estábamos aquí, y cómo tendríamos juntos que empezar a construir una 
nueva sociedad intercultural y solidaria.» 

Pasados once días de iniciado el 
nuevo año 2002, llegó por fin la lla
mada salvadora. Mi esposo es con 
tratado, dado que su trabajo técnico 
y altamente especializado como foto
grametrista (fotografia aérea) sólo lo 
realiza el ejército y unas pocas 
empresas privadas. Esta situación faci
litaría el que yo me diera tiempo 
para tratar de orientar mejor 111.i vida. 

El empleador se acerca a extran 
jería con toda la documentación 
requerida y en regla. Debe, junt o 
con Mario, esperar una respuesta de 
regularización por régimen genera l 
dado el caso específico en que el 
INEM certifica que no hay personas 
españolas que cubran en el momen
to ese puesto. Inició su contrato con 
una ilusión y tranquilidad que duró 
menos de un día. Hay una Ley de 
Extranjería que se encarga de hacer 
difícil, o mejor, de imposibilitar nues
tras opciones de integración socio 
laboral, lo que nos marcará negati
vamen te. El plazo de turi sta se agota 
y la respues ta no llega. Decid im os 
quedarnos a la espera de la misma.A 
los cuatro meses le colocaron el sello 
de denegado que le ponen a toda 
petición hecha en extranjería sin ni 
siquiera mirarla, y hubo que entab lar 
unjuicio de apelación que duró más 
de dos años en dar la respuesta favo
rable. Nos sentíamos abandonados y 
muy confundidos. 

U na vez cumplidos los 90 días 
de la estanc ia legal permitida en mi 
«n1adre patria», porque es así como 
nos enseñan a amarla, y luego de 
decidir quedarme a pesar de saberme 
excluida del proceso de regu lariza
ción que iniciaba mi esposo, en el 
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La regulación: una pesadilla para muchos 
inmigrantes. 

intento de salir de mis libros de geo
grafía e historia para contrastar en la 
práctica la barbarie y/ o belleza que 
enseñan, y convencida del artículo 13 
de los Derechos Humanos sobre la 
libr e circulación por el mundo, no 
pensé que estaba con1.etiendo un 
delito atroz y que debía disponer del 
conocimiento de todo un articulado 
jurídico-político que me imponía 
las pautas de mi existencia. 

DESCUBRIÉNDONOS LAS 
PERSONAS 
Muy pronto tuve que enfren tarme a 
muchos retos que se me plantean 
desde la nueva condición, ya no de 
humana, sino de ín-mígrante y, como 
si fuera poco, marcada con el rótu
lo de ilegal y la condición jurídi ca de 
sierva que adquirí injustamente, 
negándoseme de plano el proyecto 
de vida que simplemente como emi
grante me había trazado. Y es desde 

esa nueva piel que me interrogaba 
sin pretender vencer ni convencer a 
nadie, simplemente vivir tratando 
de comprender esta realidad que 
afecta a millares de seres en la m.is
ma o peor situación la mayoría de las 
veces. 

Había que sobrevivir, reconocer el 
terreno palmo a palmo, conocer su 
diversidad geográfica, lingüística, cul
tural , gastronómica, acercarnos a su 
realidad política y social. Aunque el 
españo l es nuestra lengua, una vez 
quieres comunicarte, también pare
ce una lengua extraña: términos que 
nombran diferentes cosas, situaciones 
en otro contexto, un nuevo sentido . 
Lleva su tiempo hermanar el len
guaje, pero finalm ente lo consigues . 
Recuerdo por ejemplo la expresión 
de asombro del primer grupo de 
amigos cuando les con té que en 
Colombia, lo que primero hacíamos 
al levantarnos diariamente era tomar
nos un tinto. Luego de aclararles que 
el tinto se refería a nuestro café, las 
risas se escucharon al comprender la 
diferencia entre su tinto y nuestro 
tinto . Nosotros botamos la basura, 
no la tiramos; y corremos un a silla o 
cualquier mueble cuando lo cam
biamos de sitio. 

Con tenacidad elaborábamos el 
día a día, sin poder pensar en un 
«proyecto de vida» ni siquiera a cor 
to plazo, ante todo sobrevivir, acos
tumbrar el cuerpo y la mente a los 
cambios producidos empezando por 
el clima de estaciones. Con insisten
cia y apoyo de un maravilloso grupo 
de familias de Petrer, nuestro pueblo, 
logré vincularme con una asocia 
ción de vecinos en el barrio San 
José. Pascual, su presidente, de gran 
calidad humana, me ofreció el servi
cio de asesoría de tareas para los niños 
del barrio. 

Caminaba desde Sancho Tello 
hasta allí por el camino del Cirerer, 
oscuro, angosto y solit ario, lúgubre 
y miedoso para mí cuando iba sola 
atravesándolo a las 20 horas en el 
frío invierno y sentía una motoci
cleta atrás o delante de mí. Me tras
ladaba mentalmente a mi ciudad y 



Los inmigrantes de los países pobres ocupan los peores puestos de trabajo . Foro , NAV1A. 

DATOS 2002 -2004 

A 12 de no l mbre de 2002 se censaba un total de 842 extranj ros en Petrer de 44 
nacional ida es, de ro cuales 4 4 eran colombianos, seguidos: de 90 ewatoríanos, 27 
argentin , 28 rmeníos, 20 mauritanos, 21 italianos, 21 franceses, 21 argelinos, 17 
1.1cra11ianos, 13 marroqules, 10 cubanos. El resto de países, con menos de 10 
dudada nos. En 20041, ya figuran Ul40 xtranjero$ empadronados en el munícípío, es 
decir, 11n 3,3% de la población . 

m e atem ori zab a, aú n estaba 
n erviosa. Poc o a p oco fui 
adapt ánd ome y la caminata se 
m e co nvirti ó en un paseo que 
me reco nfort aba tant o fisica 
como espiritu alm ent e. Ad e
m ás, ya en el salón de la aso
ciación m e esp eraba algo mu y 
gratifi cant e, la co nversac ión 
di ari a con Pasc u al , qu e se 
con stitu yó p ara mí en un a 
cátedra de la histori a de Espa-
11.a y algun os chi cos qu e iban 
para que les asesorara en sus 
tareas. Eran tardes maravillosas. 

Emp ezaba la prim avera y en 
la H oguera de marzo 2002 que 
celebra el barri o, se inclu yó en 

el pro grama la parti cipación de Bazar chino integrado en la trama urbana de Petrer. 

un grupo de co lombi anos en un 
int ercarn.bio gastronómi co. Yoland a 
Mir anda preparó para la ocasión unas 
ricas empanadas colombi anas de car
ne y un masato h echo a base de 
ar roz, degustación qu e disfrutaron 
mucho los vecinos.A su vez, nosotros 
comimo s gacharn.iga y parti cipamo s 
en su preparación . 

NUEVOS PAISAJES EN 
VERANO 
Mu y pront o llegó el verano. Nu estros 
amigos y arn.igas se iban a sus casas de 
campo. Los días se m e hacían más lar
gos. Los fines de semana sub íamo s 
con M ario al C id , llevábam os hor
chata de chu fa, hielo y unas naranjas. 
Admir ábarn.os su belleza, sent ado s 
baj o la sombr a de un pin o. Algun as 
palabras cruzábam.os. Tambi én grit a
ban silencios qu e aclaraban nu estras 
ilusiones y alegrías.Tuvim os la segu
ridad qu e esta tier ra sería nu estro 
nu evo refugio. N os sentí am os opti
mi stas. N os pr eguntábam os cómo 
nos verían nu estras hijas. Nu estro s 
p asos lo s ori ent ábam os a abrirl es 
camino s para que ellas los transitaran 
con mayor segurid ad. A veces tan1.
bién dábam os pasos de ciego y eso 
nos angustiaba. 

D isfrut áb am os tambi én en la 
Fuent e de Sal camino de Alicant e y 
los baño s con arcilla roja y verde; 
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del paisaj e hasta Yecla por carre teras 
alternas y sus cultivos de uva que 
me hacían agua la boca; de los cam
pos de Jum.illa. En Pino so, bajo un 
árbol viejo y seco, nos escondimo s 
del radiante sol para comernos un 
delicioso bo cadillo que preparamos 
en casa. Agradecí al árbol , a la natu
raleza que le rodeaba y al Dios qu e 
me permitía gozar de tan maravi
llosa experiencia espiritu al, junto a 
M ario, a mi hija chic a, y la grande , 
que aunqu e estaba en Colombia, la 
llevaba mu y cerca de m.i corazón. 
Por eso sentía que los cuatro com 
partíamos ese hermoso e infinito 
abanico de grand eza, de magnifi
cenc ia divin a. 

LA SEGUNDA PRIMAVERA 
Eran tiempo s muy difíciles y eso nos 
dolía. Temamos que asumir cada uno 
nu estro propio duelo. La pequeña, su 
adolescenci a que tanto no s ha costa
do a todos. Pero a ella se le sum aba 
el desarr aigo, la soledad , la separa
ción de su h erm.ana, qu e asumió 
como tragedia, la pérdida de la fami
lia extensa: abu elita, tíos, prin10s y 
amigos. La grand e, el sentimiento de 
abandono , de pérdida del hog ar y lo 
que ello representa, el reto de ter
min ar su carr era de comunicadora 
social, con énfas is en per iodi smo, 
razón por la cual se quedaba. Tam
bién nosotros no s perdíamos y no s 
recuperábam .os constantemente. 
Muchos deberes, pocos derec hos. 
Participé, en tre tanto , en tod as las 
organizaciones sociales, políti cas, reli
gio sas y cultur ales y en todo s los 
even tos qu e ofrecía el pu eblo . Qu e 
son mucho s, afor tunad amente . 

En el otoño inici é el curso de 
M ediación Social Int ercultur al en la 
Universid ad de Alicante y a finales de 
marzo de 2003 obtuve el título de 
n1.ediadora social int ercultur al junto 
con otros 60 compañ eros, - entr e los 
cuales el 70% eran extranj eros- con 
el fin de pod er prestar un servicio a 
la provincia alicantina.Vivíamos ya la 
segunda prim avera. 

Con mi exper iencia migratoria, 
los elementos aportado s por el cur-
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Mireya junto con sus compañeras en una clase práctica del curso de Mediación Social 
lntercultural. 
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Para organizar el Primer Encuentro 
lntercultural, se conformó un equipo de 
trabajo con personas colombianas: entre 
otras participaron Johanna González 
Miranda de lbagué, con 20 años y 
estudiante de Sociología en la 
Universidad de Alicante, Nury de Cali, 
trabajadora con 25 años, Adriana 
Quintero, trabajadora con 20 años y 
hoy estudiante de administración de 
empresas en la Universidad de Alicante, 
un grupo de jóvenes bailarines y 
estudiantes del IES Azorín: Andrés, 
Johana, Jaiber, lvonne y Estíbaliz, de 
diferentes departamentos de Colombia, 
Jean Carlos de Venezuela, Mario y yo . 
Contamos con colaboradores 
incondicionales en la organización del 
Primer Encuentro lntercultural de 
ciudadanos de Petrer como fueron el 
pintor Eduardo lbáñez, el joven poeta 
David Pascual y Joan, del colectivo El Sur 
También Existe, entre otras personas. 

so, y la receptivid ad del pu eblo, sur
ge la ide a de ce lebrar el Primer 
Encuentro Intercultural, como ini ciati
va surgida desde no sotro s los inmi
gran tes. Era necesa rio plant earnos 
como podríam os apor tar en la cons
tru cción de esa nu eva sociedad qu e 
se iba forjando desde obj etivos con
cretos como un a Paz con Di gnid ad, 
la Diversidad Cultural y el cumpli
miento de los Derechos Hum anos, 
como garantía de valor es solidarios, 
y con ese fin creamos la Plataforma 
Encuentro Intercultural que se encargó 
del evento. 

Poco a po co nos habíam os ido 
afianzando conjuntamente a través de 
un núcleo de sentimi ento s, de afec
to s y solidarid ades, procur ando bie
nestar para cada sujeto y para cada 
colectivo, qu e mas allá de garantías 
indi vidu ales, no s ib a p ermiti en do 
disfrut ar de la riqu eza colectiva de 
identidad y de amistad como perso
nas y pueb los. 

Petrer acogió esta iniciativa y jun
tos, comprom etidos con la vida local, 
sumamos esfüerzos y sentimi entos, en 
la bú squeda de afirm ar un a socie
dad socialment e inclu yent e, cultu
ralmente inte grada y políti ca y eco
n ó mic amen te p ar ti cipativ a. De 
hecho , del 11 al 13 de abril, fechas en 
la que se desarro lló el enc uentro , 
qu edó evidenci ado que las palabra s 
de bienveni da que nos dieron eran 
realmente un sen timi ento. Qu e el 
otro, el diferent e y recién llegado , 
era valorado, respetado, aceptado y 
asumido como parte y fund ame nto 
de la nueva int erculturalid ad qu e se 
estaba produci endo en el pueblo . 

Cuando en el Camp et nos con
gregamo s en la fiesta de cierre del 
evento, todo s los inmigrantes presen
tes, cogidos de la mano, nos sentimo s 
uno solo junto con los autóctono s 
que nos acomp añaban . El pro grama 
de integración acogido por Tele Petrer 
empezó a difündir el Encuentro en los 
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esta realidad que nuestra organiza
ción, con Joh anna González en su 
calidad de cofundadora y represen
tante, sigue aportando con las demás 
de la con1unidad, y participa de nue
vo en el II Encuentro Intercultural, 
realizado entre el 25 de septi en1bre 
y el 1 de oct ubr e de 2004, en el 
que desafortunadamente no pude 
estar presente. 
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municipios que conforman la man
comunidad y así pasamos a la vida 
pública y socia l intentando con1.
prendernos mutuamente. 
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CONTINÚA LA ESPERANZA 
Hoy, tr es años y medio después, 
cuando escribo estas líneas, Marcela, 
mi hija mayor, se ha graduado y está 
con nosotros. La inm.:igración sigue 
aún siendo atendida sin un a política 
al respecto y con una ley de extran
jería no menos confusa, inhumana y 
lesiva a nuestros int ereses.Ya no es un 
tenia novedoso, sino cotidiano y a la 
espera de su mejor comprensión. 

Está abierto un nuevo proce so de 
regu lar ización de inmigrantes sin 
papeles en el que me int ento colar, 
para luego buscar la oportunidad de 
hacer el viaje inverso al iniciado: Ali
cante -Petrer-Madrid- Bogotá. 

Y así volver de nuevo a la 
Co lon1bia que reconocí estando a 
tant a distancia de ella. Siempre nos 
pasa, no valor amos lo que tenemos 
hasta que lo perdemos. Por fortuna, 
para mí y los míos estamos todavía a 
tiempo de abrazarla. Como también 
a nuestros fam.iliares y aniigos. 

Como todo proceso, nuestro 
Encuentro Intercultural se ha seguido 
enriqueciendo en el día a día. Tan
to es así que se empiezan a generar 
políticas públicas preventivas de 
desencuentros cultur ales y por ende 
de problemas sociales. Ha sido de 
gran importancia y un avance sig
nificativo la creación de la Conce
jalía de Paz y Solidaridad desde don
de se pretende a través del Consejo 
de Paz y Solidaridad dar cont inuid ad 
e institucionalización a la celebra
ción del Encuentro anual. Es desd e 

Área de juegos de El Campet, zona en la que se acumula gran parte de la población 
inmigrante de Petrer. 
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Ian Robert Houghton 

E 1 día 13 de marzo de 197 4 salí 
de mi ciudad de Southampton, 
en la costa del sur de Inglate

rra, para empezar una nueva vida en 
Holanda, en la ciudad de Nijmegen. 
Entonces tenía 27 años. En poco 
tiempo encontré trabajo en una 
fábrica de Philips, haciendo micro
chips para productos electrónicos. 
Fue una experiencia muy rica para 
mí, porque por primera vez en mi 
vida estaba trabajando con personas 
de distintos países, incluyendo grie
gos, turcos, portugueses, alemanes y 
españoles, aparte de los holandeses. 
Debíamos de trabajar juntos y res
petar a los demás con sus cultur as y 
costumbres distintas. Además, tenía
mos que comunicarnos en una len
gua, el holandés, que no era fácil, 
pero para sobr evivir era necesario 
aprenderla. 

Una de las personas que estaba 
trabajando en el mismo departa
mento que yo era una chica guapí
sima de Madrid. Como yo nunca 
había visto una chica española tan de 
cerca, tan guapa, e incluso soltera, 
pasaba por mi mente cómo podría 
atraer su atención . Con la ayuda de 
un chico andaluz y otro de Indone
sia, y con mucha paciencia y deter-
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Inmigración 
nórdica 

minación, conseg uí al fin su aten
ción, y en el verano de 1975 hicimos 
nuestro primer viaje juntos a España . 
Llegamos en avión a Málaga, donde 
alquilamos un coche para conocer un 
poco el país, sobre todo Andalucía y 
Madrid, donde conocí a la familia de 
quien poco después sería mi esposa. 
El día 29 de diciembre de ese mismo 
año nos casábamos en Holanda, en 
Nijmegen, a las 9 de la mañana. Cele
bramos la boda en nuestro piso, 

humildemente, sin lujos, con todos 
nuestros compañeros de trabajo, alre
dedor de sesenta invitados. El chico 
andaluz nos preparó cincuenta litros 
de sangría para beber. 

El día 15 de febrero de 1977 nos 
marchamos de Holanda a Madrid, 
con nuestro hijo recién nacido, para 
empezar una nueva etapa de nuestra 
vida. Hemos pasado muchísimas 
experiencias juntos. Durante la tran
sición yo trabajaba como profesor 

lan Robert Houghton y su esposa en el Parque 9 de Octubre, en el aniversario de sus 
bodas de plata, hace cinco años. 



de inglés, siendo uno de los 
poco s británicos nativos resi
dentes en Madrid. En junio 
de 1980 volvimos a Sout-
hampton por varias razones, 
entre otras, la de conseguir el 
título oficial de profesor de 
inglés. Al volver a vivir en 
Southampton, después de seis 
años fuera, notaba un cambio 
en la ciudad. Habían llegado 
muchos inmigrantes y de 
muchos países, incluyendo 
españoles, italianos, indios y 
chinos. 

de hablar español. El nórdico 
busca un estilo de vida muy 
tranquilo, trabajando en sus 
carn.pos, visitando a sus veci
nos, parti cipando en clases de 
español, dibujo, gimnasia y 
otras form .as de artes. La diet a 
es diferente, un buen desayu
no a las 8 de la mañana, con la 
con1.ida de mediodía a las 
12.30 , con el té a las 5 y algu
na cosa antes de acostarse. 

En septiembre de 1986 fui
mo s a La Coruña para vivir y 
trab ajar un par de años . Allí 
abrirn.os nue stra propia acade
mia de inglés que todavía sigue 
en funcionamiento . De vez en 
cuando volvíamos a Sout
hampton y veíamos como 
construían una mezquita por y 
para los musulnune s, dos tem
plo s hindúes, una sinagoga 

Portada de una revista editada en Sax para el público 
británico y con difusión gratuita en nuestra comarca. 

Los inmigrante s nórdi cos 
no se sienten muy seguros 
aquí, porque están acostum
brados en sus países de orig en 
a ver agentes de policía andan
do por las calles, o por lo 
m enos patrullando con bas
tante frecu encia en coches 
policía. Muchos de estos inmi
grantes se quejan del servicio 
de teléfono que no llega a sus 
casas de campo porque las 
empresas de tel éfo nos no 
quieren gastar din ero en el 

judía y, muy cerca de la ciud ad, un 
tern.plo budi sta, además de iglesias 
de todas las creencias, todos vivien
do en paz y con respeto a los demás. 

Llegamos a Petr er en agosto de 
1999 para empezar otra etapa de 
nuestras vidas. Compramos un piso 
el úio 2000, dond e vivirn.os ahora, 
co n una vista preciosa al Cid y al 
parque El Campet. Entonces había 
muy pocos extranjeros viviendo en 
Petrer o en sus alrededores. Vivían 
muchos en la costa pero en esta par
te del interior de la provincia de Ali
cante muy pocos. Sin embargo, en 
estos últimos cinco años muchas per
sonas del nort e de Europa han veni
do a lugare s como la Romana, Sax, 
Hondón de las Nieves, Castalla, etc. 

Muchas veces me han pregunta
do por qu é han venido tanto s nór
dicos, sobre todo británicos, para 
vivir aquí. La gran mayoría de estas 
perso nas ya son mayores de edad y 
están cobrando su pensión estatal. El 
cos te de la vida es altísimo en el 
R eino Unido y los pensionist as no 
pueden quedarse allí, porque sus 
pensione s no suben lo suficiente en 

comparación con el coste de la vida, 
así que no pueden mantener su 
poder adquisitivo. Otras personas 
cobran la pre-jubila ción y venden 
sus casas en el Reino Unido para 
corn.prarse una aquí. Adem ás, tam
bién influye mucho el hecho de 
que en esta zona disfrutamos de un 
clima muy agradable y muy sano, 
sobre todo para estas personas que 
tienen problemas de artrosis, osteo
porosis, etc. 

La cuestión es cómo adaptarse a 
una cultura bastant e diferente y a las 
costumbres de otro país. Los inmi
grantes del norte de Europa en su 
mayoría son personas ya mayores y 
quieren vivir una vida tranquila . D e 
vez en cuando les gusta salir para 
beber un par de copas y charlar con 
otras per sonas de su propia lengua, o 
ver la televisión en forma de panta
lla grande. Hay concursos en inglés 
en lugare s como Chinorlet, Hon
dón de las Nieves y Pinoso. La com
pra de cada semana se puede hacer en 
los grandes almacenes, o en tienda s 
dirigidas por personal que habla 
inglés, así que no existe la necesidad 

suministro de líneas. Entonces tienen 
que comprar teléfonos móviles que 
son más caros.A veces, el suministro 
de agua y de electricid ad tampoco 
llega a los campos más aislados. El 
reparto de correo casi no existe en 
estas zonas, con la excepción de 
Petrer, pero ésta es una bu ena excu
sa para visitar las oficinas de Corre
os cada mañana en busca de su 
correspondencia y despu és tomar 
café en un bar con sus compatriotas. 

No están acostumbrados a tanto s 
días libr es, con las tiendas cerradas y 
un horario tan restringido. Allí en 
los países del norte las tiendas abren 
mas o menos a las 9 de la mañana y 
no cierran hasta las 6 de la tarde, los 
bancos también . En casi todas las 
ciudades hay por lo meno s un super
mercado abierto las 24 horas. Estas 
son qu ejas muy important es y habi
tuales sobre todo por part e de los 
más mayores, pero ellos desearían 
integrars e en este país tanto como les 
fuera posible. También el sistema de 
votación política es diferente, por el 
norte tu votas a la persona, no al 
partido político. 
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Debido a la gran cantidad de bri
tánicos que llegan a esta zona, con 
ellos vienen muchos profesionales, 
tales con10 constructores, fontane
ros, abogados, enfermeros, empresas 
inmobiliarias, etc. y están anunciados 
en revistas en inglés cuya difusión 
es gratuita. Durante el último viaje 
que hice a Inglaterra, en marzo de 
este año 2005, me di cuenta de un 
fenómeno curioso. Aquel país está 
recibiendo un flujo migratorio muy 
elevado de todas las partes del mun
do, pero también están saliendo 
muchos autóctonos de allí, princi
palmente a España, Francia y Bulga
ria, países que son mucho más bara
tos para vivir. Existen dos cadenas 
privadas de televisión que emiten las 
24 horas del día anuncios de compra 
y venta de bienes inmobiliarios para 

Delia Kinght 

A 
ntes de venir a Petrer, yo 
había vivido en varios sitios 
y también había viajado 

bastante. La pregunta que siempre 
me hacían era: ¿de dónde eres? Aquí, 
en Petrer, la pregunta cambió. Aquí 
preguntan: ¿de quién eres? Cuando 
supe contestar (soy nuera de Norín 
y Pepe, soy cuñada de Reme, la Man
ca, soy la madre de Merlín) empecé 
a sentirme integrada en el pueblo. 

Tengo la impresión que en 
Petrer, en general, la gente tiene 
interés en conocer a los demás, a 
gente de fuera. Creo que aquí la 
gente es abierta, dispuesta a aceptar 
a los demás como son. Es amable, 
generosa, alegre, pero también seria. 
Yo prefiero interpretar sus pregun
tas como una expresión de interés, 
de curiosidad, pero de la sana. Qui
zás he tenido suerte con la gente 
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estos países. Este fenómeno migra
torio se debe al alto coste de la vida 
en Inglaterra, pero también creo que 
influye la actual situación política, 
pues no existe una alternativa de 
izquierdas a la política conservadora 
de Tony Blair, así que n1.e temo que 
la abstención será cada vez mayor. 

Aunque cada persona o familia 
tiene su historia particular, casi todos 
los inmigrantes que han venido des
de el norte de Europa, aparte de los 
inconvenientes ya señalados para su 
integración, están encantados de vivir 
aquí debido sobre todo a la amabili
dad de los españoles. Los nórdicos no 

. . . 
somos personas m meJor m peor que 
otras, sólo que tenemos costumbres 
diferentes y queremos que se nos 
respeten, igual que nosotros debe
mos respetar las de aquí. 

La definición de la palabra inmi
gración es el acto o proceso de 
entrar en un país donde uno no es 
nativo/a, con la intención de insta
larse allí. Las razones por las que la 
gente decide inmigrar de un país a 
otro son infinitas. Cada persona tie
ne su razón o necesidad de buscar su 
vida. Para Dios y para los pájaros 
no existen fronteras. Todos debe
mos estar en paz con nosotros mis
mos y con los demás, y tenemos 
derecho a buscar un sitio donde 
encontrarnos bien, no importa la 
razón. Supongo que para las perso
nas del norte, su situación normal
mente no es tan triste ni desespera
d a como la de otros países, 
sólamente que el clima es mucho 
más agradable y casi un lujo venir a 
VlVlr aquí. 

¿De dónde eres? 
¿De quién eres? 

que he conocido, pero es la impre
sión que tengo. 

Si me he quedado tanto tiempo 
-y llevo casi veinte años ya por aquí
es principalmente por la calidad de 
vida que puedo ofrecer a mi hijo en 
este pueblo. Vive rodeado de una 
familia extendida y estupenda. Ha 
podido disfrutar de una indepen
dencia y una seguridad desde muy 
pequeñito, impensables para los hijos 
de amigos míos en Gran Bretaña. 

En parte, esto es debido a la 
«curiosidad» de la gente, de la que a 
veces nos quejamos. El hecho que 
hay siempre alguien mirando, «curio
seando» si quieres, hace más dificil 
que pase algo a los nuestros. ¡Que 
nunca tengamos miedo a meternos 
donde quizás no nos importe! 

Otra cosa que hace que me ale
gre de vivir en Petrer con mi hijo es 

la gran cantidad de oportunidades 
que tienen los jóvenes de aquí: 
deportivas, en la música, en los estu
dios ... Aprecio mucho la educación 
que ha recibido, una educación que 
siempre ha enfatizado la tolerancia 
y el respeto. Desafortunadamente, 
creo que muchos jóvenes se des
preocupan de lo mucho que ha 
cambiado la vida en una genera
ción, de lo mucho que tienen ( en lo 
material y en lo no material) y no 
tenían sus padres y sus abuelos, del 
gran esfuerzo que hacen éstos para 
ofrecerles la mejor vida posible. Sin 
embargo, creo que el mensaje de 
tolerancia y respeto sí que llega a sus 
corazones e influye en sus pensa
mientos y su comportamiento. Por 
eso, estoy orgullosa de los jóvenes de 
Petrer y me siento privilegiada de 
VlVlr aquí. 



Millw Ahmetovic 

L 
o tenía todo para pod er lle
var un a vida nor
mal , un 111.arido y 

dos hijo s de dos y tres 
año s. Un día de mayo 
de 1992 todo cambió 
por compl eto: la gue
rra estalló y m e 
se paró d e 1111 
m arido . H as ta ese 
mom ento no sabía lo 
qu e era un a gu err a. 
Ca ían balas y bomb as 
alrededor de mi pu e
blo y yo tod avía pen
saba que eso no iba a 
ocurrir allí. No tenía 
nada claro sobre lo que 
estaba pa sand o, p ero 
seguía yendo a trabajar, 
aunqu e otr as madres dejaron 
el pu eblo y se fueron. Mu y 
pronto la guerra llegó y yo con
tinu é trabaj ando a 20 km. de mi 
casa. Mi hijo mayor venía conmi go 
rnientras qu e el pequ eño se qu edaba 
con mi tía, porqu e pensaba qu e, si a 
uno lo mat aba un a bomba , el otro 
sobr eviviría. D espu és de volver del 
trabajo mi mayor deseo era ver qu e 
mi otro hijo estaba vivo y qu e está
bamo s junto s los tres otra vez. 

Todo era horroro so; moría mu cha 
gent e al día. Al final compr endí qu e 
tenía qu e huir. Así qu e una familia 
m e acogió a 200 km . de mi pu eblo, 
dond e no había p eligro de m orir 
por las balas y bomb as. Fuimo s bien 
acogi dos a pesar de lo pequ eño que 
era el piso, ya que sólo tenía 40 1112 • 

Por eso pasaba much o tiempo con 
mis hijo s fuera de él; en aut obuses, 
tranvías, parques, etc. M e lo podía 
perrnjtir porqu e por mi condi ción de 
refugiada no tenía qu e pagar. 

U na refugiada 
de guerra 

Recortes de la prensa local y provincial en 
los que se cuenta la odisea de Milka hasta 
llegar a España en 1993 con sus hijos para 
residir en Petrer y la posterior reunión con 
su marido. 

El tiemp o pasaba, pero la guerr a 
no acab ab a y d espu és de cinc o 
m eses m e tuve que ir de nu evo por
qu e la famili a con la qu e estábamo s 
no no s podía alim ent ar. A través de 
un a organización de refugiados no s 
mand aron a un albergue situ ado en 
una zon a montaño sa lejo s de la ciu
dad, dond e había refugiados llegados 
de difer ent es zon as del país: madres 
con hijo s, p erson as m ayores, etc. 
Allí teníamo s alim ento s p ero no 
rop a. Los días de invi erno eran mu y 
frío s, con llu via y ni eve caye ndo 
todo s los días. N o sabía qu é hacer, 

ya qu e n o t enía a 
nadi e a qui en p edir 
ayud a. Las noc he s se 
hacían largas, ya qu e 
las bajas temp eratur as 
y el pensami ento de 
cómo sacar adelant e 

a mí y a mi s hijo s no 
m e d ej ab a dormir. 
C uando m e dormía , 
todo s mi s sueño s se 
basaban en los aco n

tecimi ent os qu e esta-
ban ocurri endo en mi 
país. Por esas temp e-

ratur as, un día caí enferm a, y 
lo s hijo s a m enudo tam

bi én. El m édico ese día 
m e dijo qu e tenía qu e 
abandon ar el albergu e 
e ir otra vez a la ciu

dad p ara dormir en u n 
sitio mas calient e. 
Volví a la ciud ad pero no con la 

fa111.ilia que en su mom ento me aco
gió, sino a un hospital que tenía habi
tacion es para los refugiados. Allí no 
tenía frío pero ocurrí an otros pro
blem as, ya qu e estábam os alojado s 
en un a pequ eña habitación con tre
ce camas, ocho niños y cinco madres. 
Los niño s tení an todo s entr e seis 
meses y cinco años y por las no ches 
no había quien pudi era dor mir, po r
que cuando un o emp ezaba a llor ar 
despertaba a todos. 

Un día, escuché en la radio qu e 
Espaií a quería ayudar a m adres y 
niño s afectado s por la guerr a. Así, 
cinco días despu és, encontr é la espe
ranza en España. Aquí cuando m e 
levant aba, tenía qu e pensar si lo qu e 
m e estaba pasand o y lo que veía era 
verdad o sólo era un bu en sueño. Al 
final , la suert e estaba conmi go ... 
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Anto Noya Hemández 

La arena de los relojes 

hiz o crecer el desierto. 

No digas que aquí hay silencio 

podrás decir que no oyes. 

A los campos de Tinduf 

no llega ese rumor de espuma 

que el viento mecía en la duna 

en que te amé 

una noche az ul. 

Ismael Serrano 

migracions 

Del más árido 
desierto a un 
pueblo desconocido 

H ace ya más de diez años, allá 
por el 94, recibimos un a lla
mada desde Cá rit as Interpa

rroq uial de San Bar tolom é y en ella 
se nos planteaba la posibilidad de ser 

una de las fami lias que acogería 
durante el mes de julio a uno de los 
diez niños que venían del desierto en 
Argelia. Recuerdo, como si fuera 
ahora, cuand o mis padres nos pro-

Campo de refugiados de Tinduf, en el desierto del Sahara, en Argelia. 

38 F E S T A 2 O O 5 



pusieron esta posibilidad. Tuvimos 
que superar todo el proceso de aco
gimiento familiar planteado por los 
servicios sociales del Ayuntamiento . 

Se inició para nosotros una nue
va etapa. Por la situación laboral de 
nuestros padres, unido a que los tres 
hermanos estábamos estudiando, 
nunca nos habíamos planteado el 
acogimiento familiar, aunque era algo 
que realmente nos apetecía. Este era 
el momento idóneo ya que esta nue
va aventura familiar se producía en 
época estival y nuestra disponibilidad 
de tiempo era mucho mayor. Sien1-
pre hemos tenido claro que si nos 
comprometíamos a hacer algo tení
amos que dedicarle el tiempo y dedi
cación que se merece. A partir de 
ese momento se inició en nuestra 
familia la espera del niño/ a saharaui, 
un embarazo pero de menos tiempo. 
Por aquel entonces mis dos herma-

nos y yo teníamos entre 22 y 16 
años, por lo que la llegada de un 
niño, del cual no sabíamos ni su edad 
ni otros datos, iba a provocar una 
adaptación en actividades y funcio
namiento diario: para mis padres era 
volver a retomar, aunque sólo fuera 
por un mes, la atención de un niño 
y para nosotros cuidar a un hermano 
pequeño. Estábamos muy ilusionados. 
Con suficiente antelación, empeza
mos a preparar la habitación donde 
iba a quedarse , y un poco de ropa 
porque el primer año no sabíamos en 
qué condiciones venía, desconoci
miento que compartíamos con el 
resto de las familias acogedoras. 

EL ENCUENTRO 
Fue un viernes de madrugada cuan
do se abrió la puerta de mi casa y 
apareció,junto con mis padres y mi 
hermana, Tutu. No sé si por su fra-

gilidad o porque era la primera en 
llegar, pero puedo afirmar que dejó 
una huella en nosotros dificil de 
borrar. Recuerdo, como hechos 
anecdóticos de ese primer momen
to, su cara de extrañeza. Con el paso 
del tiempo te paras a pensar en qué 
cantidad de cosas se les tenía que 
pasar por la cabeza en ese momento, 
llegar del más árido desierto a un 
pueblo desconocido, de noche, con 
personas que no sólo no conoces 
sino que tampoco entiendes y ade
más te vas a su casa, a convivir con 
ellos. 

Hay momentos que ya forman 
parte de nuestra memoria farniliar: 
cómo le costaba subir las escaleras, 
cabe pensar que sería la primera vez 
que se «enfrentaba » a un cuarto piso; 
cómo apagaba y encendía las luces de 
toda la casa, ya fuera de día o de 
noche, o cómo se pasaba el tiempo 
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Primer encuentro de las familias acogedoras en las piscinas municipales. Verano del 94. 

Grupo de niños saharauis y familias acogedoras, disfrutan de una piscina en Petrer. Año 
1997. 

mirando caer el agua por el grifo. 
Estas situaciones tan normales para 
nosotros (y que ni siquiera valora
mos) para ella eran extraordinarias. 
Durante esas vacaciones y las poste
riores, volvimos a disfrutar de las 
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vacaciones, de las piscinas, la playa, el 
parque, que por nuestra edad ya ha
bían quedado en un segundo plano. 
Con esta experiencia aprendimos a 
valorar las cosas cotidianas que para 
nosotros forman parte de nuestra 

«normalidad» y que otras personas, 
que no tienen la misma suerte que 
nosotros, no pueden acceder a ellas: 
la luz, el agua, una casa, una can1.a ... 
Elementos básicos que hoy consi
deramos imprescindibles. 

Tutu füe una experiencia especial. 
Todo nuestro verano se centró en 
hacerle la vida más agradable y que 
pudiera disfrutar de aquello que 
nosotros tenemos desde pequeños: la 
piscina, la playa, una bicicleta ... Pero 
lo realmente importante es que 
durante un periodo corto de tiempo, 
estos niños han podido recibir una 
atención médica que, a pesar de lo 
escasa, les servía para tener una 
pequeña referencia de cómo tenían 
la salud: poner gafas, quitar un tapón 
del oído, o simplemente saber que 
dentro de las carencias se encontra 
ban bien de salud . 

UN BUENA Y SOLIDARIA 
EXPERIENCIA 
Pero el acogimiento a una niña saha
raui no se centró únicamente en 
vivir la experiencia familiar, sino que 
abrió un camino a la convivencia 



con otras familias de Petrer que, segu
ramente, de otro modo no habriam.os 
podid o comp arti r. En ese prim er 
grupo de acogida, y tambi én con los 
po sterior es, se crearon un os canales 
de amistad que fueron más allá del 
he cho de disfrut ar de un as vacacio
nes acom.pafrados de nifros saharauis. 
En él se elirn.inaron las diferencias 
id eológ icas, econ ómi cas e inclu so 
sociales, tod os éram.os un o, aprendi 
mo s a respetarno s y a quererno s por 

Oc cident al. Un pu eblo qu e despu és 
de la pr ecipit ada y desor ganizad a 
descoloni zación espú íola fue inva
dido por M arru ecos y M aurit ania 
con el firm e propó sito de explota r 
sus riqu ezas de las min as de fosfato y 
los caladeros pesqu eros qu e se sitú an 
frente a sus costas. Con esta situación 
y perseguido s, se vieron obligados a 
aband onar su tierra y vivir en m edio 
del desierto , en un pequefro trozo 
de tierr a árid a, acosados por la ho s-

ofrecían de manera particular regalos 
para los nifros qu e ven ían a disfrutar 
del verano, e inclu so un a cosa tan 
simple, pero que para estos nifros era 
tan impo rtant e, como es qu e no s 
dej aran ir a bañarnos a las piscinas de 
sus camp os para que ellos disfrutaran . 
D esde aquí y creo que recogiendo el 
sentimi ento de toda s las familias que 
comp artimo s nu estro comp rom.iso 
con el pu eblo saharaui, quiero dar un 
abrazo de agradecimi ent o para cada 

Acto reivindicativo, por un referéndum de autodeterminación para el Sahara. Barcelona, 1995. 

enc im a de ellas, y con el paso del 
tiern.po he com.prendido qu e eso es 
111.ucho m ás imp ortant e. Los niñ os 
sahar auis qu e han comp artido los 
veranos con no sot ros han dej ado 
uno s lazos de uni ón entr e el grup o, 
qu e creo qu e, a pesar del paso del 
tiemp o, no se romp erán y, en alguno s 
casos, han traspasado la barr era de 
con ocido s para convertirn os en ver
daderos amigos. 

Estos niñ os no s hicieron con oce r 
de prim era mano la realidad de un 
pu eblo qu e un día tuvo uno s lazos 
con España, la situ ación del Sahara 

tilidad climatológica y de una guerra. 
Viven su parti cular éxo do. 

Tod o ello ha gen erad o qu e la 
gran mayoría del pu eblo de Petrer se 
haya unid o a nosotro s en la solidari
dad con el pu eblo saharaui. Siempr e 
qu e desde la Asociación de Ayud a 
se ha solicitado la colabor ación a la 
ciudad anía para recoge r rop a, ali
m ento s, mant as, con1ida , 111edica
m ento s e inclu so aport acion es eco
n ómi cas, h em os rec ibid o un a 
respue sta envidiable . Es más, en oca
siones vecino s con los qu e sólo no s 
uní a el únic o vincul o del saludo, te 

un a de las person as que dur ant e un 
minuto hayan pensado en este pue
blo tan machacado y olvidado. 

D espu és de Tutu y durant e tres 
afros más, vini eron a casa M amin a, 
Sidami y Sidati el más pequ efün. 
C ada un a de las exp eri encias era 
diferent e, porqu e cada uno de ellos 
también lo era, pero tod os han deja
do en nosotros una hu ella que con el 
pa so del tiempo se ha inst aur ado 
como una parte más de nuestra fc1111i
lia. El acogin1iento de un saharaui no 
termin a con qu e disfrut en de un 
verano con no sotro s, sino qu e es el 
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Antonia Hernández con una de sus familias saharauis en el campamento de El Aaiún. 

Esperanza Noya durante su visita a los campamentos. 
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inicio de un compromiso con todo 
su pueblo, porque sí hay algo que, a 
pesar de ser tan pequeños, todos los 
niños tienen muy claro: su deseo de 
volver a su tierra libre. Son pequeños, 
y si fueran uno de nuestros hijos, 
sólo pensarían en jugar e ir al cole
gio, pero los saharauis no, porque 
con toda la razón son conscientes 
de la situación en la que se encuen
tran y su objetivo final, que es volver 
al Sahara ocupado. 

LOS SAHARAUIS: UN 
PUEBLO ACOGEDOR 
Toda esta experiencia con el pueblo 
saharaui culminó con mi visita a los 
campos refugiados de Tinduf. Fue 
una vivencia personal dificil de olvi
dar y, por suerte para nosotros, com
partida con diferentes miembros de 
mi familia. De esta visita tengo fres
co el recuerdo de cuando estaba sen
tada en la ventana de la haima (tien
da de campaña), viendo a la gen te 
vivir. Me encontraba como dentro de 
una película, no puedo creer que 
todavía hoy, cuando los avances cien
tíficos y técnicos permiten viajar al 
espacio y a la Luna, haya personas 
que vivan en estas condiciones. Las 
escuelas, los hospitales, en definitiva, 
todos los servicios que nos recuerdan 
la sociedad de bienestar, allí son una 
ilusión de futuro, una esperanza en 
que un día llegará un futuro mejor. 
Pero lo realmente envidiable es la 
dignidad con la que viven a pesar 
de las dificultades y carencias, cómo 
se han organizado internamente, 
cómo valoran lo poco que tienen y 
cómo se desviven para que las fami
lias que los visitamos estemos como 
en «casa». 

Todas las que por diferentes moti
vos hayamos visitado los Campa
mentos Saharauis, podemos corro
borar que te tratan de una manera 
especial. Todo lo poco que ellos tie
nen es nuestro; es más, son capaces de 
no comer para que lo hagamos noso
tros. Esto , que no tendría ningún 
valor en una sociedad como la nues
tra en la que disponemos de todo, 
para ellos en su situación es un sacri-



ficio. Algunas familias te ofrecen la 
úni ca comid a qu e escasarn.ent e dis-
pon en para ellos, dan lo que les fal- - ,;•-m::t;; 
ta y no lo qu e les sobra. 

El pod er comp artir co n ellos su 
for ma de vid a, sus co stumbr es, sus 
hi sto ri as te h ace co mpr end er 
mu ch o m ej o r el porqu é d e su 
lu cha. C uando paseaba por el árid o 
desiert o, con u n sol de infa rt o, no 
pod ía apart ar la vista y la atención 
de las caras de las muj eres, niños , 
an cianos qu e allí viven. Dejó en n1.í 
un a hu ella qu e, a pesar de los ai'íos, 
no se ha p odido borr ar. C om o se 
dice vulgarm ent e el Sahara te engan
cha. De ahí qu e, co n el paso del 
tiem po, m e sea más inc ompr ensible 
qu e no se le haya dado nin gún tipo 
de solución , qu e sea un a tierra olvi
dada p or los resp onsa bles políti cos 
int er nacion ales y qu e nin gun o, en 
contraposición de lo qu e pensamos 
la ciud adanía, no lo asum a como 
un a causa suya y de ju sticia. Es ver 
gon zoso qu e en un mu ndo dond e 
lo s países gastan millon es en co m
pr ar m aterial bélico , en o tras partes, 
lo s ni ños, las muj eres, anciano s, etc. 
se mu eran de hambre o por un sim
pl e resfriad o. Verdaderam ent e vivi
m os en un mund o de co ntra stes y 
cont radic ciones. 

Otro hecho que me llamó mu cho 
la atención es que ellos no se quej an , 
no se lam ent an , sólo qui eren ju sticia 
y lo qu e es realm ent e suyo . N o 
reprochan, sino que, por el contrario, Mujer saharaui preparando un té. 

se co mpro me ten con su causa y te 
involu cran en ella. N o bu scan res
pon sables, sólo tienen la esperanza 
de vivir en paz en su tierr a. H a de ser 
mu y duro p ara un os p adr es qu e 
vivi ero n en un a situ ación m ej or, 
tener que edu car a sus hijos en esas 
condi cion es de vida infrahum anas; 
son digno s de admi ración. Si cada 
un o de los ciudadanos del «prim er 
mund o» com parti éramo s una expe
riencia de convivencia con los que 
no son tan afortun ados, seguram en
te no podr íamo s vivir con la con 
ciencia tranquila pensand o qu e hay 
personas qu e no tiene n tanta suert e. 
Verlo en televisión o con tado por 

otra persona no es igual qu e convi-
vir con esas situ aciones. 

El pu eblo saharaui es un pu eblo 
agradecido y despr en dido . Todas las 
famili as acoge doras recibimo s sus 
cartas, tan esperadas como deseadas, 
cada vez que son visitado s por un a 
caravana de españoles. En ellas repi
ten el no mb re de cada un a de las 
person as qu e comp arti eron los días 
co n ellos e inclu so los ni ños qu e 
han nacido con po sterioridad al aco
gimient o, y en cada un a de nu estras 
casas ten em os rega lo s rec ibid os 
com o un «tesoro» (pul seras, ni.ant as, 
tete ras ... ). 

EL COMPROMISO CON UN 
PUEBLO ULTRAJADO 
Acoger un niño en verano supone el 
ini cio de un co mpromi so co n su 
causa y su lucha, porqu e la mayoría 
que ini ciam os la and adur a del aco
gimiento de verano nos hem os invo-
1 ucrado, ya sea realizando actos rei
vindicativos, festivos o simpl em ent e 
de ayud a. Mu cha gent e no enti end e 
la import an cia del acog imi ent o 
dur ante uno s m eses y afirm an que es 
como enseñarles un caramelo y luego qui
társelo. Pero esta afirm ación no es 
cierta, ya qu e esta misma pregunta la 
realicé en mi visita en los campa-
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mentas a las personas mayores.Y la 
respuesta fue que para los niños es 
impor tante conocer que el mundo 
no empi eza ni termina en el desier
to, sino que hay un mundo mejor (en 
condiciones y servic ios) por el que 
han de luchar y comprometerse, al 
mismo tien1po que les permite la 

segura. Sólo por ello merece la pena. 
El pueblo de Petrer tiene un lazo 

de uni ón con el pueblo saharaui que 
va más allá de las fronteras. Es de tal 
importancia que hasta el presidente 
de la República Árabe Saharaui ha 
tenido la deferencia de compartir 
con nosotros su tiempo y sus plan-

Grupo de Petrer encuentra una sombra en el desierto. 

posibilidad de tener una atención 
médica de calidad y poder dar res
puesta a carencias como son unas 
gafas, un con trol médico ante una 
enfermedad, etc. Estos acog imi entos 
han permitido que muchos niños 
saharauis puedan acceder a un a edu
cación superior, ya que muchos de 
ellos son acog idos de forrn.a perma
nen te en nuestro país con sus fami
lias, otros h an podido superar 
enfermedades graves que por las con
diciones reales del desierto hubie
ran estado abocados a una muerte 
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teamientos sobre la situación actua l 
del Sahara. Estoy convencida de que, 
al igual que otras poblaciones espa
ñolas, Petrer es un pueblo impor
tante para los saharauis. Realmente ha 
pasado ya mucho tiempo desde el 
primer verano; algunos se han casa
do y otros estudian con el firme pro
pósito de conseg uir un Sahara mejor 
y libre. He de reconocer que for 
man parte de nuestra familia, están 
presentes en cada uno de los actos 
que celebramos y que ellos celebran . 
Son nuestros hermanos. 



d o s s e r 

Claustre de Professors i 
Professores del C.P La Foia 

. . 
m1grac1ons 

La Foia: un proj ecte 
multicultural 

El C.P. La Foia duu endavant un projecte d'Educació Compensato r ia des del curs 2002-03. Aquest 

projecte té com a finalitat previndre i compensar les desigualtats educatives per tal d' alcan~ar els 

objectius que per a cada etapa estableix la legislació vigent, facilitar la integració social, afavorir 

l'educació intercultural i potenciar la participació solidaria. El procés pel qual arribem a aqu est punt 

arranca uns anys abans, durant el curs 2001-02 i prové de la iniciativa d'un grup de mestres del 

nostre Claustre i del SPE (Servei Psicopedagógic Escolar) que ens vam constituir com a grup de 

treball del CEFIRE (Centre de Formació del Professorat). La iniciativa parteix d'aquest mateix grup 

que va acudir a unes jornades nacionals d'atenció a la diversitat celebrades a Elx on es va tractar 

l' educació multicultural. Aquestes jornades juntament amb la presencia, cada vegada més nombrosa, 

d'immigrants (32 alumnes en aquells moments) de diverses nacionalitats ens va decidir a 

confeccionar un Pla d' Acollida per donar un tractament adequat a l' arribada de l' alumnat immigrant. 

e ada vegada es fa m és evident 
que la presencia d'immi grants 
als nostres pobles sera majar i 

qu e amb ells vénen xiquet s/ es qu e 
s'h an d'in corpor ar al nostre sistema 

educatiu. Les experiencies de centr es 
capd avant ers com els de Torr evella i 
les p on en cies de M arin a Blan co 
atrauen l' atenció de la represent ació 
del no stre centr e qu e rapid am ent es 

Fac;ana del col-legi, que ara celebra el seu XXV aniversari. 

po sa en cont acte amb ella. Se li pro 
pa sa qu e assessore el grup de treball 
qu e es constitui d al no stre col·legi i 
que vol elabor ar un Pla d' Acollida 
per a l' alunm at nouvingut . M arin a 
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Primer grup d'alumnes immigrants. 

Blanco es compromet i comencem a 
recórrer els passos que l' Administra
ció marca per a l'aprovació de dit 
grup de treball . 

La realitat dels nostres centres 
escolars és la següent: al llarg del curs 
estan arribant alumnes, fills d'immi
gran ts, i ens trob em amb més difi
cultats per a que la seua adaptació al 
sistema escolar siga el més real i pos
sitiva possible. Ens trobern . amb difi
cultats per diverses raons: 

• L'alumn at immigrant s'incor 
pora al centre en qualsevol 
moment del curs escolar. 

• Diferents nivells curriculars. 
• Diferents realitats culturals. 
• Dificultats de comprensió per 

motius d'idioma pera seguir el 
currículum establert , especial
ment greus en els últims cursos 
de l' educació primaria i en l' e
ducació secundaria obligatoria. 

• Situació economica precaria. 
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Durant el curs 2002/03 la Con 
selleria aprova el projecte i es va 
consti tuir el grup de treball que es va 
marcar com a objectiu revisar el Pro
jecte Curricular del Centre i inser
tar dintre el Pla d' Acollida. 

PLA D' ACOLLIDA 
Aquest Pla d' Acollida va tindre 
els seus orígens durant el curs 
2001-2002 en que un grup de mes
tres del nostre Claustre ens vam cons
tituir coma grup de treball del CEFI 
RE . Ens vam propasar la tasca de 
donar un tractament adequat davant 
l'arribada d'alumnat immigrant a la 
nostra escola. Per aixo decidírem con
feccionar un Pla d' Acollida. 

En aquell s moments la situació 
del centre respecte a l'alurnnat immi
grant era la de 32 alumn es de les 
nacionalitats següents: Colombia, 
Vener;:uela, República Saharaui, Rús
sia, Noruega, Holanda, Bosnia,Angla-

terra , Franr;:a, Índia ... Aquell any, i 
dintre del Programa de Formació en 
Centres finalitzarem el Pla d' Acolli
da, coordinats per l' especialista en 
immigració Marina Blanco. 

L'objectiu que ens vam propasar 
el curs següent era l'aplicació i posa
da en funcionament del Pla per al 
2on . Nivell d'Infantil i Primer Cicle 
de Primaria. Consideravem que la 
irnmigració era i és un repte i neces
sita d'un tractament adequat en la 
nostra societat en genera l i en les 
escales en particular.Amb eixa visió 
estern. treballant. 

Aquest Pla naix de la detecció de 
les necessitats educatives dels nostres 
alumnes estrangers i vindria marcat 
perles següents característiques: 

• Pretén donar resposta a aques
ta realitat: 
L'alumnat immigrant s'incor
pora al centre de forma gra
dual en molts casos i aquesta 



incorpo ració agreuja el probl e
m a d'a dapt ació al centr e, als 
companys/ es, al professorat . .. 
En algunes ocasions hem d'afe
gir el probl ema de comuni cació 
pel desconeixeme nt de les llen
gü es, situ ació qu e dificult a el 
procés d'adapt ació. 

• El nos tre Pla d' Aco llida preté n 
qu e el prim er cont acte de l'a
lunm e/ a i de la seua famíli a 
amb l' esca la siga distés, d lid i 
acollidor. Tot aixo és impres
cin dibl e p er come rn;:ar amb 
n1.otivació el pro cés d 'ensenya
m ent-aprenent atge. 

• La finalitat foname nt al del Pla 
d' Acollida és la socialització i 
integració de l'alumne/a immi 
grant en el grup , en el centr e i 
en la soc ietat , a tr avés dels 
següents objectiu s: 

• Assum ir , p er part de la 
co mu nit at edu ca tiva, el 
conjunt d'actuacions i can
vis qu e hauran de realit
zar-se per atendre l'alumnat 
estranger. 
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Alumnat immigra nt del C.P. La Foia en el curs 2004-2005. 
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• Atendre la diversitat de l'a
lumnat: «tots/ es som iguals 
i, al mateix temps, dife
rents». 

• Fomentar el respecte a 
altres cultures, races, reli
g10ns ... 

• Procurar la inserció, plena i 
responsable, del nostre 
alurnnat, utilitzant l' escola 
com element socialitzador 
que possibilite l'accés al 
coneixement de la llengua, 
normes, regles i valors de la 
nostra cultura, necessaris 
per a la convivencia, i que 
prorn.oga interessos i acti
tuds interculturals positius. 

• Coordinar actuacions an1b 
. . . . 

orgamsmes 1 assoc1ac10ns 
que puguen facilitar recol
z amen ta aquests/es 
menors i a les seues fanú
lies. 

Classe de 2on. B. 
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Una vegada aprovat pel Consell 
Escolar se'ns comunica la resposta 
positiva des de l'Administració. El 
curs 2002/03 el Claustre comern;:a a 
organitzar els grups de treball que, la 
vesprada del dimecres, treballaran en 
l' elaboració del Pla d' Acollida i la 
revisió necessaria del PCC del centre. 

Va ser un curs intens i el que 
teníem dar és que, donada la 
importancia del projecte, no podrí
em abastir-lo en la seua totalitat. 
Encara que els resultats sigueren satis
factoris, el curs següent 2003/04 
continuarem pero no ja com a grup 
de treball sino com a Seminari depe
nent del CEFIRE. Sol·licitarem que 
el centre participara en els Projectes 
d'Educació Corn.pensatoria i el resul
tat va ser disposar d'un professor/a 
més i una dotació economica. 

Els resultats són notablement 
positius perque les relacions afectives 
i educatives són bidireccionals i inte-

ractives. Actituds col.lectives favora
bles del conjunt de la comunitat edu
cativa, que es tradueixen en gestos 
d'apropament, intervencions con
cretes d'ajuda (informació de beques 
de llibres, menjador. .. ). El nostre pla 
va acompanyat d'unes actituds favo
rables i de respecte cap als altres. Li 
donem la cara a una realitat, l'aug-
111.ent de l' alumnat inunigrant en l' e
ducació pública. 

Nosaltres apunten1. cap a una edu
cació pública de qualitat, digna i no 
ens ressignem a ser l' aparcament del 
que la resta dels sectors veu amb 
incomoditat i rebuig. 

Des del C.P La Foia, sempre hem 
contemplat la multiculturalitat amb 
respecte, com un fenomen enriqui
dor, atractiu. Per aixo ens sorprén 
que des d'altres esca les públiques es 
prime com a criteri per a aconseguir 
un lloc escolar la condició de ser 
fill/a d'antic/ga alumne/a . 



Classe d'educació compensat oria. 

Estem per l' eliminació de to tes les 
barreres, fisiques i mentals. L' escala és 
per a tot s i des de l' ese ola han d' ei
xir xiqu ets/ es preparades vin guen 
d'on siga: d'un barri humild e Petrer, 
d'un a famíli a acon1odada de Petrer, 
de C olombi a, Veney uel a, Bosn ia, 
Sahara, C ub a, Ar ge ntin a, Bolív ia, 
N oru ega ... I torn em a insistir : volem 
desfer-no s de !'e tiqu eta de «púb lic» 
sinonim de «n1.assa», «de segona divi
sió». D intr e del no stre equip lluitem 
per a qu e aqu estes barr eres vagen 
desapareixent . 

El Pla d'Acollida va, des de !'en
tr evista pr evia a les famíli es qu e 
matri culen els seus fills/ es al col.legi 
per tal de conéixer quin a és la sena 
realitat socioec onomi ca, a la valora
ció per part de la Co missió de Co or
din a ció Pedagogi ca de qu in és el 
nivell i el grup on ha de ser matri 
culat el xiqu et/a nouvingut . Segon s 
el sen gran de comp etenci a lingüís
tica l'alumn e form ara part d'un grup 
d'Educació Co mp ensatoria, que com 
a finalitat té aconseguir aquesta com
petencia. 

Fins ara els deficits idiom atics es 
present en respecte al valen cia, dones 
la comp etencia en castella és accep
table. Per tant, segons l'alumn e/ a i el 
temp s qu e porta escolaritz at al no s
tre sistem a edu catiu form ara part 

d 'un grup o d'altre i rom andra m és 
o m enys temp s int egrat a l' aula de 
Co mp ensatoria . Dur ant el curs esta 
sotmés a revisions i avaluacions per tal 
d'adequar- li la pro gramació del tre
ball. Per a nos altres és fon am ent al 
que aqu est alumn at aconsegueisca la 
co mp etencia plena en valencia, j a 
qu e en el nostre Di sseny Parti cular 
del Pro grama al final de la Prim aria 
hi ha quasi el mateix nombr e d'ho
res en ambdu es llengües. 

Per tant hem de recalzar i accele
rar aquest procés per a garantir l' exit 
del Pro grama i la igualtat d'aquest es 
person es. Sí a la igualtat i al dret a 

ten.ir la mateixa educació del poble on 
arrib en. I, a més a m és, els oferim els 
dos program es educatius de que dis
posem, tant el P.I.L. (Programa d'Im
mersió Lingüística en Valencia) com 
el P.I.P. (Programa d'In cor por ació 
Pro gressiva del Valencia). C om m és 
m enut és el xiqu et/ a més prompt e 
s'int egra i adquir eix la comp etencia 
en valencia. Qu an l'alumn e/a s'in
corpor a a partir de Sé i 6é els dos pro
gram es estan practicam ent al mateix 
nivell i la incorp oració en un grup o 
altre es fa en funció de les caracterís
tiques del mateix i del nou vingut . 

Aquest pro cés no sempr e és facil. 
Vivim situ acions on el grup amp ara 
al nou / nova des del prim er mom ent 
i d'altres qu e se'l veu amb recel. Els 
xiqu ets són el reflex de la societat on 
viu en. Els confü ctes d'o rigen racial 
entr e els xiqu ets/ es són seguit s de 
prop pel professorat i s'intenten resol
dre amb els recursos de que disposem 
p er tal de ree laborar i rec onduir 
aquestes condu ctes. Fins ara, aqu es
tes m anif estacions s'h an produit , 
negar-h a seria distorsion ar la realitat. 
Pero tamb é és cert qu e l' ambi ent 
que es respira a les aules, als patis, esta 
lluny encara d'un a atm osfera xeno
foba. Calen int ervencions imm edia
tes per part dels tutor s/ es si apareixen 
situacions de rebu ig o de m enys
preu . Aprendr e a viure junt s no es fa 
ailladament, més bé en constant inte
racció amb l'ent orn ; amb les persa-
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Alumnat del C.P. La Foia al pati. 

nes que composen la comunitat edu
cativa:companys i companyes, pro
fessorat, famílies, etc. 

D e moment les situacions es tro
ben controlad es, el futur esta encara 
per definir. Sobretot si co ntinu em 
rebent la m ajor part de l' alumn at 
immi grant,ja qu e no saltres som dels 
centr es de Petrer que tenim vacants 
(fins ara) a l'hor a de matricular als 
xiquets/ es nouvinguts /no uvingu des. 

El perill qu e pod em có rr er és 
convertir-nos en l' escola «111.arcada» a 
l' estil del sistema educatiu holand és 
qu e discrimin a els seus centres entr e 
aqu ells que majoritariament estan 
form ats per alumnat immigr an t i 
aqu ells que no ho estan . Aqu esta, 
evidentment, no és la nostra intenció. 
Lluit em per un a escola multicultural 
valenciana, un a escola que, des de la 
promo ció dels valors de la nostr a 
terr a (llengua, histori a i patrimoni), 
fa<;:a seua tamb é les aport acion s de la 
pobl ació immi grant . I sobre tot din
tre d'un mar c de legalitat i de quali-
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tat . El que no podem fer és consen
tir que l' educació pública es deteriore 
perque l' Administració i no saltr es, 
els qui treballen a l' escola, no abastim 
la dimen sió del fenom en qu e ens 
envolta. 

És un a epoc a de canvis profunds 
i és facil caure en els tapies de qu e 
són diferent s. I dar que ho són , tan 
diferents com nosaltres i amb tants 
probl emes com no saltres mateixos. 
D estacar el que tenim en comú sem
pre és un bon principi per accept ar 
el que tenim de diferen ts. 

Aprofitem la seua saba nova, les 
ganes de coneixer un món nou . Din
tre del respecte i de la igualtat (no des 
de la caritat mal entesa) integr em-los, 
obrirn . les escoles pero amb les con
dicions optimes. Tot ac;:o passa per 
un recolzament de l' Adrninistració a 
pro gram es com el nostre i, prob a
bleme nt molt prompt e, les adrninis
tracions locals hauran de tindr e un a 
vi sió globalitzada d' aq uest a pro
blematica. Experien cies n 'hi ha, com 

Mut xamel on l'Edu cació Compen
satoria la sol.licit en i la po sen en 
practica tot s els centr es de manera 
conjun ta amb un repartiment poste
rior de recursos hum ans i eco no
mics. Es tracta, done s, d'ac tu acion s 
conjunte s, no de fugir del problem a 
ni despreoc up ar- se d' ell perqu e no 
af e eta a un centr e deterrnin at. 

Pensem que don ar-se tern.ps i 
m antenir un a actitud acollidora, 
oberta, respectuosa i am b bone s 
exp ectatives és un bon comenc;:a
ment per a intent ar la solu ció a 
aqu est probl ema. 

I poc m és ens qu eda per dir com 
a cen tre , en aquest cur s en qu e hem 
celebrat el no stre XXV Aniversari. 
Un trajecte j a prou ampli. Som el que 
som per tot es les perso nes qu e han 
deixat la seua empent a entre les parets 
d' aquesta escola, que pera tots i totes 
ha volgut ser una altra llar, un a altra 
casa, i que a tot s/ es ha int ent at aco
llir amb lligams d' afecte i sentiments 
de treb all en comú. 



d o s s e r 

Guadalupe Jover 
y AgHsfÍll Navalón 

Alumnos en el jardín del IES Azorín. 

migracions 

Inmigrantes e 
interculturalidad en 
el IES Azorín 

Durante estos últimos años, los patios de nuestros centros 

educativos vienen reflejando un cambio histórico en cuanto a la 

composición de la población escolar. A nuestro alrededor han 

aparecido nuevos acentos, nuevas expresiones, nuevas formas de 

entender el mundo , que están transformando irreversiblemente el 

paisaje de nuestras escuelas. 
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L 
a llegada de personas proce
dentes de otros países,junto a 
sus familias, plantea un reto a 

toda la sociedad, que debe empezar 
a plantearse nuevos modelos de con 
vivencia basados en una nueva reali
dad. Para muchos centros escolares 
-sobre todo públicos , que son los 
que acogen mayoritarian1ente al 
alum nado inmigrante- este cambio 
ha llegado sin que los responsables 
educativos, ni los «actores» de la 
escuela -profesorado, alunmado ... -
nos hubiéramos planteado cambiar. 
Creíamos y todavía creern.os que con 
nuestras viejas forrn.as de actuar dare
mos respuesta a las necesidades de un 
nuevo alumnado, estable o itineran
te, que en un a gran parte acud e a 
nuestros centros con carencias socio
familiares y manifiesta problern .as de 
acceso a un currícu lo norma lizado, 
debido a obstáculos de tipo lingüís
tico o cultural. Habrá que explorar 
nuevas vías, porque por las que varn.os 
no son las rn.ás adecuadas para aten
der a situaciones novedosas. 

La escuela es reflejo de nuestra 
sociedad y es el n1.omento de plan
tearnos colectivamente qué modelo 
de convivencia queremos para con
seguir niveles de bienestar mutuos, 
para la población recién llegada y 
para la receptor a. Luchar por una 
mayor justicia social debería ser obje
tivo primordial de cualquier política 
-de la educativa, por supu esto- y 
por ello, estaríamos obligados a «ela
borar estrategias que contribuyan a 
contrarrestar y a eliminar las situa
ciones estructurales y las condiciones 
que crean la dominación de unas 
culturas sobre otras» ( ].Torres San
tomé. La educación escolar en las socie
dades multículturales). 

Estamos pues, ante el reto de 
organizar en nuestras instituciones 
escolares la convivencia y la aten
ción a la diversidad cultur al desde 
presupuestos ideológicos que aúnen 
intereses individuales y colectivos, 
que respeten bagajes y personalida
des propias, al mismo tiempo que se 
trabaja en el progreso de los derechos 
y dignidades comun itarias. 
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Panel informativo a la entrada del centro. 

TRES POSIBLES MODELOS 
DE CONVIVENCIA 
Asimilacionista. En este modelo, la 
población inmigrante ha de adap 
tarse al modelo cultural imperante en 
la escuela, basado en la reproduc
ción de una cultura homogénea, 
negadora de la diversidad. El currí
culo tiene como misión uniformar 
bajo un mismo modelo cultural todas 
las parcelas del conocimiento que se 
imparten en la escuela. De esta 
manera, por ejemplo , la literatura 
versará sobre la narrativa nacional, la 
historia contará los hechos pasados y 
presentes de una comunidad desde la 
perspectiva del estado en el que esté 
situada la institución escolar, etc. Así, 
el alumnado proveniente de otras 
culturas debe abandonar la mayor 
parte de lo aprend ido en su país de 
origen, desprenderse de su bagaje 
cultura l e incorporar a su nueva 
«mochila» vital una serie de conoci 
mientos y análisis de la realidad que 
le son tot almente aj enos. En el fon
do, desde la escuela se le dice: tu his
toria, tus modos de vida, tus tradi
ciones no importan, a partir de ahora 
debes abrazar esta otra cultur a que te 
ofrecemos. 

Este es el modelo que tradicio 
nalmente ha utilizado Francia: una 

---·-·--- = 

-==.--=--

única lengua, una única cultura, una 
única forma de acceder a la ciuda
danía francesa. También es el mode
lo por el que se ha optado en Espa
ña, salvo honrosos casos, en relación 
al pueblo gitano, cuya historia, cul
tura, arte y tradiciones, simplemen
te no existen en el currículum oficial. 

Aislacionista. Las dos comuni
dades, la receptora y la de llegada, 
viven de espaldas una a la otra. Las 
dos viven la cotidianeidad, las rela
ciones personales, económicas o edu
cativas como si la otra no existiera . 
Tienen sus propias reglas de convi 
vencia y no hay interferencias entre 
ellas. Los contactos se reducen a los 
mínimos imprescindibles entre 
comunidades que comparten el mis
mo suelo. Si la comunidad inmi
grante es numerosa y tiene suficien
te poder económico e influencia 
polít ica puede estab lecer sistema 
esco lares propios, con currícu lo s 
independientes de los de la comun i
dad nacional donde se asienta. El 
ejemp lo podrían ser ciertas ciuda 
des barrios de Gran Bretaña, donde 
uno creería estar viviendo en algún 
lugar de Oriente Medio o de la 
India, donde no veríamos a una per
sona inglesa en metros a la redonda 
ni percib iríamos nada parecido a lo 
que entendemos por cultura inglesa. 



El lem a podría ser : vive tu vida y 
dej a en paz la mía. 

Es un sistema qu e fortalece vín
culo s entr e la con rnnid ad inmi gran
te pero que no confron ta ni pone en 
cuestión ciertas tradiciones que cho
can con las de la comunid ad recep
tora (el papel de las muj eres, por 
ej empl o) .A n1.edio plazo, este mo de
lo es insostenibl e porqu e no se pu e
de comp arti r espacio sin tener lazos 
de co mu nicación entr e cultur as y 
porqu e crea mentalidades llenas de 
estereotipos y prejui cios hacia lo des
cono cid o y diferent e, siendo ello 
fuent e de co nfli ctos (pandilli sm o, 
xeno fobia ... ). 

Actividad con motivo del Día del Libro 2004. 

El pa pel qu e en Españ a está 
ju gand o la mayor parte de la escue
la pri vada, conce rtada o no, respon
de a este perfil segregador y hom o
gé n eo, pu es l a a dmi si ó n d e l 
alumn ado se guía por crit erios socia
les y económicos, siendo la pública la 
que acoge al alumnado inmi grant e. 

Integración intercultural crí
tica. Amb as com unid ades se abren 
re cíp roca m ent e al co n oci mi ent o 
mutu o y se enfrent an a «discusio
nes» para llegar a acuerdos dond e 
asent ar la convivencia n1.utua, acuer
dos qu e deben estar basados en un 
m o delo de ciud adaní a in clu sivo, 
democrático e igualitario. Y es aquí 
dond e la escuela desempeña un papel 
fund am ent al. Es en los centro s esco
lares donde los mi emb ros de las dife
rent es comu nidades tienen opo rtu
nidad de encontrar se, de relacionarse, 

de desc ubr irse y de ent end erse 
mutuamente. Es aquí donde la escue
la debe int ervenir , porque abando 
narse a la ine rcia del fun cionami en
to habitu al signifi ca repro du cir 
situ aciones de desigualdad, de mar
ginación , pu es la mayoría de inmi
grant es no part en de la misma posi
ció n de salid a qu e la pobl ación 
aut óctona. N os enco nt ramos en un 
tren en marcha y no podem os limi 
tarn os a pagar el billete y observar el 
paisaje desde nu estro asiento sin que 
nos imp or te el destin o de nu estro s 
comp añeros de viaje. Este tren , sin 
una int ervenc ión decidida, llevará a 
unos a las estaciones finales y otros se 

llegar a prom over, en la medida en 
qu e se oculten , distorsion en o difa
men cultur as, creencias, costun1.bres, 
aspir aciones de colectivos hu manos, 
cuyos miemb ros tienen de recho a 
convivir en cualqui er lugar de este 
plan eta». 

LA APUESTA DEL IES AZORÍN 
En el IES Azorín apostamos decidi 
dam ent e por este últim o m odelo , y 
de ahí qu e hayam os ven ido traba
j ando en los últim os años en un a 
doble vía: la de favorecer la in cor
po ración del alum nado recién lle
gado al sistema edu cativo españo l y 
la de abrir la mirada del alumn ado 

Encuentro radiofónico con participación de alumnos inmigrantes 
del centro en abril del año pasado. 

irán qu edand o por el camino. Pod e
m os, sin emb argo, impli carn os en la 
marcha y dirigir el tren con todos sus 
pasaj eros hacia el obj etivo de ciud a
danía antes citado. Pod emos emp ezar 
por int erroga rn os qu é pol íticas edu
cativas, cultur ales, sociales o eco nó
micas son las que nos permit en reco
noce r a los otros en su identid ad y 
valorar las diferencias, con el límit e 
que los derechos hum anos imp o
nen . Podemos int ent ar apostar tam
bién por un mestizaje enriqu ecedor , 
asumi end o qu e no tenemos identi 
dades cerr adas, sino que las vam os 
construyen do en un proceso abierto 
junto a los ot ros, junt o a aqu ellas 
person as con las que com partimo s 
territori o. En palabras de J. Torres, «el 
sistema educativo en todas sus etapas 
tiene que prestar atención a los nive
les de int olerancia qu e se pu eden 

aut óc tono a un mund o caracter iza
do por la diversidad y el mestizaje. 

La prim era vía, la de favorece r la 
incorpor ación del alum nado recién 
llegado al sistema educativo español , 
implica atender a su int egración per
sonal y académica en la vida del cen
tro . Para ello venim os trabaj and o en 
la elabor ación de un protoco lo de 
acog ida qu e trata de atend er a tres 
mo m ent os imp ortant es: la trami ta
ción de la ma tr ícul a, la llegada al 
cent ro y la inco rp oración al grup o
clase. 

En cuant o a la segund a, la educa
ció n int ercultur al del alumn ado 
aut óc ton o está a su vez enfoca da en 
un a dobl e dirección. Po r una part e, 
a la sensibilización hacia el fenóme
no de la inmi gración a partir de acti
vidades varias: ciclos de cine, expo
siciones, mesas redondas, talleres, etc. 
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Por otra, al pau latino cambio de los 
contenidos seleccionados en cada 
una de las áreas a fin de atender tam
bién a esas otras partes del mun do 
que antes sentíamos tan lejanas -pese 
a su proximidad geográfica en algu
nos casos- y que hoy por hoy se nos 
han hecho enormemente vecinas : el 
Magreb, China, Latinoamérica, Euro
pa del Este .. . 

Trataremos de exponer de mane 
ra concisa los pasos que hemos ido 
dando en el IES Azorín en una y 
otra dirección. 

PLAN DE ACOGIDA DEL 
ALUMNADO INMIGRANTE 
El IES Azorín cuenta en la actualidad 
(las cifras corresponden al curso 
2004-2005) con un total de 69 alum
nos de 19 nacionalidades diferentes, 
de los cuales 51 son menores de 16 
años. 

Las dificultades más graves con 
que se encuentran estos chicos y chi
cas son las siguientes: 

- Desconocimiento de las len
guas vehiculares de la ense
ñanza (valenciano y castella
no). 

- Procedencia de sistemas esco
lares diversos, desconocidos por 

Mesa redonda con alumnos inmigrantes realizada en diciembre de 2003 . 

el profesorado. En el caso del 
alumnado latinoamericano, que 
se desenvuelve sin dificultades 
en el ámbito de la oralidad, es 
frecuente que la escolarización 
haya sido irregular. 

- Dificultades añadidas de adap
tación e integración, en oca
siones, por la incorporación al 
cen tro una vez iniciado ya el 
curso escolar. 

- Falta de recursos económicos . 
- Situaciones traumáticas de 

desarraigo. 

Todo ello reqmere, fuerza es 
decirlo, una transformación de 
muchas de nuestras estructuras, de 
nuestros recursos y, sobre todo, de 
nuestra mirada a fin de romper esta 
situación de desigualdad de condi
ciones de partida que en muchos 
casos no hace sino agravarse. Para 
ello, no son sólo las comunidades 
educativas de cada centro las que 
deben movilizarse, sino que es 
imprescindible la implicación de los 
ayuntamientos, de Conselleria, y la 
ayuda y cooperación de diferentes 
asociaciones y ONG' s. 

NACIONALIDADES DEL ALUMNADO INMIGRANTE. 2004-2005 

ARMENIA 

ARGENTINA 

BULGARIA 

CHILE 

CHINA 5 

COLOMBIA 3 

CUBA 

ECUADOR 

GUINEA ECUATORIAL 

FRANCIA 

LITUANIA 2 

MAR RUECOS 2 

RUMANIA 

UCRANIA 2 

REINO UNIDO 

VENEZUELA 

total 7 10 
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CURSO 

2 

2 

1 1 

9 10 

1 

2 

3 

1 

2 

1 

26 17 

5 

9 

2 

3 

3 

9 

28 

2 

4 

1 

3 

2 

3 

2 

¿ QUÉ ASPECTOS DEBERÍAN 
INTEGRAR UN PLAN DE 
ACOGIDA? 
1. En primer lugar, y en cuanto al 
momento de llegada al centro del 
recién llegado para acometer el pro 
ceso de matriculación, ha de contar
se con una persona o un eqmpo, en 
función del número, que sea referen
cia permanente para este alumnado y 
para sus familias, y que sea quien les 
acompañe ya desde el proceso de 
matriculación. Debiéramos contar 
con los impresos de matriculación 
traducidos a varias lenguas ( en nuestro 
caso, chino, árabe y tal vez alguna 
lengua eslava). Debiéramos también 
reclamar de la administración edu
cativa la confección de unos trípticos 
con información de interés para los 



recién llegados ( en diferent es idio
mas) con dato s gene rales sobre la 
Unión Europe a, España y la Co mu
nid ad Valen ciana; dato s gene rale s 
sobre Eld a y Petrer, adjunt ando pla
no y teléfonos y direccione s de inte
rés ( cen tros de salud , asociaciones, 
etc.); y dato s generales sobre el siste
ma educati vo españo l: etapas que 
contem pla el sistema, formas de acce
so a cada un a de las etapas y equiva
lencias con los sisten1as educat ivos 
de otros países. 

Y hemo s de demandar a los ayun
tamiento s que destin en un presu
pu esto anual para gestionar la parti
cipación y con tratación de mediadores 
culturales de varias cultura s y nacio
nalidades (en fun ción de las neces i
dades de los centro s de la localidad) 
para que participen en la vida esco
lar, ayudando a resolver todo s aqu e
llos conflictos de tipo lingüí stico o 
cultural y colaborando en la comu
nicación y participa ción de las fami
lias en la vida del instituto. 

Por último, el cen tro ha de estar 
acondicionado para qu e la acogida al 
alunmado extranjero resulte más cáli
da: rotular los espacios comb inando 
irn.ágenes y diferent es idiomas, pre
sentar la informa ción esencial en el 
vestíbu lo de entrad a de n1anera cla
ra, dispon er de un mapa del mundo 
en la qu e aparezcan destacados los 
países repr esen tados en el instituto, 
adjuntar un calendario con las fiestas 
más relevantes de las distinta s cultu
ras de referenc ia, etc. 

2. En cuanto a la asignación de gru
po, hay que tratar de contar con tod a 
la informac ión posible del recién lle
gado a fin de interv enir de la m.ane
ra más adecuada en su incorpora
ción personal y académica a nu estro 
instituto. Es evident e que deberíamo s 
conocer los sistem as educativos de los 
países de referencia - etapas y con te
nido s básicos correspondi entes a cada 
un a de ellas- a fin de ir confecc io
nando fich as adecu adas para un a 
exploración inicial de competencias . 

Paralelamente, al alunmo o alum
na recién llegado ha de facilitársele la 
información relevante del centro: plano , 

horario s, calendario escolar, evalua
cione s ... (por ello, las agen das qu e 
h abitu alm ent e mane j an nu estro s 
alurn.nos debier an contar con ejem
plares en las len guas de aquellos paí
ses de los que la inmigra ción es más 
frecuente). Asimismo, debern.os apor
tar informac ión acerca del material 
que aporta el cen tro y el qu e debe 
aportar el alu mnado, inform ación 
acerca de becas, e ir pens ando en la 
posibilidad de contar con un banco de 
libros de texto. 

Una vez asignado grup o al alum
no re cién llegado -no olvid emo s 

Panel intercultural realizado por los alumnos. 

qu e la ratio debi era ser sensibl e
mente inferior al m áxim o estableci
do-, se pu ede crea r la figur a del 
alumno-tutor: un co mpañero o com
pañera de la mi sma clase qu e facili
te durant e lo s primero s dí as su 
desenvolvimiento por los espacios 
del centro así como su integración 
en el grupo (puede ser int eresant e 
pon er al recién llegado en co nta cto 
con algún otro alumno del cen tro 
provenient e de su mismo país, aun
que esté escolarizado en otro cur so. 
Este alumno podr ía hacer de int ér
prete dur ante las primeras semanas). 

3. Por último , qu eda el momen
to de la incorporación al grupo. Con 
los dato s académi cos del alumno o 
alumn a en la mano, se estirn.ará la 

conveniencia de incorpora rlo a un 
aula de inmersión lingüística o educa
ción compensatoria. El paso por este 
aula debiera ser transitorio (tal vez 
tres m eses), y permitir simult ánea
m ent e la asistencia a algunas clases 
con el grupo de referencia (mú sica, 
ma temáticas, edu cación física edu
cación plástica, tecn ología, etc.). Ello 
requi ere prof eso rado de apo yo y 
n1ayor flexibilid ad en la organiza
ción del centro . 

El tutor o tutora debe impulsar las 
actividades de conocimi ento mutuo 
en tre los mi em bro s del grupo, así 

como facilitar al recién llegado el 
conoc imiento de las norm as básicas 
de fun cionami en to del centro.Y el 
resto del prof esorado debiera adaptar 
las programaciones de aula tanto para 
ajust arse al nivel de con1.petencia s de 
los recién llegados como para favo
recer una verdadera educación int er
cultur al del alum nado autóctono. 

UN PROYECTO DE 
INNOVACIÓN EDUCATIVA EN 
1° DE BACHILLERATO 
En esta últim a direcc ión se hace 
nece sario cam in ar colec tivamente 
hacia uno s currícu los escolares deci
didam ent e int ercultur ales. Para ello, 
y como mu estra de la volunt ad de 
un a parte del prof esorado del IES 
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Azorín de empezar por revisar críti
camente desde la perspectiva inter
cultural los actualmente vigentes, 
ofrecemos a continuación una expe
riencia de aula. Se trata de un pro
yecto de innovación educativa pre
s entado a la Conselleria de 
Educación con el título Literatura y 
multiculturalidad por parte de dos pro
fesoras de Castellano, Mª Ángeles 
Rodríguez y Guadalupe Jover, y un 
profesor de Geografia e Historia, 
Santiago Pérez. 

qué tipo de ciudadanía querern .os 
configurar, qué modelo de sociedad 
queremos construir, pues muchas de 
nuestras prácticas cotidianas alimen
tan, seamos conscientes de ello o no, 
un modelo u otro . 

En una primera Jase -primer tri
mestre del curso- se analizaron en 
las clases de Geografia e Historia 
los diferentes modos en que una 
sociedad multicultural puede orga
nizar la convivencia de sus diversas 
comunidades: desde los modelos 

Alumnos de origen chino toman parte en una actividad organizada en el Día del Libro 
2002. 

Partíamos de la pregunta siguien
te: ¿Por qué aún hoy seguimos iden
tificando «educación literaria» y 
«enseñanza de la literatura nacional »? 
Conviene recordar que las historias 
de las literaturas nacionales - espa
ñola, francesa, italiana ... - son una 
creación del siglo XIX, fruto del 
deseo de forjar en los ciudadanos 
una conciencia nacional, y plantear
nos si es éste hoy, cruzado ya el 
umbral del siglo XXI, el objetivo 
fimdarn.ental del sistema educativo. La 
sociedad española vuelve a ser, como 
en la Edad Media, una sociedad inte
grada por gentes de diferentes etnias 
y religiones, educadas en las más 
diversas tradiciones culturales y con 
diferentes valores y costumbres. Qui
zá ha llegado el momento de empe
zar a preguntarnos, colectivamente, 
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purarn .ente aislacionistas a los asi
m.ilacionistas; desde los ni.ás exclu
yentes (que desembocan incluso en 
el exterminio o la expulsión de una 
parte de la población) a los ni.ás 
abiertos y dialogantes . Esta refle 
xión dotó al alumnado de instru
n1.entos de análisis para acercarse a la 
historia contemporánea de tantas 
partes del mundo y para proyectar 
una mirada más crítica sobre la pro 
pia historia de España. Esta prime
ra parte fue acompañada de un ciclo 
de cine y complementada por un 
conjunto de propuestas de lectura 
(una selección de artícu los, ensa
yos, relatos breves y novelas), que 
dieron paso a sugestivos coloquios. 

Inevitablemente, todo ello nos 
llevó a cuestionarnos colectivamen 
te el modo en que estábamos aco-

giendo en el IES Azorín a los 
muchos estudiantes extranjeros que 
vienen incorporándose a nuestras 
aulas. Ello desembocó en la forma
ción de grupos de trabajo que fueron 
poniendo en marcha un protocolo de 
acogida, unas jornadas intercultura
les, una mesa redonda sobre inmi
gración, un monográfico del perió
dico del instituto, los actos del Día del 
Libro, etc . Estas actividades fueron 
acompañadas de un ciclo de cine en 
el que participaron otros docentes 
(Mariano Estevan,Agustín Navalón , 
Nuria Artiaga, Llui:sa Cifre, Fernan
do Carratalá) y complementada por 
un conjunto de propuestas de lectu
ra (una selección de artículos, ensa
yos, relatos breves y novelas).Además 
de ello, otro profesor del centro Quan 
Martínez Lázaro) nos ofreció una 
sugestiva charla acerca de las razones 
por las que el arte occidental (artes 
plásticas, fundamentalmente) ha dado 
tradicionalmente la espalda a las artes 
de otras partes del mundo, así como 
acerca de la necesidad de despojarnos 
también de nuestros prejuicios esté
ticos, para abrirnos a otras manifes
taciones artísticas que responden a 
otros cánones de belleza y a otras 
funciones sociales. 

Una segunda Jase consistió en el 
acercamiento a la fisonomía social, 
política y cultural de la Península 
Ibérica en la Edad Media. Un grupo 
de alumnos y alumnas investigó los 
modos de vida de cristianos,judíos y 
musulmanes durante los siglos VIII
XV, y procedió luego a una tarea 
análoga referida a la composición 
interna de la España de 2004, de la 
propia localidad y del IES Azorín. 
Ahondaron, mediante lecturas y 
entrevistas, en las causas profundas y 
los motivos personales de la presen
cia aquí de estos inmigrantes, sus 
lugares de origen, sus formas de vida, 
su grado de integración, las dificul
tades en la vida cotidiana, etc. Con 
todo ello elaboraron un reportaje 
que fue luego publicado en el perió
dico del instituto. 

A continuación, nos acercamos a 
la literatura medieval peninsular tra-



tanda de mostrar la compleja red 
de vasos com .unicantes existente 
entre las diversas literaturas verná
culas, y procurando n1.antener esa 
doble mirada sobre el ayer y sobre el 
hoy. En esta fase trabajamos con 
juntamente con el profesorado de 
valenciano (Lluisa Cifre y Clara Pla) 
y se organizaron diferentes equipo s 

de trabajo. Cada un o debía llevar a 
cabo una doble tarea de investigación 
con el fin de tratar de estab lecer 
paralelismos o analogías entre algún 
aspecto de la cultura medieval y la 
contemporánea. Posteriormente, 
exp usieron a sus compañeros las 
conclus iones obtenidas, recrearon 
en el salón de actos del instituto las 

condiciones de recepción de las 
manifestaciones literarias estudi adas, 
y difundieron en el centro los pro
yectos de trabajo que en form .a de 
murales, programas de radio, audio
visuales o reportajes periodísticos 
recogían su n1.irada sobre el presen
te. Las propuestas se reflejan en el 
cuadro adjunto. 

PROYECTOS LITERARIOS 
INTERCULTURALES 

I 
a. El nacimiento de la literatura peninsular: la lírica castellana, mozárabe, gallega, catalana. Mestizaje e 

intercambio. 

b. La música peninsular actual: entre la recuperación de las raíces y la fusión. Carlos Núñez, Kepa 

Junquera, Mª del Mar Bonet, Dulce Pontes, Radio Tarifa, etc. Elaboración de un programa de radio. 

II 
a. La narrativa en verso: de la hostilidad a la empatía. Cantares de gesta y romances fronterizos. 

b. El IES Azorín, un instituto en la frontera. Elaboración de un audiovisual que dé cuenta de por qué 

precisamente nuestro centro ocupa hoy una de las franjas fronterizas en la Comunidad Vczlenciana 

entre zona de predominio castellano y zona de predominio valenciano. 

III 
La narrativa en verso: los poemas de clerecía. El Libro de Buen Amor (y El Collar de la 

Paloma) . 

Entrevistas (reales o inventadas) a algunos escritores contemporáneos que han sabido amalgamar en 

su obra dos o rnás tradiciones culturales: Arundathí Roy, Amín Maalouf, Edward Said, etc 

IV 
El nacimiento de la prosa castellana:Alfonso X el Sabio y la Escuela de Traductores de Toledo. 

Constitución de la «Escuela de Traductores del IES AzorÍn>> y puesta en marcha de mesas de trabajo 

integradas por representantes de diferentes tradiciones culturales. 

V 
La prosa castellana de ficción: Don Juan Manuel y el acervo cuentístico de origen oriental. 

El relato (hiper)breve contemporáneo. Entre la ficción y la refl.exión. De la crítica al taller literario. 

VI 
La novela medieval: de los cantares de gesta a la novela de caballería; de los romances fronterizos a la 

novela morisca. 

El proyecto Barenboim-Said: la joven orquesta árabe-israelí. Otros proyectos de concordia en focos de 

conflicto. Elaboración de murales. 
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d o s s e r 

Lluís Francés í Martínez 

PRESIDENTE DE LA ASOClACIÓN DE 

JÓVENES GEÓGRAFOS DE LA 

UN!VERSIDAD DE ALICANTE 

L 
a población de Petrer es, sin 
lugar a dudas, el núcleo urba
no que más ha crecido de toda 

la comarca y con diferencia sustan-

migracions 

UN OBJETO DE ESTUDIO 

El crecimiento de la 
población en Petrer 

cial. Para dar a conocer esta circuns 
tancia hemos preparado un estudio 
con los motivos que han llevado a 
que la población de Petrer haya ere-

ciclo un 38,8% en el año 2005 con 
respecto a los datos demográficos de 
1990. Queremos decir que Petrer en 
1990 tenía una población de 23 .591 

Petrer a principios de los años sesenta. Foto cedida por Juan Miguel Martínez. 
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Petrer en los primeros años 90. Foto cedida por Juan Miguel Martínez. 

habitantes y a fecha de 27 de abril del 
presente año tenía una población de 
32.737, y sigue creciendo. 

Los motivos de este meteórico 
ascenso son, principalmente, los flu
jos migratorios venidos desde la veci
na localidad de Elda, buscando un 
lugar de asentarn.iento seguro, nuevo, 
con corn.odidades, infraestructuras y 
servicios estables que ofrezcan una 
alternativa a las carencias de sus luga
res de origen. Nos tenemos que 
remontar al año 1997 para compro
bar como las zonas limítrofes a la 
vecina población de Elda, como son 
El Campet y San Jerónimo, iniciaban 
su ascenso irn.parable de construc
ción de viviendas. 

Con relación a la inmigración por 
parte de extranjeros habida en nuestra 
localidad, hemos de decir que sí que es 
cierto que tras la llegada de estos inmi
grantes haya habido un aumento 
poblacional, pero los extranjeros supo
nen sólo el 3,52 % de la población de 

Petrer, por lo que no tenemos el flu
jo más importante. Es anecdótico que 
en Petrer haya en la actualidad perso
nas de 52 nacionalidades diferentes y 
se hablen más de 30 lenguas . 

LA FRONTERA COMO 
PUNTO DE MAYOR ASCENSO 
DEMOGRÁFICO 
A continuación vamos a realizar un 
estudio del barrio de la Frontera, 
principal receptor de inmigrantes en 
Petrer. Para ello hemos preparado 
una serie de gráficos comparativos 
con su correspondiente aclaración 
en su base que nos permitirá com 
probar el aumento pob lacional de 
Petrer. Iniciaremos nuestro estudio 
con una base histórica que funda
mente de forma superficial los flujos 
migratorios y los motivos para que en 
nuestra localidad hayan crecido con 
siderablemente. 

Posteriormente utilizaremos los 
datos del padrón de hab itantes de 

Petrer y de la comarca para realizar 
los gráficos comparativos que mues
tren la evolución en el tiempo de 
los petrerenses. Nos remontaremos al 
año 1940 hasta nuestros días. 

Utilizaremos los datos del padrón 
munic ipal del distrito número 4 y las 
secciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9 ubica
das en la zona del barrio de la Fron
tera, que son las que acogen el mayor 
crecimiento de habitantes desde hace 
más de una década respecto al 2005. 
Trabajaremos con tasas poblacionales 
de jóvenes y viejos de los que habi
tan en este distrito respecto a la 
población de Petrer y de Elda. Uti 
lizarern .os los datos de población 
comarcal y compararemos entre las 
ciudades de la comarca los creci
mientos demográficos habidos. 

Con respecto a la población inmi 
grante extranjera de Petrer, hemos de 
decir que la mayoría de esta pobla 
ción se encuentra ubicada fuera de 
estas secciones del distrito 4, ya que 
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Petrer en la actual idad. 

ocupan, principalmente, viviendas 
de segunda mano. 

UN POCO DE HISTORIA 
RECIENTE 
Desde el año 1987 se vienen reali
zando actuac iones urbanísticas en el 
barrio de la Frontera que posibilita
ron la aparición de una serie de ser
vicios que hacían la vida n1ás fácil al 
ciudadano y formaban parte del recla
mo a aquellas familias que se instala
ban por prirn.era vez en esta zona . Ese 
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año se inició la urbanización del Área 
Cívica de las Chimeneas, un proyec
to que transformó gran parte de la 
zona oeste de nuestra población. Se 
iniciaron los trabajos previos para 
desmontar la Cerámica Millá, como 
paso previo a la construcción del 
Mercado de la Frontera, zona comer
cial de gran proyección entre las 
poblaciones de Elda y Petrer. 

El «boom» urbanístico de Petrer 
continuaba por los cuatro puntos 
cardinales de nuestra población. Una 

de las grandes obras fue la construc
ción del primer hipermercado con 
galería comercia l de la comarca, en 
1991, que se realizó en un tiempo 
record. La implantación de Carrefour 
fue el inicio de un nuevo Petrer, 
estratégicamente n1.ejor situado que 
Elda, y que recibía y recibe el mayor 
número de inversiones. Además, se 
recibieron compensaciones urbanís
ticas por la imp lantación del hiper
mercado, que fueron la urbanización 
de la rambla de Prn;:a y la apertura de 



la Avenida de R eina Sofía hasta las 
inm ediacion es de la Avenida de Feli
pe V Ese año tambi én se llevaron a 
cabo las obr as de arn.pliación de esta 
últ ima vía de comuni cación hasta 
concluir con la de R eina Sofia. Se 
reforzaba de servicios la Front era, ya 
que se iba a construir una terminal de 
aut obuses entr e las calles Poeta Paco 
M ollá, Avda. de M adrid y Avda. de 
R eina Sofía . 

En el año 1993 el Ayuntami ento 
cedió uno s solares en Virr ey Poveda 

para la construcci ón de la nu eva ofi
cina de Co rr eos. Todo el corn.plejo 
urbaní stico de la localidad de Petrer 
se realizaba en torn o al barri o de la 
Front era y los servicios seguían con
centránd ose en esta zona, futuro eje 
social de la pob lación . 

Ese añ o se anun ciab a en los 
medios de comuni cación locales que 
Petrer había superado la barr era de 
los 25.000 habit ant es y se hablaba 
de fütjo de nuevos matrimonio s jóve 
nes pro cedente s de la vecina pobla
ción de Elda que buscaban su pri
m era vivienda en Petrer y se hacía 
notar. Las zon as de mayor expansión 
del casco urb ano eran la Avda. de 
Elda, Virr ey Poveda y la Avda. de 
Felipe V 

Siguieron los años de crecimien
to urbaní stico y se amplió el colegio 
R eina Sofía, se creó un museo etno
lógico, una biblioteca, un nuevo cen
tro de Salud, el I.E.S. Po eta Paco 
Mo llá, el parque muni cipal del Cam
pet, el Forn C ultur al, nuevos edifi
cios ju nt o a Cor reos para acoger a la 
OMI C y el Juzgado de Paz, el par
kin g subt err áneo en Las C him ene
as, adern.ás de otras áreas de estacio
n ami ento al air e libr e en las 
Chim eneas y el Camp et, zon as ver-

des en la calle Jairn.e I y en el entor 
no de las Chim eneas, una rotonda en 
la conflu encia de la calle La M ancha 
con la calle Alicante, prolongación de 
la Avda de Felip e V, el colegio con 
certad o Santo Domingo Savio, etc. 
La am.bición del equipo de gobi er
no tenía lírn.ites, la front era con la 
vecina población de Elda, desde San 
Jerónirn .o hasta La M agdalena , así se 
pro longaba la Avda. de Madrid. Pero 
no se puede olvidar la zona de La 
Cana l, el barrio de San Jo sé, la Bas
sa Peri co, etc. 

El crec imi ento urbaní stico va 
acorn .p añ ado p or el crec imi ent o 
demo gráfico y de ahí ese increm en
to tan acusado de la pob lación de 
Petrer respecto al resto de localidades 
de la com arca. 

ANÁLISIS DEMOGRÁFICO EN 
EL TIEMPO 
Ahor a explicaremo s algun as de las 
fórmula s que ofrece la geografía de la 
población par a cono cer el in cre
mento pob lacion al tan acusado en 
Petrer desde 1990. Por un lado , bus
carem os la tasa poblacion al jo ven de 
entre 20 a 39 año s y la tasa de viejo s 
de más de 60 año s de la Front era 
con respecto al resto de la po blación 
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GR.AFICO 2 

CENSO COMARCAL 1991/2001 
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de Petrer. Determinaremos el creci
miento urbano de Petrer y lo com
pararemos con la vecina localidad de 
Elda y haremos un cuadro comarcal 
de la evolución demográfica . Ade
más, obtendremos una comparativa 
histórica del padrón municipal res
pecto al eldense desde 1940. 

El gráfico 1 no sigue un orden 
cronológico por decenios o por lus
tros por la falta de datos existentes en 

el padrón de la vecina localidad y 
hemos amoldado los datos de Petrer 
con los existentes en Elda. En él 
observamos el crecimiento lineal que 
ha tenido Petrer hasta nuestros días y 
la recesión de la población de Elda, 
que se produce a primeros de los 
años noventa, hasta llegar al año 2000 
en que inicia nuevamente un creci
miento, sobre todo por la llegada de 
población extranjera, que , aunque 
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no suponga un porcentaje muy ele
vado, sí se puede hablar de cifras 
considerables. 

Es significativo que desde 1945 
hasta 1975 Elda casi triplica el padrón 
municipal como consecuencia de la 
llegada de inmigrantes procedentes 
de Castilla-L a Mancha y Andalucía , 
principalmente. Sin embargo, en 
nuestra población y en el mismo 
periodo de tiempo se cuadruplica el 
padrón. Seguimos hablando de un 
crecimiento poblacional ingente, tan
to en una como en otra localidad, 
con la salvedad de que en Petrer es 
donde se produce siempre un mayor 
crecimiento. 

El gráfico 2 indica la evolución 
demográfica de la comarca en dos 
fases en el tiempo, datos recogidos de 
los censos de población elaborados 
por el Instituto Nacional de Esta
dística en el año 1991 y 2001. Hemos 
tomado datos tanto de nuestra loca
lidad como de seis poblaciones cer
canas a Petrer, no sólo por proximi
dad sino por relación económica y 
social. Comprobamos el notable des
censo sufrido por la vecina localidad 
de Elda y el considerable aumento de 
nuestra población. Como nota sig
nificativa observamos que Novelda 
ha tenido también un crecimiento y 
en el resto de poblaciones el censo de 
población ha permanecido estable. 
Elda pierde población en beneficio 
de Petrer, que recibe sobre todo a 
nuevas familias jóvenes buscando la 
primera vivienda y comprobaremos 
esto cuando veamos la tasa de juven
tud de Petrer, superior a la vecina 
población de Elda, sobre todo en los 
distritos de la Frontera, objeto de 
nuestro estudio. 

El gráfico 3 nos muestra el por
centaje de población de entre 20 y 39 
años que habita en los tres sectores de 
estudio que hemos abarcado. Es 
obvio que no es la misma población 
la que tiene la vecina localidad de 
Elda en el año 2005 (56.276 habi
tantes) respecto al barrio de la Fron
tera (15.319 habitantes incluidos en 
la población total de Petrer) y tam
poco es comparable con el total de la 



población de Petrer (32 .636 habi
tant es). Eso no es inconvenient e para 
sacar un porce ntu al de un grupo de 
edades qu e nos van a m ostrar qué 
porcent aj e de personas j óvenes acti
vas viven en cada un o de los tres 
secto res. 

En la pir ámid e de edades, con
vencionaln 1ente llamamos j óvenes al 
grup o de edades en tre 0- 19 años, 
adulto s entr e 20-6 5 años y viej os 

Petrer y, m ayorit ariament e, de Elda, 
recién casadas y qu e adqui eren su 
primer a viviend a, siend o ésta prin
cipalm ent e nu eva. Ah ora, si obser
van10s el gráfico 3, entr e los año s 
2001 y 2005 con 1probam.os que tan
to Eld a com o Petrer sostienen por
centaj es parecidos. Sin embargo, en el 
barrio de la Frontera más de la mit ad 
de la población está com prendid a 
entr e los 20 y los 39 año s. El aseen-
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más de 65 años. No sotros, para corro
borar la llegada de nueva población 
al barri o de la Frontera, hem os crea
do un grup o de edad que le vamo s 
a llamar Tasa de Juv entud Activa, que 
abarca entr e los 20 y los 39 años, 
prin cipal grup o poblaciona l llegado 
al sector qu e estam os estudi and o. 
H em.os de incidir que en el barrio de 
la Fro nt era se asient an parej as de 
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so me-t eór ico del barri o de la Fron
tera es evidente, ya que asciende más 
de cuatro punt os desde 2001 al 2005. 
Para obt ener estos result ados hemo s 
utili zado un a fór mul a utili zada en 
Geog rafia de Población deno m.inada 
Tasa de Ju ventud . H emos sum ado el 
total de la población del grup o de 20 
a 39 año s y la hemo s dividid o por el 
total de la población . H em os multi-

plicado por cien y no s ha dado el 
porcentaje exacto de población com
prendida entr e las edades m enc io
nadas. 

Ahor a vam os a cono cer (gráfico 
4) el por centaj e de person as mayores 
de 60 año s qu e viven en los tres sec
tores qu e estam os estudi and o. Para 
ello hemo s aplicado la mism a ope
ración qu e para la tasa de ju ventud 
activa, pero en este caso con el gru
po de edades mayores de 60 años.Al 
igual que en el cuadro ant erior, los 
porcentu ales de Petrer y de Elda son 
sem ej ant es; sin emb argo, tod o cam
bia al comp ararlo con el barrio de la 
Front era. Eld a tiene ni.ás del 20 por 
ciento de población viej a y Petrer no 
llega al 17 por ciento. En la Front e
ra no se llega al 15 por cient o en el 
año 2005, por lo que la población de 
la Front era es prin cipalm ent e j oven 
y adult a, lo que nos hace ver de for
ma precisa que la creación de nu evas 
viviend as en la Fronter a desde 1990 
hasta nu estros días se ha ido poblan
do de p ersonas qu e abarca n este 
determin ado grup o de edad mayo
rit ariament e. 
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d o s s e r 

Esperanza y José Manuel 
Noya Hemández 

L 
a ciudad, con1.o todo sistema 
social, es un ente abierto, 
modificable y adaptable a las 

variab les y factores que lo condic io
nan y lo definen. La evolución urba
na de una localidad, por tanto, depen
de de una serie de parámetros 
sociales, económicos y demográfi
cos que van a determinar su estruc 
tura. Petrer no es un caso aislado. La 
transformación de la estructura urba
na de la villa en los últimos años ha 
sido elevada, con un volumen de 
construcción inigualable en la histo
ria de nuestro pueblo. Las claves para 
entender ese proceso han sido la pre
sión demográfica y, sobretodo, el cre
cimiento del área conocida popu
larmente como la Frontera. 

EMIGRANTES DE LOS AÑOS 60 
A principios del siglo XX, Petrer 
era un pueblo agrícola y artesanal, 
con una población que apenas lle
gaba a lo s 3.000 habitantes y las 
casas de entonces no superaban el 
límite de la actual calle José Perse
guer. La llegada de la industria del 
calzado y su expansión durante los 
años 60 provocó que el número de 
habitantes alcanzase la cifra de 
20.000. La estructura urbana inicia
ba un profundo cambio que, hoy 
en día, sigue sin descanso. A la som
bra de la industria de Elda, nuestra 
localidad empezaba a recibir emi
grantes procedentes fundamental
mente de las zonas de Castilla -La 

. . 
m1grac1ons 

Petrer y Elda: sus 
flujos migratorios 

Mancha y Murcia. Edificios fabriles dentro del casco urbano de Petrer. 

64 FESTA 2005 



c. 
0 

111 

111 

ID 

... 
"O 
<1l 
r+ 

<1l 

'< 

<1l 

n. 
O) 

e 

e 

o 

3 
lO 
~ 

O) 

r+ 
o 
~ 

o 
V, 

O\ 
u, Panorámica aérea de la conurbación Petrer-Elda. (Fotografía: Juan Miguel Martínez Lorenzo, incluida en el l ibro Un passeig pe/ ce/ de Petrer). 



La ratio de inmigrantes se incre
mentaba positivamente, año tras año, 
como consecuencia, entre otras razo
nes, de la creación del barrio de la 
Frontera. La nueva área urbana supo
nía una extensión de Elda, que supe
raba sus límites adm inistrativos, ins
talándose en Petrer un barrio con 
una mayoría de población inmigra
da. Los inmigrantes, provenientes en 
su mayoría del éxodo rural en busca 
de una mejora de vida que el cam
po no ofrecía, sirvieron de motor 
para el crecimiento industrial de 
Petrer y Elda. 

La industria local se implantaba en 
las vías de comunicación con la loca
lidad vecina y los límites urbanos se 
iban ampliando hacia Elda. La gran 
consecuencia de todo este crecimien
to fue el nacimiento de la conurbación 
Petrer-Elda o, lo que es lo mismo, un 
área urbana formada por el creci
miento de dos o más ciudades hasta la 
unión de sus tramas urbanas en una 
sola, aunque administrativamente cada 
una mantiene su independencia. 

Esta nueva situación determinará 
el crecimiento demográfico de Petrer 
hasta hoy, así como el n1.antenimien
to de un saldo migratorio siempre 
positivo para nuestra localidad. 

DE ELDA A PETRER Y 
VICEVERSA 
La migración es el fenómeno de tras
lado de una persona de un lugar a 
otro, con el propósi to de establecer 
residencia permanente o temporal. 
Las migraciones provocan innova
ciones en variados aspectos, grupos, 
comunidades y valores. Está clara
mente demostrado que la morfolo
gía urbana y social de Petrer se ha vis
to determinada por la llegada de 
habitantes de otras ciudades. 

Como se ha señalado anterior
mente, los primeros inmigrantes lle
gados a Petrer provenían, principal 
mente, de zonas manchegas y 
murcianas, acompañados de habi
tantes que procedían de pueb los de 
la comarca como Agost, Pinoso o 
Monóvar. Pero desde el momento 
en el que Elda y Petrer se unen en 
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una sola área urbana se inicia un flu
jo migratorio interno de población 
que se traslada de una localidad a 
otra, por lo que para Petrer el lugar 
de origen de la mayoría de los nue 
vos inmigrantes es Elda . 

Mientras que en la localidad veci
na el saldo migratorio, esto es, la 
diferencia entre emigrantes e inmi
grantes es negativo, en Petrer el dife
rencial siempre es positivo, llegando 
a tener una población que supera 
los 30.000 habitantes. 

otras zonas como Salinet as y la 
Molineta. 

Los factores que llevan a un inmi 
grante a salir de su población de ori 
gen son económicos, laborales etc. 
Busca una mejora en su status, encon
trar un mejor nivel o una mayor cali
dad de vida.Además, el recién llega
do intenta integrarse en el lugar de 
recepción o al menos asimilar parte 
de sus tradiciones. Pero el proceso 
que analizamos tiene sus peculiari 
dades. En términos estrictamente 

INTERCAMBIO POBLACIONAL ENTRE PETRER Y ELDA 

' 
. 

2000 2001 
Inmigrantes de Elda 470 389 

Emigrantes a Elda 272 359 

El impacto urbano de la inmi
gración ha sido muy elevado . El 
conocido barrio de la Frontera ha 
crecido como ninguna otra zona de 
Petrer, y en los últimos años también 
ha sido el área petrerina que más 
población ha absorbido, sobre todo, 
llegada de Eld a. Entre el año 1996 y 
el año 2000, un tota l de 3.466 
eldenses se empadronaron en Petrer. 
Muchas parejas jóvenes, en busca 
de viviendas más asequib les, se esta
blecen en las zonas del Campet, la 
Canal, San Jerónimo, incluso en 

2002 2003 2004 1 

406 554 602 1 

384 418 437 l 

demográficos, el traslado desde Elda 
a Petrer se debe definir como emi 
gración. Se une a ello un criterio 
económico, como la accesibilidad a 
la vivienda, y se fija la residencia en 
una entidad administrativa distinta, 
como es Petrer. Objetivamen te, 
hablamos de flujos migratorios . 

Desde el punto de vista práctico, 
lo que nos encontramos es una uni
dad urbana común (conurbación) con 
una movilidad de población dentro 
del área urbana donde la dependen
cia administrativa no tiene valor. Los 

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN 
DEL CASCO HISTÓRICO 
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criterios de elección de la zona de 
residenci a van más allá del lugar de 
nacimiento. Los servicios que ofrece, 
la calidad de vida, el precio de la 
vivienda y otros factores determ i
nan la decisión de compra de una 
vivienda. El barrio de la Frontera 
reún e un a serie de requi sito s que lo 
hacen atractivo para, sobre todo, pare
ja s jóvene s de Elda y de Petr er. 

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN 
EN LA ZONA DE LA FRONTERA 

MIGRACIÓN JOVEN 
La pob lación de la Front era, com.pa
rada con el núcl eo tradicion al de 
Petr er, es mu cho n1.ás joven. Predo
min a la menor de 45 años. Es el 
barrio dond e reside mayor porcentaje 
de población activa del municipio . El 
niv el de servicio s también se ha 
increment ado : centro de salud, cen
tro cultural, gran área de esparci
mi ento ... El sector priv ado tambi én 
está apostando por el barrio de la 
Frontera. En definitiva, la transfor
mación urb ana que se ha desarrolla
do en la zona durant e la última déca
da es la mayor de su histori a. La 
fisononúa urbana de la villa ha sido 
determinada por el crec imiento del 
barrio de la Fronter a. Se pued e deter
minar qu e ha surgido una zona de 
transi ción entre la zona centro de 
las poblacion es qu e conform an la 
co nurba ción. Un área nueva resi
dencial en término de Petrer habita-
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da por un porc entaj e elevado de 
habitant es origin ario s de Elda. 

¿Inmigrantes? Esa sería la gran 
duda . Obviament e, las estadísticas así 
lo atestiguan . Son inmigr antes . La 
realidad no lo deja tan claro. Su vida 
social y laboral en mucho s casos sigue 
siendo en Elda. Su socializ ación 
como mi em.bro de la comunidad de 
Petrer es muy baja. En definiti va, la 
Frontera se ha co nvertido en un 
barrio dormitorio y de esp arci
miento, similar a las zona s suburb a-

AYUNTAMIENTO DE PETRER: Guía Económica 1995-2000. 
AYUNTAMIENTO DE PETRER . Padrón Municip al. 
FERRER, Tom ás. Cambios Urbanísticos. Petrer , 1993. 
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nas y resid enciales de las grandes 
ciudades. 

Se señalaba al inicio del artículo 
qu e todo sistem.a social es un ent e 
abierto y en co ntinuo cam.bio. La 
realid ad social es compleja y cada 
vez existen más var iables que int er
vienen y la condicionan. La capaci
dad de adaptación a las nu evas situa
cione s es el reto de la soc iedad 
mod er na. La inmigra ción supone 
un reto import ante par a Petrer y su 
futuro . 

MAZÓ N, Tomás. Introducción a la planificación urbana. Ed. Aguacl ara, Alicant e, 1997 . 
NISBET , Robert y otros: Cambio social, Ed . Alianza , M adrid, 1993. 
RICO , Mª Carmen. Las calles de Petrer.Ayuntamiento de Petr er, 2002. 

dos s e r / petrer y e/da: sus flujos migratorios 67 



d o s s e r 

Xavier Amat Montesinos 
i Víctor Sanchís Amat 

P etrer s'ha caracteri tzat durant 
les últimes decades per ser el 
centre d'atracció d'un impor

tant contingent d'immigrants que 
han arribat de municipis ve1ns i de 
regions proxirn .es. El gran desenvo
lupament que va aconseguir la indús
tria del cal<;:at ajuda a impulsar les 
corrents 111.igratories cap al nostre 
municipi.Aquest a situació es succe
eix fins els anys vuitanta del segle 
passat quan els moviments migrato
ris interiors s' estanquen. Pero la inte
gració d'Espanya en les Comunitats 
Europees així com el procés de glo
balització que estem vivint han afa
vorit, en general, la mobilitat dels 
capitals i, en bona mesura, de les per
sones, per tot el món.Aquestes noves 
corrents migratories han propiciar 
que siguen quasi 1.200 els habitants 
estran gers que a principis de 2005 
estan empadronats a Petrer, la qual 
cosa suposa que 35 de cada mil petre
rins no són de nacionalitat espan
yo la . La xifra es pot considerar 
important, ja que en termes 
demografiques, la nostra població 
apareix dins de les considerades amb 
una proporció mirjana (2,5-5%) d' es
trangers al context europeu. No obs
tant, aquesta xifra és molt redui:da si 
la comparem amb el percentatge 
d'estrangers sobre el tot al d'habitants 
de la Comunitat Valenciana , un 
12,3%, que fa que la nostra autono
mía siga la tercera de l'Estat, darrere 
de les Illes Balears i Madrid. De 
manera que el nombre d' estrangers 
residents en Petrer, en un context 
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migracions 

Estrangers a Petrer a 
l'any 2005 

Família hispano-cubana passejant per la zona del Campet. 

regional o nacional, pot considerar 
se redui:t. 

En efecte, la posició geografica 
de Petrer i les característiques econo 
miques i socials del municipi han 
marcat als últims anys una evolució 
de les corrents migratories prou dife
rent de les del seu ambit més proper. 
Petrer, al centre geografic de la pro
víncia d' Alacant, esta situat relativa
ment lluny de les terres litorals i pre
li torals alacantines, zones de gran 
afluencia d'immigrants tant occi
dentals que cerquen la bonan<;:a 
clim atica, com de sud-americans, 
africans i asiatics buscant oportunitats 
laborals. Pero igualment, la nostra 
població no es troba en una situació 
marginal, no es trob a en aquelles 

zones on encara hui no ha arribar un 
sol immigrant estranger, com poden 
ser les zones de muntanya de !'inte
rior d'Alacant. Així, i d'una manera 
determinista , podem dir que Petrer es 
troba a una zona de transició, amb 
unes xifres d'immigració moderades 
i amb un pes encara redui:t de la 
població estrangera sobre la realitat 
socio-económica de la ciutat. 

ELS ESTRANGERS EN XIFRES 
El padró municipal d'habitants és una 
de les fonts demografiques més útils 
i consultada, en constant actualització, 
amb l'úni c inconvenient d'oferir una 
visió estatica de la població de cada 
moment. Les dades que disposem 
corresponen al 17 de mar<;: de 2005 



Figura 1: TOTAL DE POBLACIÓ PER DISTRICTES 

HOMES DONES TOTAL 1 

DISTRICTE 1 1.536 1.525 3.061 

DISTRICTE 2 3.499 3.601 7.100 

DISTRICTE 3 3.573 3.593 7.166 

DISTRICTE 4 7.727 7.578 15.305 

L TOTAL 16.335 16.297 32 .632 -
HABITANTS ESTRANGERS 

HOMES DONES TOTAL 

DISTRICTE 1 61 67 128 

DISTRICTE 2 128 124 252 _ 

DISTRICTE 3 171 181 352 

DISTRICTE 4 199 213 412 

TOTAL 559 585 1.144 

PROPORCIÓ D'HABITANTS ESTRANGERS 

HOMES DONES TOTAL 

DISTRICTE 1 3,97 4,39 4, 18 

DISTRICTE 2 3,66 3,44 3,55 

DISTRICTE 3 4,79 5,04 4,91 

DISTRICTE 4 2,58 2 81 2 69 

TOTAL 3,42 3,59 3,51 -
FONT: Padró municipal d'habitants (17/3/2005) . Elaboració propia. 

qu e evit e un trastorn dem og rifi c 
futur. Altres dades que no dispo sem 
són les referide s a l' ocupació labor al, 
el que fa dificultós concretar el paper 
que j uguen els imm.igrants en l' eco 
nomía de Petrer. És per aixo que par
larem pri ncipalm ent de l' estructur a 

demo grafica de la pobla ció estran 
gera i de la seua distribu ció geogra
fica en la nostra localitat, sense deixar 
de costat altres aspectes int eressants, 
relacionats amb la vida quotidi ana 
dels inunigr ants, a l' hora de trob ar 
una explicació aproxin1ada d'aques
tos fenom.ens. 

Sense detallar la seua procedencia, 
els estrangers qu e durant els últim.s 
anys han arr ibat a Petrer tenen un tret 
comú: l'edat a la qual es decideixen 
a venir. En ter mes demografics, el 
grup d 'edat predom.inant és el deis 
anom enats «adults j oves», person es 
entre 20 i 39 anys que es veuen capa
citades per a eixir dels seus paisos 
d' ori gen cercant el benestar social i 
econ omi c. Aqu estes persones em.i
gren pr incipalm.ent soles, amb l' es
perarn;:a de pod er agrupar de no u a 
la família, en cara que tamb é existei
xen estrangers qu e tenen inten ció 
de torn ar als seus lloc s d'o rigen . N o 
obstant, aquest pro cés s' esta inver
tint als últim s anys i cada vegada són 
n1.és les famíli es comp letes les que 
es traslladen i inicien als seus destins 
una nova vida, on tenen grans pers
pectives de perm anencia. 

La fig ura 2 assenyala el desequi
libr i existent, una vegada j a establerts 
a Petrer, entre el grup d' edat adulta 

i fan referenc ia a l' eda t, el sexe i la 
nacion alitat dels habitants de Petrer. 
La figur a 1 resumeix aquestes dades, 
amb les quals in ten tarem coneixer 
els estran gers emp adronats a Petrer, 
quin es edats tenen, si predomin en els 
hom es o les don es, qui ns són els 
col·lectius majoritaris d'inuni grants i 
com es distribu eixen al nostre mun.i
cipi. Són xifres import ants sobretot a 
!' h ora de co n eixe r el pap er qu e 
juguen aquestos inuni grants, i en últi
ma instancia molt útils per a les admi
nistracions púb liques, j a que aju den 
en la valoració de les problema tiques 
específiques que pod en sorg ir al vol
tant d'aqu ests col·lectius i també a 
l'hora de realitzar polítiques migrato
ries adequades. Tanm ateix, hi ha un a 
altra serie de dades, les quals no dis
posem , que són més dificils de con
siderar, com el nombr e de nens nas
cuts de mares estrangeres. Aqu est és 
un valor realm ent imp ort ant a un 
país com el no stre, on el creixemen t 
natur al de la po blació ha arrib at a 
ser negatiu i on hi ha un rapid enve
lliment dels habitants, el que fa neces

. Figura 2 
DISTRIBUCIO PER EDAT I SEXE DELS ESTRANGERS 
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sari un reempla<;:am ent generacional FONT: Padró municipal d'habitants (17/3/2005). Elaboració propia . 
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Figura 3: CLASIFICACIÓ SEGONS GRUPS D'EDAT DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA 

HOMES 

America del nord 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

EuroP-a occidental i central 

EuroP-a del nord 

EuroP-a de rest 

Magreb 

Resta de r A frica 

Orient P.róxim 

Asia oriental 

TOTAL 

10 

6 

8 

6 

o 
o 
6 

122 

o 
49 3 62 

7 o 13 -30 o 38 -31 o 37 -2 o 2 -4 o 4 -28 o 34 -429 8 559 

DONES 

1·f~t~~f!Il~fff:1I~rj:Jif; ~tf"es ~• Acluites'• lt Velles TOTAL 
?;_ .. ·~ 1~-¡ OZ:19)'1Je. 1}6~} '' }á:~s> • .. .:,·~~·- .. : .. ,.. •1· ........ ,.-

America central i del sud 101 328 13 442 

America del nord o 3 o 3 

EuroP.a occidental i central 11 34 5 50 

EuroP-a del nord 3 8 o 11 

EuroP-a de r est 9 35 o 44 

Magreb 6 13 1 20 

Resta de r A frica 1 2 o 3 

Orient P-róxim o o o o 
Asia oriental 5 7 11 o 12 

TOTAL 136 430 11 19 585 

TOTAL 258 859 27 1.144 

FONT: Padró municipal d'habita nts (17/3 /2005). Elaboració propia . 

respecte al de joves i vells. Evident
ment, a partir dels 50 o 60 anys d' e
dat la població estrangera es redueix 
brutalment, encara que cal tenir en 
compte que les rnigracions a nivell 
mundial a partir d' eixes edats es tan 
n10lt restringides . Naturalment són 
edats en les que la població tendeix 
a ser «conservadora» i no s'aventura 
de la mateixa manera que ho fa la 
pob lació més jove. Tanmateix, aquest 
grafi.c és enganyós ja que no mostra 
el nombre d' espanyols nascuts de 
mares i pares estrangers, xifra que, 
comja hem comentat, permet conei
xer les repercussions sobre la natali 
tat degudes a la immigració. En 
general, s'estima que peral conjunt 
de la Comunitat Valenciana, la xifra 
ronda el 13,5%, ésa dir, de cada 100 
xiquets nascuts, entorn a 14 són fills 
de mares estrangeres. 
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La distribució per grups d' edat i 
procedencia apareix reflectida en la 
figura 3. Tant per als homes com per 
a les dones, el col·lectiu més nombrós 
procedeix de l centre i del sud 
d' America, i entre ells destaquen els 
procedents de l' America andina, en 
especial, Colombia i Equador.Aquest 
col·lectiu suposa n1.és del 70% de la 
població estrangera que resideix a 
Petrer amb 367 barons i 442 dones. 
D'aquestos, és destacable que són els 
inunigrants que millar s'adapten a 
les condicions laborals a Espanya, si 
tenim en compte que quasi la tota
litat tenien ocupacions diferents al seu 
país natal. En aquest sentit, els inuni 
grants sud-americans normalment 
ocupen llocs de treball al sector ser
veis (hostelería, servei domestic) i en 
la construcció . Els europeus assentats 
al nostre municipi formen el segon 

col ·lectiu més nombrós. Lluny dels 
prejudicis, aquest grup a Petrer poc 
se sembla amb els grups d' europeus 
que arriben a Espanya una vegada 
jubilats cercant unes condicions de 
vida més assequibles i relaxades. De 
fe t , europeus considerats «vells» 
empadronats a Petrer són només 8 i 
en cap cas superen l'edat de 75 anys. 
Destaquen dins d'aquest col ·lectiu 
els alemanys, francesas i britanics. 
Altres col·lectius menys nombrosos 
són els dels europeus de l'ambit post
sovietic, els magrebins i els asiatics. 
D'aquests dos últims és cridaner el 
majar nombre d'homes que de 
dones, degut en molts casos al paper 
secundari de la dona en aquestes 
societats. De tal forma que, a diferen
cia dels sud-americans, magrebins i 
asiatics arriben a Petrer sense les seues 
famílies, sols i gairebé sense perspec
tives d'agrupar a la farnilía. 

Pel que fa a la distribució dels 
estrangers (figures 4 i 5), són diver
ses les característiques que més des
taquen. Coneixer aquesta distribució 
pot ser molt útil a l'hora d'estab lir 
polítiques de planifi.cació del terri
tori, considerant les necessitats de la 
població estrangera. Aquesta distri
bució explica, alhora, com evolucio
nen els barris de la ciutat, com van 
modificant-se la seua identitat , pero 
també els canvis en la propia fisono
mía dels habita tges, els comeryos, els 
carrers. 

El districte 1 es correspon amb el 
nucli antic i els voltants de l'avingu
da Hispanoamerica. Aquest districte 
és, en xifres absolutes, on menys 
estrangers resideixen. No obstant, 
presenta una elevada densitat de 
població imrnigrant. Aquesta és una 
area envellida, amb disponibilitat 
d'hostatge i amb preus relativament 
barats i accessibles . Al contrari aco
rre al districte 4, el qual compren 
els barris de Sant Rafae l, Sant Gero
ni i el Campet. Ací resideixen 412 
estrangers, la xifra més alta dels qua
tre districtes, pero només suposa el 
2,7% del total (el percentatge més 
baix). En aquest cas es tracta d'un 
espai en procés de creixement, amb 



. Figura 4 
RELACIO D'ESTRANGERS PER DISTRICTES A PETRER 

n \ 
"-

.. 

""" \ i ' 

Districte 4 

"' -

1 DISTRICTE 1 2 3 

America central i del sud 76,6 77,0 79,0 

America del nord 0,0 0,4 0,9 

EuroJ>a occidenta !.l.central 6,3 5,6 5,4 

EuroJ>a del nord - 0,8 0,0 1,4 

Europa de l'est 6,3 4,8 8,0 

1 Magreb 10,2 10,3 2,3 

Resta de r A frica 0,0 1,2 0,0 

Orient P-roxim 0,0 0,0 0,6 

Asia oriental 0,0 0,8 2,6 

FONT: Padró municipal d'habitants (17/3/2005). Elaboració propia. 

habitatge s nous, pr eus poc ren tables, 
on co nflu eixen immi gran ts que 
enca ra són arr ibat s des de la propia 
comarca. Els districtes restants tindran 
versemblances amb els anteriors.Així, 
el districte 3, que correspon a la zona 
oest de la ciut at (Guirn ey), presenta 
un es característiques semblants al dis
tri cte 1, am.b una elevada afluencia 
d'inunig rants que trab en majors faci
litats d'ho statge així com més proxi
m.itat als seus llocs de treball. En can
vi, el district e 2, que comprén la 
zona centr e i s' estén cap a Salin etes, 

presenta un fort creixem en t urb a i 
demografic degut sobretot a les urba
nitzacions constnúd es recen trn.ent , 
a les quals dificilm en t pod en accedir 
els co l·l ec tius d ' immigrants. D 'a
questa manera, els estrangers ací esta
bler ts es localitzaran a les arees tra
dicion als de la zona centre. 

Per últim, hem d'a ssenyalar en 
aqu est epígraf la distribuci ó segons 
col·lec tiu s estran gers en cada dis
tri cte. En el cas de les grans ciut ats, 
coneixer el comportament d'aq ues
ta distribu ció ajud a a compre ndr e 

r==J America Central i 
del sud 

r==J America del nord 

r==l EurodEa central i 
occi ental 

- Europa del nord 

- Europa de l'est 

[::=J Magreb 

~~ - resta de l'Africa 

- Orient proxim 

- Asia oriental 

4 TOTAL 

58,0 70,7 

0,2 0,4 

17,2 9,8 

4,4 2, 1 

8,3 7,2 

2,4 5 

0,5 0,4 

0,5 0,3 

8,5 ___ ~_ 4 

cert s fenomens corn. l' apar ició de 
ghettos o barri s en qu e s'ag rup a la 
pobla ció irn.nugrant, no obstant, és 
dificil que en una petita pobla ció 
com Pe trer apareg uen grans con
centracions d' estrangers. En efecte, en 
el nos tre muni cipi existeix un a cer
ta homoge ne'itat en el repart im en t 
d'estran gers per districtes. En gene
ral, la pobl ació que procedeix 
d'Am er ica centra l i del sud té un 
majar pes en tots els casos, nom és 
alterat al distri cte 4, la part oest de 
Petrer, en la qual existeix una petita 
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conc en tració de britani cs i germa
nics. D e la mateixa form a, els immi
grants europeu s, en gen eral, són més 
nombro sos en els barri s més pro
xims a Elda i en algun s casos en les 
urbanitz acions de l'e xtraradi. Per la 
seua part , el col·lectiu nord-afri ca 
tende ix a concentrar-se en la part 
alta de la ciutat, en el case histori e i 
el seu entorn , que és també l' area 
meny s poblada pels asiatics. 

CARACTERÍSTIQUES 
SOCIOLÓGIQUES DELS 
ESTRANGERS A PETRER 
Per a comprendre mé s en profundi 
tat la situació dels estr ange rs qu e 
habit en en la nostr a coma rc a es 
nec essari analitzar aqu ells altres fac
tors que traspassen la frontera d'allo 
meram .ent obj ectiu i qu e estan rela
cionats amb les seues activitats diaries 
i amb la seua int egració en la no stra 
societat. Més enlla de classificacions 
a partir del sexe, el llo c de pro
cedencia o l' edat de la pobl ació 
estrangera, en aquest punt tract arem 
d'aproximar-nos als aspectes sociolo
gics qu e caracter itzen la vida quoti
dian a dels immi grants in stal ·lats a 
Petrer, és a dir , com la pobl ació 
imrni grant soluciona els problem es 
d'ad aptació qu e es presenten en un a 
societat, en n1.olts dels casos, molt 
dif erent a la dels seus llocs d' origen . 

Per apro xim ar-nos millor a les 
inqui etuds dels residents estrangers i 
delimit ar així les possibles causes del 
comportament social dels col·lectius 
mé s nombro sos hem de partir ine
vitablement de les dad es d'immi
grant s empadronats en la no str a 
població que abans hem comentat. Si 
observem atentame nt les xifres d'ha
bitant s d'altres nacion alitats a Petr er, 
ens trob em , com ja hem explicat, 
qu e el col·l ectiu d 'es tran gers més 
representat és el d'immi grants arribats 
d'Am erica central i del sud, sobretot 
hom es i done s amb edats compr eses 
entre els 20 i els 54 anys, és a dir, 
hom es i don es en edat de maxim 
rendim ent labor al. Altr es col·lectiu s 
repr esentats en la nostr a pobl ació 
arrib en d'Europ a occidental i de la 
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Europa de l' est, i j a en menor nom
bre, del Magr eb i d' Asia ori ental . 

Degut, principalm ent, al marcat 
caracter indu strial i a la po sici ó 
geografica de la nostra població, llun
yana j a de les platg es turístiqu es del 
litor al alacan tí , qua si el tot al dels 
immi grants que s'instal·len als nostres 
barri s ho fan cercant un treb all amb 
el qual pod er eixir de les rniseries 
econorniques qu e han deixat al seu 
país d ' orig en, per la qu al cosa la 
immi gració a Petrer és basicament de 
sub sistenci a. Partint d ' aque sta idea 
de subsistenci a, comentarem alguns 
dels factor s sociologi cs que afecten a 
la població estrangera assentad a a la 
no stra pobla ció. 

En prim er lloc parlarem de com 
s'adapta la pobl ació immigrant al sis
tema educ atiu del no stre país, i més 
en concret , com s'adapten als cen tres 
escolars locals. El nombr e de jov es en 
edat de form ació academica empa 
dronats a Petrer és molt escas, només 
159, com a conseqüencia del tipus 
d 'immigra ció que afecta a la no stra 
comarca. La prioritat essencial de la 
pobl ació qu e arriba a les no str es 
terr es és la de pod er trobar algun a 
ocup ació laboral que pu ga afavorir la 
instal·lació definitiva i la futura rea
grupació familiar esta condicion ada 
per aquesta qüestió. Per tant, la immi
gració a Petrer encara camina per 
un a primer a fase, la fase de la immi
gració com a manera de sobreviure, 
en la qual , l' accés a l' edu cació o a la 
cultura són problem es secund aris i 
qu e preocup aran m és, seguramen t, a 
les noves gene racion s d' estran gers ja 
assentades en la nostr a localitat.Amb 
tot , sí existeixen ja algun es fanúlies 
instal·lades tot alment i que tracten 
d' adaptar als seus fills dins del nostre 
sistema edu catiu . En la nostra pobla
ció, i tamb é en les pobl acion s vei"nes, 
no existeix cap institució academica 
creada especí ficam en t per i p er a 
immi grants com les que pod em tro
bar al litor al alacantí (Liceu Frances 
o Escola Alemanya) . Per aixo, l'a
daptació dels nens i dels jove s es fa als 
propi s centres educ atius públi cs. 
Degut al petit nombr e d' alumn es 

estranger s, pero, sobr etot , degut a 
que la gran majori a d'aqu estos jov es 
immigr ants són hispano amer icans, 
els probl em es d'ad apt ació als no stres 
cen tres no són excessivament preo
cupants. No obstant aixo, sí que exis
teixen alguns probl emes d' adapta
ció , i de rendiment acadernic, dins 
dels grups més marginals d'immi
grants com pod en ser els dels magre
bin s o els asiatics, molt influ enciats 
per l'aillament que pateixen les seues 
famílies, o alguns grup s d'hispanoa
mericans, que no tenen altra opció 
que abandonar la seua formació 
acadernica per a trob ar un a oportu
nitat laboral que els pug a permetre 
sobr eviur e del s seus probl emes 
eco nomi cs. 

Pero el factor essencial per a l' a
daptació dels grups d'immigr ants a la 
nostra pobl ació és el probl ema de 
l'idioma , el probl ema d'ad aptar -se a 
un a llengu a diferent en molts casos 
de la del s paisos d'orig en. En la 
pobla ció esco larit zada existeix un 
escas per cent atge d'alumnes estran
gers que no comparteixen l' espanyol 
co m a llengua m ater na , don es el 
nucli m és import ant d'immi grants 
p er tany a l' America hi spana . Per 
aquesta raó, als no stres centr es edu
catius nom és trob em casos ai1lats 
d 'immi gran ts qu e no coneixen la 
llengua espanyo la. Entre ells, l' adap
tació a l' espanyol és menys com pli
cada en nens que pro cedeixen d'Eu
ropa oc cid en tal i de l' est, co m 
francesos o romanesos, ja que le s 
seues lleng ües der iven del mateix 
tronc que l' espan yol i el catala, el 
llatí, el que permet que l' aprenen tatge 
siga m és rapid. Les dificultats són 
majors entr e els nens que pro cedei
xen de l'Europ a occidental i de l'est 
i que parlen llengü es germ aniques o 
eslaves, els jo ves orientals i els xiquets 
proced ents de la zona del M agreb . 
Podem destacar també, qu e aquests 
nens escolarit zats, com altres xiqu ets 
que proced eixen d' altres províncie s 
limítrofes i que desconeixen el catala, 
trob en als nostres centre s les seues 
primer es nocions en llengua catala
na, fruit de l' esfory per preservar i 



difondr e entr e els més petits la nos
tra llengua, alhor a d ' ensenyar als 
irnmi grants part de la nostra cultura. 
Con eixer el catala, per tant , és un a 
altra manera d' adaptació al nou rnedi. 

M és enlla de l'a mbit escolar, el 
factor idiom a és un a de les causes 
prin cipals que el nucli rnés nom .brós 
d' estrangers vinga de l' Am erica his
pana, dones la int egració a un país 
qu e con1part eix el teu idioma resul
ta rnés senzilla alhora qu e et perme t 
desembarassar-se del prin cipal incon
venient a l'h ora d' emigrar: la llengua. 
L'única preocupació d'aquests immi 
grants és la de trobar un mitj a de 
treball per a pod er inst al·lar- se al 
nostre país. M és preocupacions tenen 
altr es nucli s d 'es tr ange rs qu e n o 
coneixen l' espanyol, com les famílies 
d'ori entals que resideixen en la nos
tra comarc a, al voltant de restaur ants 
o com er<;:os de produ ctes asiatics, o 
els venedor s ambul ant s afric ans i 
magrebins. Ambd ós grup s adquir ei
xen úni cam ent el nivell d'espanyol 
necessari per a defendre's en les seues 
empr eses lu cratives. Aqu est desco 
neixem ent de l'idi oma imp edeix la 
tot al inserció social d'aquests col·lec
tius, que tend eixen a form ar grup s de 
convivencia, el que fa, en moltes oca
sion s, sobr etot entr e la pobl ació 111.és 
pobr e, qu e esdevin guen grup s de 
convivencia clarament marginals. Els 
col·lectiu s d'e uropeus tend eixen a 
agrup ar-se entre compatriotes i molts 
d'e lls no es preocup en per aprendre 
les nos tres llengües, j a qu e, degut al 
gran nombr e d'inst al·lacions creades 
p els emigrants europeus, prin cipal
m ent al litor al, sum at al desenvolu
pament de les noves tecnologies i la 
po ssibilit at d' estar conn ectats amb el 
seu país des d 'un ordin ado r o des 
d ' un a ant ena p arab oli ca, aqu ests 
grup s poqu es vega des n ecess it en 
int egrar-se a la nostra societat. 

Un gran nombr e d'immi grants, 
sobreto t aqu ells qu e procede ixen de 
l'Am erica centr al i del sud , no tenen 
probl emes per a adaptar i mant enir 
les seues anti gues creenc es religioses 
en la nostra con1arca, dones com
p art eixen i pr ac ti qu en la reli gió 

majorit aria del nostre país, el catoli 
cisme. M és compli cat ho tenen els 
in1111igrants qu e a més de no creur e 
en la religió catolica, no comp art ei
xen la llengua. La població arab té 
certes dificultats per a oficiar les seues 
litúrgi es de manera col-lectiva a la 
nostra població, el que fa qu e el cul
te siga m és dispers i amb un a certa 
tend encia a l'indi vidu alism e. Altr es 

ciut at natal. Amb tot , el desenvolu
pam ent tecnolo gic nom és és acces
sible per a aqu ells estrangers, nor
m alment pro ce dent s de l' E urop a 
occident al, qu e han emigrat simpl e
m ent p er l 'at racc ió i la bon an<;:a 
climatica qu e trob en al no stre país. 
L'accés a les noves tecnologies és més 
complic at per a aqu elles persone s, 
majori a a la no stra pobl ació , que han 

Personal de la perruqueria «afro-americana» Desirée al barri de la Frontera. 

religion s no catoliqu es, com els Tes
tim onis C ri stians de Jeh ova o els 
practicants anglicans realitzen litúrgies 
en angles lluny de la nostra comarca, 
al litoral alacantí . Amb aquestes dad es 
observem qu e existeixen dificultats 
p er als immi grant s que pr eten en 
adapt ar les creenc es no catoliqu es 
deis seus llocs de proce dencia a la 
nostra població . 

Qu alsevo l immi gra nt int ent a 
mantenir contacte amb el seus país de 
proce dencia, on deixa famili ars i 
amics. Encara que és cert que existeix 
un a clara tend encia a establir -se, de 
canviar de costu ms i d 'anar deixant 
enrere les seues arrel s, el desenvolu 
pam ent tecnolog ic perm et tenir a 
l' abast de la ma qual sevol punt del 
món, per aixo el cont acte entr e dife
rents pai:sos és cada vegada m és sen
zill, nom és amb un tru cada, un fax o 
un e-m ail es pot conn ectar amb la 

emi grat d 'un a m anera for <;:ada. El 
nucli d'hispano americans assentats a 
Petrer manté un freqüent contacte, bé 
mitj an<;:ant el corr eu tradicional o 
missatgeries privades, o bé vía teleío
nica, amb els seus pai:sos,j a que desit
gen contribuir amb el seu treball a 
Espanya a la millora economi ca i 
social deis seus famili ars m és pro
xim s qu e encara viuen als pai:sos de 
pro ceden cia, en vespres d'un a possi
ble, i desirjada, reagrup ació familiar al 
nostre país. Entr e altres nucli s més 
margin als de població immi grant, 
com ori entals, magrebin s o africans, 
el contacte amb els seus llocs de pro
cedencia resulta moltes vegades qua
si impo ssible, degut a l'alt preu de les 
comuni cacion s i dels viatges de tor 
nada i les escasses possibilitats econo
miq u es d 'a qu esto s col·l ec tius , 
reduint- se, amb un po c de fortun a, a 
la comuni cació mitj an<;:ant locutori s 
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fundats per ells mateixos. Entre els 
escassos europeus de la nostra pobla
ció , a més del mitja telefünic o inter
net, els llayos d'unió amb els paisos 
natals són molt més forts, dones la 
majoria encara mantenen els seus 
anteriors habitatges. A més, l' avany 

Cambrers del restaurant xinés Nueva Época. 

tecnológic, més accessible per a ells, 
els perrn.et escoltar ernissores de radio 
na ti ves i veure els dif erents canals de 
televisió europeus, el que propicia 
que en molts casos no necessiten 
integrar-se al medi espanyol, dones 
tenen algunes eines que els permet 
continuar en contac te fluit amb els 
seus paisos d' origen . 

En general, i recapitulant, els 
immigrants estrangers que s' esta
bleixen a la nostra població ho fan 
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cercant una núllora en la seua mane
ra de viure, fustigats perles penúries 
económiques, socials i polítiques que 
han deixat enrere als seus paisos 
natals. Petrer facilita als immigrants 
l'accés a un lloc de treball amb el que 
poder sobreviure i progressivament 

establir-se amb els seus farniliars, per 
aixó la majoria dels immigrants 
empadronats al nostre 111.unicipi tenen 
un a edat propícia per a l' esfory labo
ral. Adaptar els seus costums és molt 
més senzill peral nombrós col·lecti u 
hispanoamerica, que amb l'avantatge 
de l'idioma, tenen accés més rapida
ment a la cultura, a la religió, al sis
tema educatiu i, tanmateix, al sistema 
econórnic del nostre país. Els altres 
col·lecti us, com els de magrebins, 
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n1.és marginal, tenen més dificultats 
per a l' adaptació i, normalment, aca
ben per desenvolupar exclusivament 
els mitjans necessaris per a mantenir 
els seus negocis. En el cas dels euro 
peus, l'adaptació <lepen en gran 
mesura de l' esfory individual, dones 
normalment no tenen que cercar-se 
un futur millar. 

Amb tot, és destacable, i para
digmatic, que a Petrer siguen molts 
escassos els problemes de conviven
cia entre les diferents etnies i cultu
res que es barregen als nostres dis
trictes,ja que , cadascun de la manera 
que pot, quasi tots acaben per trabar 
alió que volen: una vida més digna en 
la qual, gracies al treball, poden gau
dir de quasi tots els avantatges i el 
progrés del món occidental o, gaire
bé, d'unes condicions climatiques 
exce l·lents. 
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d o s s e r 

Colectivo Libre Pensamiento 
E11cuentro Intercult11ral P11eblos 

del Mundo* 

NUESTROS ROSTROS 
No sotr as y nosotro s som os un gru 
po de jóv enes inmi grant es y aut óc
tono s, qu e un buen día no s junt amos 
para soñar con un mundo sin fron
teras, un mundo int ercultural , qu e 
es el respeto y la igualdad entr e las 
cultur as del mund o. C om.parti end o 
cotidi anament e nu estras experi en 
cias de vida co n herm anas y herm a
no s de países co mo Co lombi a, Boli
vi a, Ven ezu ela, C hil e, Ar ge ntin a, 
España, M arru ecos, Sahara, Palestina, 
Tún ez, Suiza, Francia ... no s cu es
tion amos sobr e hechos como la pre
cariedad, las guerras, la glob alización 
y todas aquellas situaciones que hacen 
qu e se produ zcan despl azami ent os 
forzados hacia Eur opa de poblacio
nes provenientes de países del mal lla
niado «tercer 111.undo». 

Actu alm ent e, vivimo s y trabaja
mo s en Petrer y Eld a, somo s estu 
diant es, trabaj ador es, padres y madres 
de familia. N os gusta cono cer y com 
partir el valor de la cult ur a, los cas
tillos, la gachamiga, la mont a11a, escu
char a los mayores contar sus histori as 
de vid a y la llegada de los pr imeros 
habitantes al valle del Vinalopó, entr e 
mu chas otras cosas. Así mi smo, nos 
anim a aport ar nu estro humild e 

. . 
m 1gr ac1o n s 

Ciudadanas y 
ciudadanos del 
mundo 

De izquierda a derecha: Héctor Wi lliam Agudelo , Alejand ro Albert García y Johanna 
González Miranda , miembros del colectivo. 

esfuerzo al desarroll o int egral de la 
ciud ad y a la co nstru cción de un a 
socied ad basada en valores como la 
int egración , el respeto a la diversidad 
cultur al y la solid arid ad entr e lo s 
pu eblos. 

¿POR QUÉ EMIGRAMOS'? 
N os pr egunt am os tambi én por qu é 
estamo s aquí , y qué qu erem os hacer 
en nu estra nu eva realidad . No s pre
gunt am os cóm o cont ar a nu estro s 
vec ino s y vecinas de Petrer y Eld a 

qui énes somo s.Venim os de Sur am é
ri ca, de países empobr ec ido s por 
m an os tr ansn acionales ambi ciosas 
que cont rolan la econ om ía en un 
mundo co n un sistem a capitali sta 
global. En Suram érica, como en Áfri
ca y los países del m al llama do «ter
cer mund o», uno s pocos con el poder 
de las arm as y el din ero deciden por 
millon es de ciudadanas y ciud adanos, 
ord enan qu é hacer con los grand es 
recur sos natur ales, renovables y no 
renovables, pon en pr ecio a las per-

* Jo han na Go nzález M iranda,A lej and ro Albert García, H éctor W illiam López Agud elo, Ivonn e Go nzález Mir and a, R obin Abri el, D iana 

Caro lina M antilla. http ://e ncue nt roint ercult ural.bit acoras .com / 
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sanas.Aunque somos de países ricos 
en recursos naturales, diversidad cul
tural y potencial humano, estamos 
afectados por el imperialismo neoli
beral, o sea, por la libertad del mer
cado salvaje de las grandes multina
cionales, que sin tener en cuenta el 
respeto a los Derechos Humanos, 
quieren adueñarse por la fuerza de los 
recursos naturales e imponen la reglas 
del juego del mercado del mundo, es 
decir, la fan10sa globalización. 

te aportar nuestro grano de arena. 
Decidimos organizarnos y comenzar 
desde aquí la nueva tarea por el desa
rrollo int egra l de los Derechos 
Humanos, el Derecho Int ernacional 
Humanitario, la dignidad de la ciu
dadana y del ciudadano inmigrante y 
el respeto a la diversidad cultural 

Nuestro colectivo Ubre Pensa
miento Encuentro Intercultural Pueblos 
del Mundo, tiene sus raíces en el 
municipio de Petrer. Se conformó 

Elaboración de la pancarta para la manifestación del Foro Social del Mediterráneo, cele
brad el pasado mes de junio en Barcelona. 

Como consecuencia de esta situa
ción estarn.os aquí, desplazados por la 
precariedad económica, otras y otros 
desplazados por la guerra y la vio
lencia, otras y otros por querer ejercer 
el derecho a la libre circulación, y 
otras y otros porque tienen parientes 
españolas y españoles que hace algu
nos años pasaron por la misma situa
ción en la que nos encontrarn.os noso
tras y nosotros actualmente. 

NUESTRA SEMILLA 
En tonc es, después de mucho hablar, 
escuchar y lee r, comprend im os por 
qué estamos aquí, y sentimos rabia, 
nostalgia. Entendimos que como 
inmigrantes, o más bien, como nue
vas ciudadanas y ciudadanos de Petrer 
y Elda (pues cada día que pasa nos 
integramos más aquí), era importan-
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en el año 2002 por ini ciativa de 
inmigrantes de nacionalidad colom
biana y española, impulsados por la 
necesidad de integración y el sen
timiento de compromiso con una 
población y una ciudadanía que, 
en su gran mayoría, solidariamente 
y consecuentemente con los can1.
bios del mundo, nos abr ieron sus 
puertas. 

Para dar respuesta a la expectati 
va que la población de Petrer tenía 
sobre el inmigrante, nuestro colecti 
vo se unió al Ayuntamiento y orga 
nizaciones no gubernamenta les en 
la apuesta por el inicio de un proce
so de integración. El resultado fue el 
I Encuentro de Integración Intercultural, 
que se realizó en el año 2003, even
to que, gracias a su exitosa aceptación 
y participación, en donde se juntaron 

más de 500 ciudadanas y ciudadanos 
inmigrantes y autóctonos para feste
jar el valor de la cultura y la integra
ción, se ha conso lidado como una 
actividad anual que cuenta con el 
respaldo del Consejo de Solidaridad 
del Ayuntamiento de Petrer, de las 
concejalías de Juventud, Paz y Soli
daridad y de las organizaciones no 
gubernamentales que se han unido a 
esta causa. El II Encuentro Intercultural, 
realizado en año 2004, logró juntar 
más de 20 colectivos sensibilizados 
con la integración del inmigrante y 
el valor de la cultura. La participación 
y asistencia por parte de la ciudada
nía se duplicó con respecto al año 
anterior. 

En la actualidad, somos un colec
tivo con grupos de trabajo en Petrer, 
Elda,Alicante, Bogotá (Colombia) y 
Ginebra (Suiza), que se siembra en la 
cotidianidad, en los colores de las 
utopías, en la libertad. Creemos en un 
mundo sin fronteras y en el valor de 
la interculturalidad para una paz con
certada con igualdad y equidad. 

Buscamos que nuestro proceso, 
alimentado permanente con otros 
aportes individuales y colectivos, se 
transforme en un campo fértil de 
investigación, acción y participación, 
que recoja conocimientos, expe 
riencias y diversos instrumentos de 
los pueblos y de las organizaciones de 
inmigrantes, comunitar ias, sociales y 
culturales, para concertar planes y 
proyectos de desarrollo, de solidari 
dad nacional e internacional. Desde 
nuestra visión, la evaluación colecti
va de los procesos permite ser 
devuelta a los protagonistas y difun
dida a público más amplio para su 
discusión, ajuste y replicación. 

Nuestro colect ivo trabaja en estos 
n1.omentos en conjunto con otras 
organizaciones de Petrer, Elda y Ali
cante en la producción y puesta en 
marcha, en convenio con la conce 
jalía de Juventud y el área de Paz y 
Solidaridad de Petrer, de un obser
vatorio social para el desarrollo inte
gral del inmigrante, pretendiendo 
servir de puente entre las comuni
dades inmigrantes y autóctonas y las 



institucion es gubern amen tales y no 
gubernam .enta les. De igual forma, 
venimos gestando a mediano plazo la 
creac ión de una escuela que pro
mueva la form.ación de los Derechos 
Humanos y el Derecho Internacio
nal Hurn .anitario, que aporte y gene 
re sensibilización en la apu esta por 
un a paz permane nt e. 

Igualn1ente, estan1os creand o una 
red de intercambio cultur al con los 
pu eblos del mundo y sus organiza
cion es a partir de las comunidades 
asenta das en el territorio espafio l 
para fortalecer el tejido social que 
apueste a una sociedad más int er
cultur al. 

NUESTROS GESTOS 
En este marco para ir forta leciendo 
los fines del colect ivo, venimo s desa
rrollando las siguientes actividades 
en el territorio espafiol y en el ámbi
to internacional. 

Gesto de Solidaridad.1 O de junio 
de 2005. Video-fórum con El baile 
rojo. Permitió demostrar an te la 
com unid ad asistent e al cen tro social 
de Petrer, que el caso de los más de 
cin co mi l asesina to s selec tivos de 
los militantes del movimiento polí
tico Unión Patriótica de Colom 
bia, ent re los que se enc uentran dos 
candi dato s a la presidencia de la 
república de Co lombia, así como el 
sec u estro, tortura y amenaza de 
muerte de muchos defensores de 
los Derechos Humanos por parte 
de los sector es más reaccionar ios de 
ultr ade recha, a través de sus fuerzas 
militares y gr upos paramilitares, es 
un verdadero terrorismo de estado, 
que cierra de golpe las puertas para 
que verdaderos pro cesos de paz se 
concre ten en Co lombia. 

Gesto de Hermandad. 1 7, 18 y 
19 de junio de 2005. Con el obj eti
vo de denunciar la situación proble
mática en la qu e se enc uent ra el 
desarrollo de los Derechos Humanos 
y el Derecho Internacional Huma
nitario en Co lombi a, participamos 
en el Primer Foro Social del Medi-

Cartel del vídeo-fórum El baile rojo, activi
dad realizada en el centro social de Petrer 
también en junio de este año. 

terráneo.Viaje auspiciado por la con
cejalía de Ju vent ud de Petrer. No s 
unimos a un M editerráneo de movi
mientos sociales que se movilizan 
para luchar contr a el neo libera lismo 
y la guerra, que apuesta por el desa
rrollo Integral de los Derechos 
Humanos en el mundo, el respeto a 
las culturas, al medio ambien te y a la 
autodeterminación de los pueb los. 

Gesto de Esperanza. 22 de julio de 
2005. Nu estro Co lectivo Libre Pen
samiento Pueblos del Mund o,junto 
con la Asociación Humanitaria Ame
ricana (Alicante), concejalía de Juven
tud, área de Paz y Solidaridad, Obser
vato rio Socia l p ara el Desarro llo 
Integral de las Ciudadanas y Ci uda
danos Inmi grant es, Consejo de Soli
daridad del Ayuntamiento de Petrer 
y Bancaja, realizamos, en el marco de 
los Derechos Hum anos Int egrales, 
el I Encuentro sobre Inmigración y Dere
chos Humanos, con el objetivo de 
compa rtir experiencias con entidades 
com unitaria s qu e trabajan por el 
desarrollo social del inmigrante. En el 
even to participaron la Asociación 
Cu ltur al Según se Mire de Alicante, 
Cen tral C iudad ana de Elda, Asocia
ción Hispano Latina Europea de 
Elda, Iglesia Cristiana Latina de Elda, 
Asociación de Trabajadores del Cal-

zado Elda, Asociación de Amigos e 
Inmigrantes Benvinguts y Plataforma 
Un Mundo M ejor es Posible. Tam
bién se con tó con la presenc ia de 
Leonora Castafio, investigadora social 
comunit aria, pr em io Latinoameri
cano de Paz (Chi le) y premio a la 
Resistencia de las Mujeres Campe
sinas, N egras e Indígen as en Latino
américa (E.E.U.U), y con la presen
cia de Antonio Sanguino, portavoz 
int ernac ion al del Polo Democrático 
de Colombia. Asistimos al even to 
más de cien personas que com parti
mos juntas la probl emática del inmi 
grante, la solidaridad de las organi
zacio nes sociales de Elda, Petrer y 
Alicante, el valor de la cultura , la 
diversidad y la int egración . 

Gestos de Libertad, Dignidad y 
Unidad. En la actualidad, el com
pafiero miembro del equip o int er
nacional de nuestro colectivo, Robin 
Abriel (suizo), se encue ntr a partici
pando en el Foro H umanitario de 
Arauca en Co lombia y en el XVI 
Festiva l Mundi al de Juv entud es y 
Estudiantes Venezuela 2005. Nuestro 
co mp afiero Alejandro Albert se 
enc uentr a en M arr uecos concertan
do espacios para realizar convenios de 
apoyo con org anizaciones juveniles 
del pu eblo marroquí. El pr óximo 15 
de noviembre, los compafieros Héc
tor William López Agude lo y Johan
na González Miranda viajarán a la 
ciudad de Ni za para realizar un 
video -fórum sobre el genocidio del 
movimiento políti co Unión Patrió
tica de Co lombia. Nue stro colectivo 
está convocando,jun to a la conceja
lía de Solidaridad y Paz de Petrer, el 
Primer Encuentro Internacional de Dere
chos Humanos, Imnigración y Globali
zación para el día 1 O de diciem bre de 
2005, evento que pretende contar 
con la presencia de entidades y orga
nizaciones de talla int ern acional. Por 
otra part e, la com pafi era Ivonne 
González Miranda está formando el 
grupo de danza del colectivo, qu e 
viajar á a Grecia al segundo Foro 
Social del Medit erráneo en abril del 
2006. 

d o s s e r / e i u d a d a n a s y e i u d a d a n o s d e I m u n d o 77 



d o s s e r migracions 

igrantes locales 
ados 

A
nte la even tualid ad, la provisionalidad, lo ines
table o pasajero, se yergue la fortaleza de una 
inseguridad profunda y prácticamente indes

tructible. Hum anos que viven sin reconocimientos 
como tales, expuestos a la pérdida de sus dere-
chos innatos, a la explot ación 
concienzuda y sis
temática, al abuso 

consent ido y a la hu millación más deliran
te. Como huevos sin cáscaras, como carne sin 
piel. La llegada de inmigración es un gri to lanza-
do al aire del sitio de acogida. Algo así como: 
¡Aprovechaos de nuestra miseria y de nuestra ilusión de pros
peridad! Y en un alto porcentaje ese grito desesperado 
es aten dido con creces. Llegan como ciudadanos deva
luados que sólo se integran en una lucha perdida. 

La vida de un inmigrant e transcurre entr e la bú sque
da de un lugar mejor y la pérdida de raíces otorgadas. 
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Es lícito desear otras vidas, soñar con un tiempo propi
cio, agradab le y perf ecto, en un mundo impropio, des
humano y erróneo. En tiempos brutales, como todos 
lo han sido, a pesar de algunos gozos fugaces . Cuando 
alguien piensa que vale la pena arriesgar su vida, por 
poco que valga, en otra tan sólo algo n1.ejor, es porque 
lo merece. 

Pienso en patera s que cruzan el estrecho llenas de 
cadáveres. En gen te que espera su oportunidad 

enfrente de una frontera, construida ideol ógica
mente por personas como ellos, tan parecidas 
que tienen los mismos órganos vitales, las mismas 
extremidades, los mismos destinos unidos por la 

muerte, las mismas estruct uras óseas, idén
ticos latidos de corazones sanguino

lentos, las mismas próximas 
putrefacciones, etc. 

Pero, y esto es 
1 o más 
import an-
te, separa

dos por un a espe lu znante 
navaja decisiva: la impávida 

contingencia. Haber nacido 
allí o aquí. Lo fortu ito 
que nos doblega. La fru
galidad o la bisoñez de 
un dios caprichoso 

tanto como aque llos 
gr iegos primigenios . No 

existe la pureza. Pod emos 
ansiar ser puros, pero nada está más lejos de la realidad. 
La identidad de los pueblos no es unívoca, pétrea y 
homo génea . La multiplicidad concertada es la que nos 
da la clave de la convivenc ia. ¿Q uién no soporta a un 
vecino, a un familiar o a uno mismo? 



B asta un movimiento migratorio para enriquecer y 
enfadar un país. Necesitam .os concretar al eneniigo para 
saber a quién dirigir el odio acumul ado, porque no nos 
soportamos a nosotros mismos. Liberar la ansiedad que 
nos produce el espejo. 

No somos diligentes ni astuto s para ver la mano 
extranjera por lo que da sino por lo que quita. Tenemos 
núedo de que sean tan miserables como noso tros, de que 
sean tan mediocres como yo y tú. Si son pobres aportan 
pobreza. Si son débiles y enfermos aportan desgana y 
enfermedad. Si son diferentes traen indiferencia. Aquí 
donde no existe el rencor, ni la sospecha, ni la descon
fianza. No hay sitio para harapientos porque nosotros no 
lo somos ni lo hern.os sido nunca. Aquí no nos robamos 
ni nos matamos, ni nos odiamos con toda el alma. Ni 
aprovecharn.os la más mínima oportunidad para desnu
trir y vejar a convecinos de toda la vida. Aquí el dern.o-

nio no tiene faena. Porque se sofoca al comprobar cómo 
le superamos en todos los ámbit os. No le dejamos ni 
forrar tacones. Ern.pezarn.os dando cola y lo más seguro 
es que acabemos dando cola. Exigimos salarios dignos y 
con tratos bajo mínim .os y obtenemos la misma antigua 
respuesta: NO. Porque somos jó venes, porque no tene
mos experiencia, porque la empresa no va bien, porque 
es muy caro dar a un trabajador lo suyo, porque son un 
abuso los impues tos ... y nosotros siempre haciéndonos 
cargo. En este mismo lugar y en otros, los inmigrantes 
somos locales, los misrn.os hijos del pueblo somos los que 
también sufrimos la ilegalidad, la tern.poralidad, la 
extranjería autóctona y la consecuente vida acelerada. El 
«ahora» más absoluto. Luchamos como perros para 
defender las migajas que nos han tocado. 

A veces me pregunto si mi deseo de pertenecer a una 
com unid ad, la que me ha tocado, produce rechazo 

mutuo, como un a bola de billar escup iendo a otra en el 
mismo tapete. Mi pellejo se transforma entonces en la 
prirn .era fron tera, la que me separa de todo y de todos. 
Mi periodo de adaptac ión en esta tierra de acogida 
sigue sin comp letarse después de tantos años. El molde 
que define mi hueco entre todo lo demás sigue siendo 
un a figura amo rfa, sin apu nt ar un a dirección concreta. 
Los contornos no se definen, son todavía de acero plas
tilínico. Acusa las presiones, hasta las atrn.osféricas. La 
ironí a se comp leta con que sin viajar a ningún sitio me 
he sentido inmigrante, de paso en rn.i propio pueblo y 
finalmente extraño de nú mismo, bajo la mirada ausen
te de un dios drogado y venc ido por el peso de los 
siglos, perdido en el cosn1os buscando un mundo 
mejor, allá en su nube-patera. Avergonzado de su 
misma creación , intentando escapar de su culpa gené 
sica, arrepent ido de su sueño infame. 
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m scel•lan a 

Francesc Salua Peretó 

T 
rinid ad Blanco Torres (Casta
lia, 1891-Valencia 1955) amb 
tot a probabilitat va ser la pri

mera dona fotografa en la província 
d'Alacant. 

Trinidad va exercir de fotografa 
a Castalia des de 1919 :fins als primers 
anys de la decada dels trenta quan en 
un viatge a Ora va conéixer a Fran
cisco Maestre Escolano amb qui es 
casaría en 1936. Segons cons ta en el 
registre de matrimonis la professió del 
marit també era la de fotograf. Fran
cisco va naixer a Noveld a en 1899 i 
era :fill de Ju an Maestre Paya natur al 
de Petrer i de Dolores Escolano Gras 
natural d' Asp pero que havia viscut 
a Barcelona, ciutat aquesta on Fran
cisco passaria algunes temporades -els 
qui el van conéixer diuen que el seu 
parlar era molt catala- i on residía una 
germana seua. 

El nou matrimoni es trasllada a 
viure a Petrer on Francisco tenia 
fanúlia. Per aquells anys l'economia 
d'aquesta pobl ació es basava en el 
conreu del vi, l'alfareria i sobretot 
una incipient indústria del calcer de 
la qual sera el maxim . exponent la 

fotografia 

TRINIDAD BLANCO TORRES I 
FRANCISCO MAESTRE ESCOLANO 

Pioners de la 
fotografia a Petrer 

Amb aquest breu escrit pretenem oferir unes breus dades 

sobre els pioners de la fotografia a Petrer en la primera meitat 

del segle XX. 

fabrica LUV I, a més a més durant la Trinidad en 1924. 
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guerra es va abrir una fabri ca d'ar
mament. La parella canvia de casa 
en més d'un a ocasió fins que va fixar 
la sena residencia al número cinc de 
la llavo rs anom enada Pl ap de la 
República pero coneguda popul ar
m ent com Playa de Baix. En el pati 
de la vivencia acondicion aren un lloc 
on Trinidad pogu era seguir exerc int 
la professió de fotógrafa alhora que el 
seu niarit aprenia la tecnica fotogra
fica junt an1b la del colorejat i 

Francisco en 1941. 

come n<;:ava a ajud ar-l a. Les con di
cions de treball foren més penases 
perque Trinid ad no disposava d'un 
gabin et tan ben equipat com el que 
havia deixat a Castalia. Continuara 
fen t fotos d ' estudi en les quals seran 
constant s els telons pintat s de fons 
que va dur de Castalla, els grups 
familiars, x iqu ets di sfressats .. . En 
esclatar la guerra civil Tr inidad exer-

cí el seu ofici i en les fotografies fetes 
al poc d' acabar la guerra el nom de 
Trinidad Blanco desapareix definiti
van1ent dels segells del dor s de les 
im atges per a ser substitu"it pel de 
«Foto Studio M aestre-P etrel (Ali
cant e)» que sera l' habitual en els 
prirn .ers anys quaranta. 

Sab em que Francisco M aestr e 
Escolano va com en<;:ar a exerc ir de 
fotograf en ocasions com així ho va 
fer en un a habita ció del café «La 

Estrella», propietat de la familia Mon
tesino s Ri co, situ at al carrer Gabri el 
Paya. 

Són fotos no tan elaborades com 
les de la seua muller ja qu e de vega
des nom és hi ha de decor ació un 
llen<;:ol que disimul a les pare ts de 
l'h abitació. Els temes són els habi
tuals, és a dir, xiquet s de conmnió , 
xiqu etes disfressades amb mantons 

de Manil a, xiqu ets muntats sobre un 
patin et, etc, algunes d' elles van ser 
colorejades a 111.a per ell mateix. 

Al comen <;:am ent dels anys qua
ranta el matrimoni es va traslladar a 
viure a Pego, pobl ació de la M arin a 
Alta qu e Trinidad j a coneixia per ser 
d' allí un a cunyada seua. 

A pesar de la distancia Francisco 
no va perdre mai el con tacte amb 
Petrer j a que hi torn ava a fer foto
grafies durant les festes de moro s i 
cristian s. 

El come ntari de tots els qui enca
ra els recorden és que la fotógrafa era 
ella, era Trinidad la que millar retr a
tava m en tre qu e Francisco l'ajud ava 
tan sols en algunes faenes de l' estu
di o exercint de fotograf arn.bulant 
carre gat amb un a camera al coll per 
les pobl acions de la contornada que 
visitava am b un a bicicl eta o un a 
moto , sobretot en l' epo ca de les fes
tes patronals. 

Trinidad va viure a Pego fins l'any 
1955 quan se li agreuja la inflamació 
del genoll de la cama de la qual coi
xejava, motiu pel qual va haver de ser 
operada a Valencia pero desgracia
dament es va complicar aquesta ínter
venció a resultes de la qual va morir. 

En quedar viudo Francisco Maes
tre Escolano treballa uns anys més de 
fotograf a Pego. D'un viatge qu e va 
fer a Petrer l' any 19 5 7 es conserva un 
reportatg e grafic realitzat durant la 
bod a d' Anita Mont esinos R.ico i Joa
quín celebrad a el dia tres de jun y. 
Poc tem ps de spr és es va torn ar a 
casar de nou i se' n va anar a viure a 
la pobl ació d'Orb a. Durant els anys 
següents la sena relació amb la foto 
grafia va continu ar a través dels end
rr ecs que rebia. Morí l' any 1987. 

Conclouré don ant les gracies a 
tot s els qui a través de la sena infor 
mació desint eressada junt amb les 
fotografies ací reprodu"ides han fet 
po ssible la redacció d'aqu est hom e
natge a aquest a parella de pioners de 
la foto gra fia a Petrer: la cronist a M ª 
Carm en Ri co N avarro,An a Mont e
sinos Rico, les germ anes An a i Car
men Carrillo Maestre i Libertad Bro
tons. 
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Familia Montesinos Rico en 1936. Foto de Trinidad Blanco Torres. 

Ana Montesinos Rico en 1935. Foto de Trinidad Blanco. Amparo Navarro Brotons. Foto de Trinidad Blanco. Any 1939. 
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Poto Estudio .'.Matstrt Pego (Alicantt) 

lmatges d'Amparo Navarro pintades ama. Decada deis 40 . 
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Falla del barrio de Medinaceli, plantada sobre lo que hoy es la Avenida de Madrid . 1958. 
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m scel•lan a 

Roberto Va/ero Serrano 

E 1 pasado año 2004, con 
n1.otivo de diversos artícu
los que tenía que escribir 

para la conmemorac ión del Cen
tenario de Elda como ciudad, lle
garon a mis manos muchas foto
grafías antiguas de muy distint a 
proc edencia y temática. La mayo
ría eran de personajes, casas, calles, 
fiestas, celebracion es y .unas poca s 
de fallas antiguas. R econozco que 
no es un tema qu e conozca, ni 
mucho menos. Sólo tengo algu
nos recu erdo s de mi infancia de 
las fallas qu e se plant aban y de las 
verbenas no cturn as en la zona del 
barrio de la Fraternidad donde 
nací. En este barrio y adyacentes, 
cuando llegaba junio , se vivía de 
un a forma muy intensa y partici
pativa la celebración de las Fallas 
de San Pedro, el 28 de ese mes. 

Al volver a mir ar las fotogra
fías, comprobé con sorpr esa que 
había un a de una falla que estaba 
en un lugar que no me era fami
liar y que parecía un descampado. 
Pasados los actos del Cen tenario , 
volví a encontr arme con dicha 
foto y la curio sidad hizo que empe 
zara a ind agar y pr eguntar aquí y 
allá. 

Con todo ello, m e atrevo a escri
bir este artículo , en el que intento 
devolver a la m emor ia del pu eblo 
de Petrer un hecho y una s circuns
tancias que, si bien fueron efímeras, 
indi can muy a las claras el sen ti
miento de unos vecinos, que, aunqu e 
vivían lejo s del centro históri co, no 

etnografia 

Las olvidadas fallas 
de Petrer 

Barrio de Medinaceli (Petrel) 

Si quieres respirar hondo 
las fragaMias del •Campíco• 

cuando pases por la acequia 

IJeva unas flores contigo. 

Boceto y lema de la falla del barrio de Medinaceli 
de 1958. 

por ello dejaban de sentir se mu y 
petrerenses. 

No pu edo señalar con exactitud 
cuando se plantan las prim eras fallas 
en el términ o municip al de Petrer, 
pero en un a relación de las Fallas de 
Elda de 1958 ya aparecen las siguien
tes: Plaza R.N.S,Trinquete, Hospital, 
Ge nera l Aranda, M art in ez Anido, 
Fraternidad, Gran Avenida y barrio 
de M edin aceli (Petrer). El barrio de 

M edin ace li fue dur ant e algún 
tiempo conocido popul armen te 
como «barr io del olvido», ya qu e 
estaba mucho m ás cerca del 
núcleo urbano de Elda que del de 
Petrer, mu y cerca del actual Ins
tituto Azorín. La falla se deno
minab a así por estar plantada al 
lado del bloqu e de viviendas pro
piedad de Laureano García «El 
Petrolero», barrio que se deno
minaba Jesús de M edinaceli y que 
estaba al final de la calle General 
Moscardó de Elda, hoy Pi y M ar
gall , lind ando con el campo y 
en el cru ce co n la Avenida de 
Madrid. Ese año de 1958 la Falle
ra Mayor fue Co nchit a Sanchís, 
ejerciend o el cargo de falleras de 
honor M aría Rosa N avarro y 
Anita Giménez. La falla, como se 
pu ede ver en la foto, habla de los 
problem as del barrio y la subid a 
de los precios. Su lema decía : 

Si quieres respirar hondo 
las _fi'agancias del «Campico>> 
cuando pases por la acequia 
lleva unas flores contigo 

Estos versos humorí sticos alud en 
a los probl emas de olores que había 
alrede dor de la acequia que separaba 
Petrer de Elda, pero tambi én se refle
j an otros problemas como la ade
cuación y saneamiento de las calles y, 
sobre todo , la situ ación de los fabri
can tes mod estos acudi en do a las 
pu ert as cerra da s de lo s b ancos, 
teniendo que recurrir a usureros y 
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y pueblo en general 
hemos tenido en los 
pasados festejos la 
mayor ayuda, cola
boración y acogida 
y que merece todo 
el respe to , admira 
ción y cariño ». 

prestamistas para 
poder seguir traba
jando. Como pode
mos ver, en casi 50 
años poco se ha 
avanzado. Por la 
noche no podía fal
tar en el barrio la 
popular verbena, 
amenizada ese año 
por la orquesta 
Alberti de Elda. La 

De izquierda a derecha: Conchita Sanchís, Fallera Mayor, y las falleras de honor 
María Rosa Navarro y Anita Giménez, cargos femeninos de la falla del barrio de 
Medinaceli en las fiestas de 1958. 

Sea por estas cir
cunstancias o por 
otras, las fallas de 
Petrer no formaron 

con1.isión fa ll era 
abarcaba vecinos de las calles elden
ses Victoria, Moscardó, Fray Luis de 
Granada y Quijote, y de Petrer com
prendía la Plaza de América, Co lón 
y bloque de Jesús de Medinaceli. Y 
para que nadie dudara de su implan
tación y amor por Petrer, ese año se 
nombró falleros de honor a Nicolás 
Andreu Maestre, alcalde de Petrer, y 
a Grabiel Román, secretario de la 
Corporación Municipal. 

El personaje que aparece en la 
foto de al lado con su delantal de 
zapatero es Recaredo Montesinos y 
la casa que se ve detrás de la falla es 
la carpintería del «Tiaco». Estaría 
plantada ju sto encima de lo que es 
hoy la Avenida de Madrid . 

El semanario válle de Elda (nº 96) 
informa que en el concurso para 
decidir los premios a las mejores fallas 
no entran las dos fallas de Petrer. Y 
aquí me aparece otra incógnita: si 
había dos fallas en Petrer y una era la 
de Medinaceli, ¿cuá l era la otra?. 
Sólamente hay una referencia a que 
estaba ubi cada en el popular barrio 
«de Bonete ». Después de muc has 
preguntas, parece ser que este barrio 
estaba detrás de lo que fue en su día 
el C ine Agu ado, al final de la calle 
Navarra de Elda y la calle Conven
to, lo que ahora sería el barrio de la 
Frontera. Probablemente, se cono
cería así por haberse establecido en 
dicha zona algunas familias proce
dentes de la localidad de Bonete, en 
la provincia de Albacete. 

A partir de junio de 1958, empe
zaron las gestiones para formar la 
Junta Central de Fallas y con este 
motivo aparece una noticia en el nº 
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98 de válle de Elda en la que se cuen
ta que «la comisión gestora, hablan
do con la nueva comisión de la falla 
de Medinaceli, plantada este año en 
el término de Petre l, dice que se 
cuenta con ella a todos los efectos, ya 
que ha sido acuerdo unánime de la 
misma que la plantá se verifique en el 
año 1959 dentro del limite eldense ». 

parte de la Junta 
Central fallera de Elda y ya no les he 
podido seguir el rastro, pues desapa
recieron primero de las noti cias del 
semanario válle de Elda y, posterior
mente, de las propias fiestas del fuego. 
Y esto a pesar de lo que afirmaba la 
comisión del barrio de Medinaceli 
en la despedida de su carta: «perse
guimos todos el mismo fin, una gran 

Detalle de la misma falla de la Avenida de Madrid. En primer plano, Recaredo 
Montesinos. 

Pero en el número siguiente del 
11.1.ismo semanario, una carta al direc
tor firmada por la comisión de la 
Falla del Barrio de Medinaceli recti
fica totalmente la anterior noticia, 
diciendo que en la reunión ni siquie
ra habían tocado el tema de la ubi
cación de la falla y, por tanto, se vol
vería a plantar en término de Petrer, 
ya que más de la mitad de los mil 
soc ios son natura les y vecinos de 
Petrer, además de «cuyas autoridades 

fiesta (1.llera y la amistad cada vez más 
cordia l y entrañable entre Elda y 
Petrel». 

Agradecimientos: Redención Abad, Isra

el Montesinos García 

FUENTE: 
- Semanario Valle de Elda, 

números 96, 98 y 99 de julio 
de 1958. 



m scel•lan a 

B011!fi1cío Nnunrro Po/leda 

A 
cualqui er forastero que 
transite entre los pueblos de 
Petrer y Eld a le llama la 

atención la in existenc ia de alguna 
se11al o lind e que indiqu e, de algún 
modo, la separación geog ráfica entr e 
los do s pu eblo s. Sencillamente no 

historia 

1969, INTENTO DE FUSIÓN ELDA-PETRER 

Crónica de un 
desencuentro 
existe. Un a gran mayoría de vecinos 
que por allí transitan o habit an no 
dudarían en afirmar que la ampli a y 
alargada Avenida de Madrid bi en 
podría ser la línea divisor ia pero, sin 
embargo, se equivoc an . En realidad, 
un a antigua aceq uia de ri ego, hoy 

fuera de uso, desde las postrim .erías 
del siglo XVII fue acep tada de for
ma oficia l como límit e físico qu e 
separaba am.bos términos n1.unicipa
les. En la década de los años sesent a, 
todavía era posibl e observar el man
so transcurrir del agua por algun o de 

El cronista de Elda Alberto Navarro nos recuerda que ya en 1934, la sociedad de viviendas La Fraternidad había solicitado el inicio de 
gestiones con Petrer para que continuaran las alineaciones de las calles que evitaran la anarquía urbanística. En la década de los 50, la 
creciente demanda de viviendas, ante la ausencia de una normativa urbanística común, favoreció una construcción incontrolada, con 
la consiguiente desaparición de los límites visibles de ambos términos. 
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sus tramos abiertos . Pero, si hay que 
destacar un aspecto singular de este 
fenómeno, es el uso habitual del 
topónimo «Frontera» para referirse al 
terri torio que ocupa la zona oeste del 
territorio de Petrer. Sólo los estados 
tienen fronteras para separar sobera 
nías; los pueblos se conforman con 
términos y linderos marcados con 
mojones, puentes o bien cauces de 
ríos que definenjurisdicciones admi
nistrativas . Es por tanto «la Frontera » 
un a denominación atípica que nos 
revela la existencia de un conflicto 
secular entre sus moradores todavía 
no resuelto. 

ESBOZO HISTÓRICO Y 
SOCIOLÓGICO 
A mediados del siglo XX, la rápida 
ocupación del suelo y la construcción 
de viviendas en Elda tomó direc
ción este, aproximándose en muchos 
lugares a los lindes de Petrer. El cro
nista Alberto Navarro nos recuerda 
que ya en 1934, «la sociedad de 
viviendas La Fraternidad, cuyas calles 
finalizaban en el término municipal 
de Petrer, solicit ó del Ayuntamiento 
eldense que realizara gestiones con el 
de Petrer para que las calles en aquel 
término continuaran las alineacio
nes de las eldenses para evitar una 
anarquía urbanística», (Alborada, 
1973). Sin embargo, los buenos de
seos del gobierno municipal repu
blicano de la vecina ciudad quedaron 
en el olvido. 

En la década de los cincuenta, la 
creciente dern.anda de viviendas para 
alojar a las familias inmigrantes lle
gadas a nuestros pueblos atraídas por 
la industria del calzado favoreció una 
incontrolada construcción de vivien
das que, ante la ausencia de una nor
mativa urbanística , ocuparon en oca
siones ambos términos con la 
consiguiente desaparición de los 
límit es visibles. No es una exagera
ción cuando algún vecino de la 
Frontera cuenta que sin salir de su 
casa «come en Petrer y duerme en 
Elda ». 

Con el paso de los años, la inte
rrelación de la trama urbana entre los 
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dos pueblos ha llegado a tal nivel 
que se puede afirmar, sin riesgo a 
equivocarnos, de la existencia de una 
fusión territorial o conurbación físi
ca que alimenta sin cesar intercone
xiones sociales, tejidas, día tras día, por 
los habitantes de los dos pueblos . En 
este sentido conviene señalar algunas 
características de estos factores que se 
manifiestan en la década de los 
sesenta: 

A. La industria del calzado exis
tente en Petrer creció al amparo de los 
nuevos mercados intern acion ales 
abiertos por la Feria Internacional 
del Calzado de Elda, creada en 1959 
sin apenas participación de los fabri
cantes de Petrer durante los primeros 
años ( entrevista a Roque Calpena). 

B. Las cerámicas de Petrer desti
naban la mayor parte de su produc
ción a las incesantes promociones 
de viviendas en Elda. 

C. Cerca de mil quini entos tra
bajadores de Petrer se desplazaban 
diariamente a Eld a para ganar un 
salario en las fabricas de calzado. Gosé 
Mª Bernabé) 

D. El crecimiento urbano del 
barrio de la Frontera se apoyaba fun
damentalmente en el desborda
miento espacia l de Elda. Tanto la 
mayor parte de la población inmi
grante como las familias que trasla
daban su domicilio de Elda a esta 
zona, no se sentían ciudadanos de 
Petrer y su vida social y de ocio la 
continuaban desarrollando en Elda. 
Centenares de amas de casa de Petrer 
se trasladaban los martes y los sába
dos al mercado centra l de Elda para 
hacer la compra de alimentos. Con 
menos intensidad, también cabe des
tacar las compras que se efectuaban 
en las tiendas de ropa que ofrecían 
mayor variedad, calidad y moda. 

E. Los nurn.erosos cines con los 
que contaba Elda ofrecían estrenos de 
películas que por el número de habi
tantes no podían proyectarse en 
Petrer hasta pasado unos años. Del 
mismo modo, las salas de baile eran 
numerosas y los jóvenes de Petrer 
no dudaban, dada su proximidad, en 
acudir regularmente. 

F Las academias privadas de ense
ñanza media eran aulas obligadas para 
los estudiantes de Petrer hasta la pues
ta en marcha del Instituto de Ense
ñanza Media Azorín en 1967. 

G. En el ámbito municipal, se 
habían alcanzado acuerdos relevante s 
en cuanto a la construcción de un 
Instituto de Enseñanza Media, un a 
red de alcantarillado o la propuesta de 
elaboración conjunta de un Plan de 
Ordenación Urbana. 

Petrer contaba en 1960 con 
10.615 habitantes y Elda con 28.151. 
En 1970, el padrón de Petrer regis
tró 15.804 habitantes y el de Elda 
41.511. En el transcur so de esa déca
da, Petrer creció en un 48,8% y Elda 
en un 47,4%. 

La proximidad de ambas pobl a
ciones repercutía positivamente, en el 
caso de Petrer, en sectores como la 
industria de calzado o la construc
ción, en detrirn.ento de servicios tales 
como alimentación, vestido y ocio. La 
ciudad de Elda ejerció como capita
lidad de comarca durante décadas. Las 
nuevas corr ientes de moda o el cam
bio de costumbres pasaban en primer 
lugar por nuestra vecina ciudad. El 
eslogan popular «Elda, Paris, Lon
dres» que ha llegado hasta nuestros 
días, nos muestra una época de pro
greso y desarrollo en la que todo 
parecía posible . Es evidente que el 
pueblo de Petrer se enriqueció con 
la in corporación masiva de inmi
grantes manchegos, andaluces o mur
cianos en un a simbiosis de cultur as 
que dieron por resultado a un sector 
de habitantes que algunos denomi
nan de «Petrer, Petrer », en contra
posición y diferencias con los petre
renses llegados de otros lugares y 
entre los que se incluye a habitantes 
del barrio de la Frontera. 

El profesor Gabin o Porree, en su 
libro Análisis urbano de Petrer, nos ofre
ce los resultados de una encuesta rea
lizada a principios de 1990 que nos 
pueden servir de referencia. Los habi
tantes de la Frontera, a la pregunta de 
que si se sentían petrerenses, el 30% 
señaló sí, el 6% regular y el 64% rotun
damente no. Acerca de señalar el lími-



Las cerámicas de Pet rer, que destinaban 
su producción a las incesantes promocio
nes de viviendas en Elda, formaban , junto 
con algun as vivienda s, núcleos aislados 
del casco urbano. 

te entre los dos pu eblos, un 38% no 
supo respond er, el 25% ambiguam en
te señaló tod o el barrio de la Front e
ra, un 37% trazó li1n ites más precisos 
cono la Avda. de Madrid y sólo un 4% 
int entó trazar un cierto limit e que 
compr endía el barri o de San R afael. 
Qu eda patente que para la üu11.ensa 
mayoría no existía un limit e preciso 
que separase a Petrer de Elda. 

Co nviene señalar qu e el Ayunt a
miento de Petrer se sentía sin m edios 
ni recur sos para co ntrol ar, vigilar y 
dot ar de servicios e infraestru ctur as 
el rápido crecimi ento urb ano qu e 
estaba ge n erand o el b arr io de la 
Front era. En el aspec to políti co y 
admini strativo, en la década de los 
sesenta, los Ju zgados son trasladados 
de M onóvar a Elda y el Cuartel de la 
Guardia Civil de Petrer fue cerr ado 
e int egrado a la vecina ciud ad. Por 

último , es obligado señalar que este 
breve esbozo socio lógico tiene por 
finalidad dar a cono cer las relacion es 
de convivencia entr e Petrer y Elda, 
como preámbulo a la peor crisis qu e 
iba a tener lugar a part ir del me s de 

mayo de 1969, un año despu és de 
qu e la Dir ección General de Carre
teras adopt ara la contro vertida deci
sión del nuevo trazado de la Carre 
tera N ac ion al por el término 
municipal de Petrer. 
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EL DESVÍO DE LA 
CARRETERA GENERAL 
En la década de los años sesenta, era 
habitual que las carreteras nacionales 
se adentraran en los pueblos y ciu
dades formando parte de su trazado 
urbano. La vecina ciudad de Elda se 
beneficiaba del paso de la carretera 
nacional Alicante-Ocaña y sufría 
también las molestias, los peligros y 
los atascos durante los meses vaca
cionales. En contrapartida, la indus
tria y el comercio de la ciudad se 
beneficiaban por estar mejor comu
nicados. 

En el año 1962, la Dirección 
General de Carreteras desestimó una 
propuesta de desvío de la carretera 
que había sido proyectada por Petrer 
a través de la Avenida de Madrid, 
alegando su escaso ancho, cifrado en 
veinte metros, ya que en aquellos 
años la normativa exigía un mínin10 
de 31 metros. Se procedió por este 
motivo a localizar otra vía alternati
va para la variante, encontrándose 
«como zona más despejada la conti
gua al edificio de la Cooperativa 
Vinícola». En una carta dirigida al 
Ayuntamiento, la Jefatura de Obras 
Públicas de Alicante instaba a no 
permitir la edificación en esta zona y, 
adem.ás, solicitaba incluir estas limi
taciones en el Plan de Urbanización 
local: « ... la rapidez en este asunto 
proviene de la gran expansión de los 
pueblos de Elda y Petrer, por lo que 
la edificación en esta zona es muy 
rápida y abundante». 

Una sem.anas ni.ás tarde, el alcal
de D. Nicolás Andreu comunicaba a 
la Delegación Provincial de Obras 
Públicas la aceptación por unanimi
dad del proyecto de desvío« ... situa
do a la parte Norte de la Coop.Viní
cola que atraviesa la zona de 
ensanche desde la prolongación de la 
calle Castilla hasta la senda llamada 
del Campico». También daba cuen
ta de la rectificación del Plano de 
Alineaciones al no existir Plan de 
Urbanización. 

En los primeros años sesenta, el 
tejido urbano de Petrer y Elda se 
encontraba unido y revuelto en la 

92 F E S T A 2 O O 5 

zona de la Frontera. Su eje principal 
lo conformaba la Avda. de Madrid y 
calles adyacentes a ambos lados, sin 
continuidad, con casas baratas levan
tadas en su mayor parte por la ini
ciativa privada. 

La línea divisoria de los dos pue
blos tiene como referencia secular 
una acequia de riego que queda 
oculta, en buena parte de su reco
rrido, bajo los cim.ientos de las 
viviendas construidas en ocasiones 
de forma ilegal, por lo que es fre
cuente encontrar edificaciones que 
ocupan suelo de los dos términos 
municipales. 

El otro eje trasversal está form .a
do por el trazado de la antigua carre
tera provincial, hoy Avenida de Elda. 
Esta vía une a los dos pueblos de 
este a oeste y en los años sesenta 
dejaba a am.bos lados un extenso 
territorio sólo ocupado por las cerá
micas y algunas edificaciones aisladas 
de viviendas construidas por pro
n1.otores privados como Afrodisio 
Barbero o Ignacio Ribelles. La zona 
de la Frontera quedaba muy alejada 
del casco urbano de Petrer, alrededor 
de dos kilómetros, y por tanto el 
Ayuntamiento no tenía demasiado 
interés en que el barrio creciera por 
la proximidad a Elda y por el escaso 
presupuesto de ingresos para mante
ner servicios como el de limpieza, 
alumbrado o vigilancia. Pruebas de 
esto las encontramos en las constan
tes negativas de la autoridad muni
cipal para dar licencia de apertura 
de actividades comerciales o de ocio. 
En el año 1961 no se autoriza un 
salón de baile en la calle Alcázar de 
Toledo -hoy calle de Toledo-, con la 
excusa de que «está lejos y hay pocos 
guardias».También se prohíbe a otro 
vecino abrir un salón recreativo en la 
calle Castilla. A diferencia del casco 
urbano, la instalación del agua pota
ble en el domicilio fue a cargo de los 
vecinos. En 1967, la vecina Carmen 
Durá solicitó permiso para celebrar 
bailes en el barrio de la Magdalena, 
sin éxito. Sin embargo, los cines 
Aguado, Goya y Capri fueron auto
rizados en los primeros años de los 

sesenta (1960-1961),apesarde estar 
totalmente adosados a la línea divi
soria, decisión motivada seguramen
te por la relevancia económica de 
sus propietarios y sus posibles 
influencias en el Gobierno Civil de 
Alicante, que tenía la última palabra 
en la autorización, por encima del 
preceptivo informe municipal. 

Aunque ubicados en término 
municipal de Petrer, estos cines esta
ban orientados fundamentalmente 



En esta foto de los primeros años 90 aparece en primer término ya construida la autovía Madrid-Alicante, que circunvala Petrer por 
detrás del castillo manteniendo el desvío de la antigua carretera nacional, según el trazado propuesto a final de los años 60 por el 
Ayuntamiento de Petrer, y aceptado por el MOP, que eliminaba el paso de la carretera por el interior de Elda. 

al oc10 eld ense . Prue ba de ello la 
encontran1os en una carta de la Alcal
día de 18 de mayo de 1962 diri gida 
a la empresa del cine Goya en la que 
se le adviert e «qu e en adelant e y en 
toda prop agand a, tant o en cart eles, 
prensa o radio, habrá de hacerse cons
tar la localidad en dond e está insta
lado el cine, que es únicamente Petrel 
y no Elda». 

La proy ectada modificación del 
trazado de la carretera nacional, en 

estudio desde 1962, se pu so sobre la 
n1esa con1.o proyecto definiti vo en 
marzo de 1968. El alcalde de Petrer, 
Pedro Herrero, y parte de los conce
jales habían sido renovados y el acuer
do un ánim e con el trazado acept ado 
en 1962 se había modifi cado sustan
cialm ent e. Ahora, sólo un conce j al 
apoyaba el paso de la carretera por la 
zona citada de la Coo perativa Vin í
cola. Se trataba del farmacéutico D. 
José Luis Perseguer de Castro. El apo-

yo favorable de este concej al estaba 
acomp añado de la propu esta de cons
truir un paso elevado en forma de 
excalectric a su paso por la zona pro
yectada y, de este mod o, anul ar el 
efecto de trin chera que se crearía a 
ambo s lados de la carretera al dividir 
el pu eblo de Petrer en dos zonas cla
ramen te diferenciadas. 

Un mes ant es de estas reuni ones 
de marzo, un a moción de la Alcaldía 
aprob ada por un animid ad hacía refe-
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En 1962 se propuso el desvío de la carretera general por las amplias zonas de cultivo que se extendían junto a la Cooperativa Vinícola. 

rencia a los com.prornisos alcan za
dos con la Corporación Municipa l 
de Elda en cuanto a la realización 
co njunt a de serv icio s de int erés 
común que decí a: « ... se ha llegado a 
la concl usión de que el Plan de 
Urbanismo es forzoso, los cascos 
urbanos de ambas poblaciones están 
unidos y sus calles son con tinu ación 
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un as de otras. Querer formular un 
Proyecto de Urbanización separada
mente sería desconocer esta uni ón 
real que ha de obligar en el futur o a 
la realización de otros servicios muni 
cipales conjunt amente y en tre ellos 
como primordial el del alcant arilla
do de Petrer». Esta afirmación nos lle
va a pensar que las relaciones entre 

los dos pu eblos gozaban de su n1.ejor 
momento en febre ro de 1968. 

Unos meses desp ués, las cosas 
cambiaron radicalm ente debid o a la 
total disconformi dad del Ayunta
miento de Petrer a que la carrete ra 
nacional discurriera por el desvío 
propuesto junto a la Bo dega Coo 
perativa. A cont inu ación, las reunio-



nes con los arquitecto s e ingeniero s 
de Obr as Públicas, los con tactos con 
el Gobernador Civil y la bú squed a 
de influ encias se suceden . Al final 
triunfó el sen tido común, apoyado 
con las propu estas y estudio s urb a
nísticos que demostra ban , sensata
ment e, que la variante proyectada, 
más pront o que tarde, tendría que ser 

trasladada de nu evo a las afueras de 
la pobl ación como demos traba la 
tendenci a ge n eral ant e el crec i
mi ento de las ciudad es. 

El desvío propue sto por el Ayun
tamiento de Petrer, qu e era el que 
conoc em.os en la actu alidad y qu e 
desde la partid a del R eventón y Sali
netas discurría por detrás del Casti
llo para enlazar en el Guirney y la 
partida de Santa Bárb ara, fue por fin 
aceptado.Al guno s de los testin1onios 
recogidos afirman qu e la perseve
rancia del alcalde de Petrer, Pedro 
Herrero, tuvo un papel fundamental 
en la decisión. Se cuent a que el alcal
de insi stió a lo s ing eni eros a qu e 
com.prob aran con él, desde la cim a 
del R even tón , su propu esta de des
vío ni.ás racion al y prácti ca. 

El malestar del Ayunt am.ien to de 
Elda no se hizo esperar. En la sesión 
plenari a del 2 de agosto de 1968, la 
corporación hace constar su oposi
ción al nuevo trazado « ... por lo s 
eno rm es perjuicios qu e el proyecto 
ocasionará a la ciudad. [ ... ] Elda ente
ra como ciudad, su Feria Int encional 
de Calzado, su comercio, su industria 
sufrirán daño s de toda clase. [ ... ] La 
unidad urb ana e indu stri al qu e for
man Elda y Petrer, en lugar de impul
sarse con un a vía entre arn.bas ciu
dades, tenderá a distan ciarse. [ ... ] Por 
último , solicitar del MOP qu e la 
carr eter a co ntinú e co n el estado 
actu al a pe sar de los reconoc idos 
inconvenientes y molestias, que siem
pre serán menos graves que los nue
vos perJUlClOS». 

Como era de esperar, el Ayunta
miento de Elda adoptó la postura 
que más interesaba a su ciudad, Petrer 
actuó del mismo modo . El sem.ana
rio El Valle de Elda del 1 O de agosto 
de 1968 argum entaba su apoyo al 
trazado original entre los dos pu eblos 
«considerando que esta vía contri
buiría a int ensificar la relación entre 
Elda y Petrer, creando a los lados de 
la nuev a vía una zona de gran vita
lidad comarcal y ciudadana que sólo 
bene ficios brindaría a los habitante s 
del Valle». También llama ba a lo s 
eldenses a remitir telegramas y escri-

tos a los organism.os competentes y 
crear una corriente de opinión ciu
dadana para presionar contra el pro
yecto aprobado. 

FUSIÓN DE PETRER POR 
ELDA O ANEXIÓN DEL 
BARRIO DE LA FRONTERA 
El 14 de mayo de 1969, día de San 
Bonifacio, los diarios provinciales 
insertaban un a noticia sensacional e 
inesperada en la primera página. «La 
noticia del año» titulab a el diario La 
Verdad: «El Ayuntam.iento de Elda 
solicita la fusión con el de Petrel». En 
el diario Información de Alicante se 
podía leer: «Elda pide a Petrel la 
fusión de ambos municipi os». Titu
lares más reducidos inform aban de 
qu e si no se llegaba a la fusión de 
amhos pu eblos, se incoaría un expe
diente para la segregac ión del barrio 
de la Front era argumentando qu e 
este barrio era «esencialm ent e pro
ducto del desarrollo de Elda». N adie 
podía pon er en duda qu e la caja de 
los tru eno s se había abierto en ple
na celebración de las fiestas de Moro s 
y Cristianos de Petrer fundiéndose las 
palabras con la pólvora explosion ada 
con los cañones y arcabu ces. 

El Alc ald e de Petrer, D. Pedro 
H errero, haciendo gala de buen diplo
mático, contestaba a las pregunt as de 
la prensa de este modo: «Verá ... duran
te las fiestas no no s qu eda tiempo 
para leer la prensa ni para contestar la 
correspond encia» (Información, de 15 
de mayo de 1969 ). La verdad era que 
el acuerdo tomado por la corpor ación 
eldense, por su trascendencia, ya era 
conoc ido por el alcalde desde la tar
de del día anterior. Este acuerdo uná
nim e, tras una breve introdu cción, se 
resumía en dos apartado s: 

1. Manifestar al Ayuntamiento de 
Petrel que el de Elda considera que sería 
altamente beneficioso para los intereses de 
los dos Municipios la fu sión de sus tér
minos, por lo que sugiere que se inicie con
juntamente dicho expediente con la mayor 
brevedad, con la mejor disposición de áni
mo y buena voluntad. 

2. Hacer constar, asimismo, que, si no 
se llegase a la fusión de términos muni-
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cipales, por la causa que fuere, el Ayun
tamíento de Elda, con el úníco fin de 
hacer posíble su propío crecímfrnto natu
ral, íncoará el oportuno expedíente de 
segregacíón de la parte del actual térmí
no de Petrel que se estíma que ha sído edí

ficada como consecuencía del desarrollo 
de Elda y de la que se precíse para su nor
mal expansíón en los próxúnos años. 

Con las espadas en alto, el deba
te estaba servido. Se suceden las lla
madas telefónicas, visitas al Gober
nador, opiniones en prensa de 
autoridades provinciales y locales. 
Juan Bellot (Tadeo), corresponsal en 
Petrer del diario Informacíón, el día 18 
de mayo escribía lo siguiente: «No lo 
merecíamos. Amigos de Elda, creía
mos no merecer una intromisión tan 
inesperada en nuestros sentimientos 
[ ... ] Sabemos que la Corporación 
Municipal de Petrel va a estudiar su 
posición. No sabemos qué acuerdos 
se tomarán, pero sí sabemos que ha 
dolido profundamente por lo ines
perado del acuerdo eldense». 

Desde el punto de vista eldense, 
el periodista Mira Candel escribía el 
día 15 de mayo en el diario La Ver
dad: «Objetivamente, la unidad de 
Elda y Petrel no solamente es con
veniente sino necesaria [ ... ] El Ayun
tamiento de Elda ha sido valiente, 
pero le ha faltado la diplomacia de 
quien, estando en la razón, se preci
pita en hacerla valer [ ... ] Elda se 
queda pequeña, cada día que pasa se 
ve encasillada en su término muni
cipal reducido y sin apenas expan
sión [ ... ] Elda y Petrel son dos pue
blos llamados a entenderse y nada ni 
nadie puede ir contracorriente». Más 
adelante definía algunas característi
cas propias de ambos pueblos: 
« ... Elda es más cosmopolita que 
Petrel, más abierta, más «europea». 
Petrel es tradicional, demasiado suyo 
[ ... ] No podemos olvidar que la tra
dición de un lugar es un signo a 
veces infranqueable que n1.erece una 
atención y un estudio cuidadoso». El 
periodista critica la forma de plan
tear el problema, aunque queda 
patente que da por bueno el fondo 
de la cuestión. 
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Pedro Zaragoza Orts, presidente 
de la Diputación de Alicante, decla
raba de forma ambigua el día 17 de 
mayo en el diario La Verdad: «Nada 
es seguro por el momento, pero todo 
puede suceder y es conveniente [ ... ] 
en todo lo que sea unión se puede 
contar conmigo». Conviene señalar 
que la anexión por Alicante de los 
pueblos de San Vicente del Raspeig, 
Muchamiel, San Juan y Campello, se 
planteaba como una posibilidad y, 
por tanto, los acontecimientos de 
Petrer y Elda representaban un cam
po de prueba para futuras fusiones. 

En Petrer, el rechazo al acuerdo 
eldense fue unánime. En todos los 
ambientes se respiraba una sensación 
de retroceso en las relaciones con
juntas de buena y necesaria vecindad, 
y era manifiesto que las viejas renci
llas que el geógrafo Cavanilles dejó 
patente en el siglo XVIII, reverdecí
an y explosionaban con los precipi
tados «Acuerdos de Mayo». 

El 18 de mayo, el periodista Mira 
Candel, en las páginas del diario La 
Verdad, dirigió una carta abierta a la 
Corporación eldense, sugiriendo la 
creación de una comisión municipal 
de ambos pueblos proponiendo que 
«el Ayuntamiento de Elda debe adop
tar una segunda postura, airosa, para 
no desprestigiarse por completo». 

La esperada respuesta del Ayun
tamiento de Petrer a la propuesta 
eldense del 12 de mayo, tuvo lugar el 
martes 20 de mayo en un Pleno aba
rrotado de público. Más de cincuen
ta personas aparecieron en la reu
nión, dándose la singularidad para la 
época, en la que no existía partici
pación ciudadana, de que el asisten
te que lo solicitó, una vez acabada la 
sesión plenaria, pudo hacer uso de la 
palabra. Alguno de los presentes se 
manifestó de este modo: «El índice 
demográfico de Petrel es superior al 
de Elda. ¿Acaso en un futuro próxi
mo no será Petrel superior a Elda? El 
estudio de crecimiento demográfico 
es tres veces superior al de Elda des
de el año 50. En la propia persona
lidad de Petrel ha hecho daño el 
dicho de que la grandeza creciente 

de la localidad ha estado condicio
nada por Elda. No es cierto, Petrel se 
está dejando muchas de sus utilida
des en Elda. No somos retrógrados. 
Hay muchas fórmulas de asociación 
económica. Para entendernos con 
números no hace falta que perda
mos nuestra personalidad. Elda tiene 
derecho a perseguir la fusión, pero no 



En 1968, el Ayuntamiento eldense había llegado a la conclusión de que era forzoso un plan de urbanismo común, ya que los cascos 
urbanos estaban unidos y sus calles eran continuidad unas de otras. 

a impon erla» (La Verdad, 21 de mayo 
de 1969). Estas fueron algun as de las 
opiniones que fueron ver tidas tras el 
caluro so aplauso al acuerdo un ánime 
de la Corporación, que fue el 
sigui en te: «Se acuerda no tomar en 
cons ideración la mencionada pro
pu esta, ya que está invalidada en su 
origen por su carácter de resolución 

conminatoria con implícitas amena
zas en caso de no ser acept ada, anu
lando con ello su necesaria y esencial 
cond ición de poder ser est udiad a 
con tod a libertad y objetividad, refle
xión y detenim.iento en aras de un a 
solución justa en asunto de tal rele
vancia y trascendencia par a el futu 
ro de este nmnicipio de Petrel». 

Finalizado el singular coloqui o, 
el alcalde Pedro Herrero manifestó al 
diario La Verdad estas palabras: «Yo lo 
que quisiera es que lo que ha pasa
do se olvid ara y que los dos pueblos 
cont inu aran trabajando junt os como 
habían1os iniciado por la prosperidad 
de ambos». Un os días después, el 
Consejo Loca l del Movimiento se 
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adhería al acuerdo de Pleno dejando 
patente que apoyaba las conversa
Clones para n1.ancomunar serv1c10s 
pero «sin que nunca se pennita la 
más núnima subestimación de la per
sonalidad que define Petrel». (Infor
mación, 29 de mayo de 1969). 

Como se desprende de todo lo 
anterior, quedó patente la existencia 
de una elevada conciencia de perte
nencia a una colectividad diferen
ciada, un amor propio herido por la 
fuerza, la coacción y el menosprecio 
que actuaron como repulsivo ante 
una propuesta que, de haber sido 
bien planteada y estudiada, podía 
haber cambiado el curso de la histo
ria de los dos pueblos. 

Siguiendo con los acontecimien 
tos, hay que señalar que hasta el 7 de 
julio, mes y medio después de cono
cerse la respuesta de Petrer, no se 
reunió la Corporación eldense. Es 
obvio que en las dos poblaciones se 
respiraba un ambiente tenso y de 
cierto nerviosismo. Para los vecinos 
de Petrer, hablar de la fusión signifi
caba exasperar los ánimos. Del otro 
lado, los vecinos de Elda iban asiini
lando que el procedimiento empren 
dido no era el más adecuado, vista la 
reacción de defensa de la personali
dad co lectiva de Petrer. Mientras 
todo esto sucedía, los habitantes del 
barrio de la Frontera vivían al mar
gen de la polémica, pues lo que real
mente les importaba era la puesta 
en marcha de aque llos servicios que 
carecían o eran insuficientes como el 
asfaltado, alumbrado o alcantarillado, 
importándoles bien poco que fuera 
uno u otro ayuntamiento quién lle
vara a buen término sus necesidades. 

El Ayuntamiento de Elda, con la 
sensación de que se había precipita
do y con el convencimiento de que 
«rectificar es de sabios», dijo por voz 
de su alcald e Antonio Porta: «No 
hemos querido ofender a Petrel. La 
fusión es labor de mucho tiempo. El 
asunto vale tanto que si es necesario 
romper los orgullos particulares, lo 
debemos hacer». Durante la sesión 
del 7 de julio, el concejal eldense 
Muñoz Zafrilla propuso al Pleno una 
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moción que fue aprobada, compues
ta de seis puntos que aquí resumimos: 
1 º . Que no se ha querido lesionar el 
espíritu de Petrel. 2º. Que la fusión no 
atenta a los particularismos de las dos 
localidades. 3º. Se pide disculpas por 
lo s posibles malos entend id os. 4 º. 

Que está dispuesto a designar comi
siones de los dos municipios que tra
ten el tema de la fusión. 5º. Que debe 
desistirse de incoar expediente para 
segregar la parte de la Frontera. 6º. 
Petrel tiene la palabra. 

La pelota se situaba ahora en el 
tejado de Petrer. Elda rectificaba, 
pedía disculpas, desestimaba la segre
gación de la Frontera y pedía la crea
ción de una comisión de trabajo para 
llevar a bu en puerto la fusión. La 
prensa eldense se manifestaba del 
mismo parecer «Elda ha tendido la 
mano a Petrel. Petre l no debe rehu 
sarla. Elda quiere a Petrel. N o es una 
fantochada, Petrel tiene que querer a 
Elda. Hay que tomar conciencia de 
ese espíritu de unidad. Todas las auto 
ridades tienen el deber moral de 
hacer patria de unidad». 

El Ayuntamiento de Petrer se dio 
por enterado dando como respuesta 
«la necesidad de continuar colabo 
rando ambas corporaciones como 
hasta el inicio del conflicto, buscan
do fórmu las que no alteren la indi
vidualidad absoluta de los municipios 
[ ... ] con la esperanza de que disentir, 
por libre apreciación de motivos, 
sobre la oportunidad de iniciar con 
versaciones y estudi os respecto a la 
fusión propuesta, no habrá de ser 
obstáculo para la continuación de 
esta lógica y eficaz colaboración» 
(Pleno de 29 se septiembre de 1969). 
Petrer dijo NO. Este trascendenta l 
acuerdo se tomó en la sesión plena
ria citada, junto con la aprobación 
inicial del Proyecto de Urbanización 
y Alumbrado de la Avenida de 
Madrid y Camino Viejo de Elda de 
la zona de la Frontera. 

A continuación transcribimos, 
muy brevemente, un par de párrafos 
elegidos entre las numerosas cartas de 
opinión publicadas en algunos diarios 
provinciales: 

No a la fusión, porque no es nece
saria. [La fusión] sería convertir en 
barrio una entidad que se expan
siona, que crece y prospera, con 
vida propia. Sería no fundir sino 
mezclar dos colectividades de ori
gen diferente marcado hasta por la 
diferencia de lenguaje. Esto es un 
absurdo. Quan José Navarro 
Beltrán). 

La fusión se presentará siempre, a 
mi parecer, espinosa y repleta de 
dificultades por: diferencia idio
mática, temperamentales, porque 
las urbes ideales son las de 
20. 000 a 50. 000 habitantes 
como afirman arquitectos y soció
logos actuales. Porque el grande 
intentará devorar al chico. (Enri
que Amat Payá) 

Con el rechazo de la «novia» a 
entablar relaciones con vistas a un 
futuro matrimonio, se llega al mes 
noviembre, momento en que el 
Ayuntamiento de Elda acuerda por 
unanimidad considerarse desligado 
de los compromisos con la corpora
ción de Petrel para iniciar conjunta
mente exped ientes comunes hasta 
que no se formalice un organismo 
específico de gestión, llámese man
com unid ad u otra cosa, pero que 
responda a la puesta en marcha de 
objetivos e intereses comunes con 
cierto grado de decisión. 
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m scel-lan a 

E11riq11e Mira-Perceval Verdú 
y M" Car111e11 Rico Na11arro 

A
unqu e son varios los libro s 
qu e h an tr atado sobr e la 
nobl eza de las famili as ali

cantin as, éstos no lo han hecho sobre 
las que residieron en Petrer, no por
qu e no lo hubi eran sino por no ser 
obj eto de sus investigacion es. Des 
pu és de varias ind agacion es en el 
Archivo Muni cipal de Petrer y en 
los archivos parroqui ales de Elda, 
M onóvar, No velda y Aspe, pero sobre 
todo en los expedient es person ales 
qu e obran en el Archivo Ge neral 
Milit ar de Segov ia, hemo s podido 
comprobar qu e diferent es fam.ilias 
qu e residieron en Petrer fueron de 
esclarecida nobleza con1.o los Ri co, 
M aestre, Pérez , Planelles, Ca turla, 
Avellán, etc. 

En este artículo nos vamo s a cen
trar en la familia Ri co. Somo s de la 
opinión qu e nu estros ant eceso res 
familiares deben int eresarn os tanto 
por sus nomb res, timbr es y hono
res, como tambi én por su aut énti ca 
personalidad co m o seres hum ano s 
qu e fueron y no com o núm eros o 
casas de un árbol genealógico. Sin 
emb argo, al ceñi rno s a los escasos y 
p oc o explí cito s do cumento s anti 
guos, se nos escapa la oportunid ad de 
mostrar la idiosincrasia y la vida coti
diana de las person as que en este 
artículo aparece n. 

hi storia 

Genealogía y 
no ble za de la 
familia Rico de 
Petrer 

Con esta seri e de trabaj os, qu e 
ahora iniciamo s, sobre nobiliaria local 
pretendemos facilitar la posibilidad de 
qu e los curio sos en cono cer su ori 
gen famili ar pu edan acce der a estas 
fuent es de inform ación qu e no han 
sido publi cadas o qu e se encuentran 
dispersas por diversos arch.ivos parro
quiales, muni cipales o nacionales y en 
libros mu y esp ec ializados en esta 
tem ática difí ciles de con sult ar. La 
Genealo gía, apart e de ser un a de las 
ciencias auxiliares de la Historia, pu e
de ser un a necesidad para aqu ellas 
p erson as qu e qm eran con oce r sus 
orígenes con el fin de pod er elabo
rar su árbol genealóg ico. 

ORÍGENES Y NOBLEZA 
D el apellido Ri co sabemo s que hubo 
casas prin cipales en Valencia, Játiva, 
Jij ona, Cullera, Cas talia, Onil , Ibi , 
T ibi , Petrer, Eld a, Monóv ar y Ali
cant e, estando insaculado s para los 
cargos de gobiern o de estas ciud ades 
y villas dur ant e la época foral. Se ha 
podido demo strar qu e el ap ellido 
Ri co de las villas de C astalia, Ibi , 
Onil , Tibi , Petrer, Elda, M onóvar y 
Alicant e desciend e del matrimonio 

' entr e'-Bart olom é Ri co y An a Pas-
cual, los cuales testaron en 1435. La 
nob leza de la familia Rico de Petrer 
qu edó probada c01'- el ingreso en la 

compañía de Gu ardias de C orp s de 
los herm anos D on R amón y Do n 
Pedro Ri co M árqu ez, así como el 
ingreso en el ej ército de su herm a
no D on Jo sé Ri co, habi endo sido 
éste nombrado Port aestandart e del 
R egimi ento de C ab all erí a de 
Num ancia 2° de Caza dores, y en 
cuyas hoj as de servicio s figuran con 
la calidad de N obles. Los Ri co de 
otr as localidad es la prob aron en la 
Ord en de Carlo s III, en la Ord en 
de Calatrava, en el R eal Seminario de 
Nobl es de Valencia y en el ej ército 
como Guardia M arin as. 

Por otra part e, los Ri co ya figu
raban en 1611 en la Carta Pu ebla de 
Petrer como un a de las famili as de 
mayor distinción y arraigo, pu es ocu
paban los emp leos muni cipales más 
import ant es. Los miembro s que figu
ran en esta C art a Pu ebla son los 
siguient es: Gerónimo Ri co, Ju sticia; 
C risthob al Ri co, Lugart enient e de 
Justicia; Gaspar Ri co 1, «primo »,Amo
tasén; Joseph Ri co, <<mayor», Sobr e
sequi ero; Ph elip e Ri co, D ami án 
Ri co, o tro Dami án Ri co, Jo seph 
Ri co, «menor »,Ju achín Ri co,Ant o
nio Ri co y Ju an Ri co. 

LAS ARMAS DE LOS RICO 
En tod os los estudios de familias, uno 
de los apartados prin cipales es la des-
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Escudo de los Rico de Castalia. 

cripción del escudo de armas, por lo 
que aquí no nos vamos a olvidar de 
este apartado. Según Jaim.e Bendicho 
en su obra Blasones de los linajes viejos 
y nuevos de la ciudad de Alicante las 
armas de los Rico eran las siguientes: 

Escudo Cuartelado: 1 ° y 4° lun el 
de plata en campo de gules; 2° y 3° 
cruz ancorada de gules en campo de 
plata. Las piedras armeras encontra
das en Castalia y Penáguila en nin
guna de ellas representan un lun el 
sino una luna ranversada y una luna 
tornada respectivam.ente. Don Félix 
Rico, natural de Castalia, Caballero 
de la Orden de Carlos III y Obispo 
de Teruel pintó estas armas pero en 
esta ocasión con una luna creciente 
en los cuarteles 1 ° y 4 °. 

Otros trajeron por armas: Escudo 
Cuartelado. 1 ° en campo de oro una 
cruz de gules floreteada; 2° en cam
po de gules una banda de oro engo
lada en dragones también de oro; 3° 
en carn.po de sinop le una llave de 
plata; 4° en campo de azur un men
guante de plata siniest rado. Al todo 
bordura de oro con el lema, en otras 
de sable: «Domin us sit, mihi adju
tor, et ego despiciam inirn.icos meos». 
Y otros traen: en campo de plata un 
tau de gules y al todo bordura de oro 
con ocho paneles de gules. El Guar
dia Marina Don Ignacio Rico 
Berenguer de Marquina traía escudo 
prolongado, con una cruz de tuze y 
una estrella encima. 
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GENEALOGÍA DE LOS RICO 
DE PETRER 
Una de las genealogías que se ha 
podido reconstruir de los Rico de 
Petrer es la que se inicia en Luis 
Rico, nacido en Ibi hacia 1660. Esta 
genealogía es la que a con tinu ación 
exponemos: 
l. DON LUIS RICO. Nació en Ibi 

hacia 1660. Casó con Doña Lui
sa Vives, natural de Alicante. Tuvie
ron por hijos a: 
1. Luis Rico Vives, casó con 

Doña Agustina Gui llén Rico, 
hija del Dr. Don Vicente Gui 
llén y de Doña Ángela Rico, 
de Monóvar. 

2. Vicente Rico Vives, casó en 
Ibi en 1704 con Doña Vicen
ta María Cortés Sarrió, nacida 
en Ibi en 16 77, hija de Tomás 
Cortés y de María Teresa 
Sarrió. Fallecida en Ibi en 
1749. 

3. Juan Francisco Rico Vives 
(sigue en el punto 11). 

4. Vicenta Rico Vives, casó en 
1721 en Ibi con Don Tomás 
Cortés Ahuir, nacido en Ibi 
en 1694. Sin sucesión. 

11. DR. DON JUAN FRANCIS
CO RICO VIVES. N ació en Ibi 
en 1701. Abogado de los Reales 
Consejos. Patrono de la Capilla de 
San Antonio de Padua en Petrer. 
Casó con Doña Cata lina Vicedo 
Ju an, natural de Petrer, hija de 
Bartolomé Vicedo y María Juan. 
Tuvieron por hijo s a: 
1. Luis Bartolomé Rico Vicedo 

(sigue en el punto III). 
2. María Manuela Rico Vicedo, 

nacida en Petrer. Casó en Ibi 
en 1770 con Don José Pérez 
Guillén. Tuvi eron por hijos a: 
1) Isabel Pérez Rico, casó con 

Don Pedro Castelló. Falle
ció en Ibi el 30 de noviem
bre de 1812. 

2) Pascual Pérez Rico. En el 
padrón de vecinos de Ibi 
de 1801 figura como del 
Estado N ob le. Casó con 
Doña Clara María Rico 
Pérez, hija de Don Pedro 

Rico Rico, natural de Cas
talia y de Doña Jerón ima 
Pérez Rico. Doña Clara 
falleció en lbi el 9 de abri l 
de 1807. 

3) Miguel Pérez Rico. En el 
padrón de vecinos de Ibi 
de 1801 figura como del 
Estado Noble. 

4) Jo sé Pérez Rico. En el 
padrón de vecinos de lbi 
de 1801 figura con10 del 
Estado Noble. 

5) Joaquina Pérez Rico. Viu
da en 1840. Nacida hacia 
1793. Tuvo por hijos a: 
(1) Manuela Gisbert Pérez. 

Nacida hacia 1816. 
Casó con Don Ceferi 
no Rico Pellicer, nacido 
hacia 1814. Falleció en 
Ibi el 23 de febrero de 
1868. Figuran en el 
padrón de vecinos de 
lbi de 1860. 

111. DR. DON LUIS BARTO
LOMÉ ANTONIO DE LAS 
ALMAS RICOVICEDO, nació 
en Petrer. Bautizado el 4 de 
noviembre de 1756. Abogado de 
los Reales Consejos. Casó en la 
Iglesia de San Nicolás de Alican
te el 23 de diciembre de 1 789 
con Doña M aría Josefa Márquez 
Bernabeu 2

, bautizada en la parro
quia de San Nicolás de Alicante el 
20 de febrero de 1774, hija de 
Don José Márquez Rodrigo 3 y 
Doña Rafaela Bernabeu Salines4

. 

Fueron testigos Antonio Sereix y 
Francisco Piqueras. Tuvieron por 
hijo s a: 
1. Jo sé Rico Márquez (sigue en 

el punto IV). 
2. Pedro Rico Márquez, nació 

en Alicante el 1 7 de febrero de 
1796. Bautizado en la parro
quia de San Nicol ás de Ali
cante el 18 de febrero de 1796. 
Fue apadrinado por Don 
Pedro Maisonnave y su abue
la materna. Ingresó como 
Cadete de menor edad el 6 de 
diciem.bre de 1811 en el Regi
miento de Caballería de Caza-



Luis Rico 
Nació en lbi 
Casó con 

Luisa Vives 
Nació en Alicante 

1 

Vicenta Rico Vives Dr. D. Juan Francisco Rico Vives Vicente Rico Vives Luis Rico Vives 
casó en 1721 en lbi Abogado de los Reales Consejo s Casó en I bi en 1704 con Vicenta Nació en lbi 

con Nacido en Petrer y bautizado en lbi en 1701 María Cortés Sarrió , nació en lbi Casó en Alicante 1714 con 
Tomás Cortés Ahuir Patrono de la Capilla de San Antonio de Padua en 1677, hija de Tomás Cortés Verdú Agustina Guillén Rico, hija del Dr. 
Nació en lbi 1694, la ermita de San Bonifacio el 23 de agosto de 1783. y María Teresa Sarrió, natural de Vicente Guillén y Ángela Rico, de 
hijo de Gerónimo Casó con Catalina Vicedo Onil Monóvar 

Cortés Cortés y de 
11 

Nació en Alicante 
Josefa Ana Ahuir 11 

Domenech 

1 

María Manuela Rico Vicedo Dr. D. Luis Bartolomé Rico Vicedo Luis Rico Guillén 
Nació en Petrer Abogado de los Reales Consejos José Rico Guillén 

Casó en lbi en 1779 con José Casó en Alicante el 23-12-1789 Ricarda Rico Guillén 
Pérez Guillén con Josefa Rico Guillén 

Josefa Márques Bernabeu Vicenta Rico Guillén 
Ángela Rico Guillén 

1 1 
José y Miguel Pérez Isabel Pérez Rico, Pedro Rico Márques José Rico Márques Ramón Rico Márques 

Rico falleció el 30 de noviembre de Nació en Alicante en Nació en 1790 Nació en Alicante 30-7-1798 
figuran como nobles 1812. Casó con Pedro 1796 Porta Estandarte del Regimiento Guardia de Corps 
en el padrón de 1801 Castelló Guardia de Corps . de Caballería de Numancia , 2° de Casó con Real Licencia de 25 de marzo 

en lbi Teniente Coronel del Cazadores de 1830 con 
ejército carlista Casó con Francisca María Pérez Planelles 

Basilia Amat Bautizada en Petrer 11-3-1811 

1 

Joaquina Pascual Pérez Rico Luisa Rico Márques 
Pérez Rico. Tuvo po~ figura como noble en el casó con 

hija a Manuela padrón de 1801 en lbi José Maestre Pérez 
Gisbert Pérez Casó con Clara María Rico - Estos fueron -- José Rico Amat Pérez, hija de Pedro Rico, bisabuelos de José 

natural de Castalia y de 
Gerónima Pérez. Falleció en 

lbi el 9 de abril de 1807 

Árbol genea lógico de los Rico de Petrer. 

dores de Olivencia. C adete con 
anti güedad según ordenan za 
el 17 de febr ero de 1812 . 
Guardia de la R eal Persona por 
gracia particul ar desde el 4 de 
octubr e de 1818. Obtuvo el 
grado de Tenient e con anti 
güedad por gracia general des
de el 4 de octubr e de 1830. 
D esde el 25 de julio de 1833 
se retiró del ej ército . El 2 de 
julio de 1837 ingresó en las 
filas carlistas con el grado de 
Teni ent e. Capitán del ej ército 
carlista por mérito s de gu erra 
desde el 25 de novi ern.bre de 
1837. El 5 de juli o de 1839 
obtuvo el grado de Teniente 
Coronel del ejército carlista por 
n1.érito s de guer ra. El 31 de 
agosto de 1839 no habiéndo
se acog ido al Co nvenio de 
Vergara emigró a Francia y en 

Martínez Ruiz 
MAzorín" 

11 -

con secuencia desde esa fecha 
se le consider a separado del 
servicio ha sta qu e el 1 7 de 
abril de 1848 se le revalidó el 
empl eo de Capitán de caballería 
y grado de Teniente Coronel. En 
1852 seguía en situ ación de 
reempl azo hasta fin de abril 
qu e co n arr eglo a lo dispue s
to en la Rea l Ord en de 28 de 
julio de 1846 fue baj a defini
tiva en el arm a de Caballería 
por haber solicitado el retiro , 
el cual se le con cedió para 
Petrer en virtud de R eal reso
lución de 21 de diciembre de 
1852. Fue uno de los mayores 
renti stas de Elda en 1860 (nº 
20 con 3.592,58 reales). 

3 . Ram ón Rafa el Jo sé Rico 
M árqu ez, bauti zado 5 en la 
Iglesia de San Ni colás en Ali
cant e el 30 de julio de 1798 

casó con 
Consuelo Rico Pérez 

habiendo nacido el mismo día 
a las tres de la mañana. Fu e 
ap adrin ado por D on Jo sé 
Muño z y su abu ela materna 
Doñ a R afa ela Bern ab eu. 
Ingr esó en las R eales Guar
dias de C orp s el 18 de octubre 
de 1819. Prestó juram ento a la 
Con stitu ción en la Co rte con 
toda la Guarnición. Fue puri
ficado en segund a instancia. 
En el a110 1823 tuvo agrega
ción al Batallón Ligero nº 20 
en clase de Subteni ent e. Des 
pué s de no haber tenido nin
gún ascenso durant e el tiem
po del abolido sistema consti
tucion al pasó al Batallón de 
Mili cia Activa de Alicant e. El 
24 de diciembr e de 1828 soli
citó pasar a la clase de retirado 
por hallarse «achacoso». En su 
solicitud se encuentr a una nota 
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de Miguel Iranzo en la que se 
dice: «tiene suficiente aptitud, 
pero la opinión pública lo 
marca de exaltado constitu
cional en tiempo de aquel sis
tema». Esta actitud constitu
cionalista destaca respecto a la 
de su hermano Pedro que fue 
por el contrario un exaltado 
carlista. En 1836 figura como 
Alférez de Caballería retirado 
solicitando el empleo de 
Teniente fundándose en la 
Real Orden de 23 de febrero 
de 1836. Pactó matrimonio 
con Real Licencia de 18236 

con Doña María Dolores 
Maestre Pérez, natural de Ali
cante, si bien finalrn.ente el 
matrirn .onio no llegó a reali
zarse casando ésta unos años 
después con Don Miguel Jeró
nimo Amat Peyró. Casó con 
Real Licencia de 25 de marzo 
de 1830 con Doña Francisca 
María Pérez Planelles, bauti
zada en Petrer el 11 de marzo 
de 1811, hija de D.José Pérez 
Sarrió y Dª Antonia Planelles 
Payá. Tuvo por hijos a: 
1) Consuelo Rico Pérez, 

casó con su primo Don 
José Rico Arn.at, mayoraz
go de su casa. (Sigue en el 
punto V) 

4. Luisa Rico Márquez, nacida 
en Alicante y fallecida en 
1869. Casó con Don José 
María Maestre Pérez, nacido 
en Petrer hacia 1 790 y falleció 
en 1869. En 1860 era el mayor 
rentista de Petrer con una ren
ta 13.821 reales y poseedor de 
un total de 83 ,76 hectáreas. 
Tuvieron sucesión. De estos 
desciende «Azorín». 

IV DON JOSÉ RICO MÁRQUEZ, 
nació en Alicante hacia 1794. 
Calificado en el ejército con la 
calidad de Noble. Ingresó como 
Cadete el 27 de junio de 1809. 
Porta Estandarte del Regimiento de 
Caballería de Numancia 2 ° de 
Cazadores, siendo electo entre la 
clase de alféreces por concurrir en 
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él las circunstancias necesarias. Se 
halló en la retirada de Alcalá en el 
puesto avanzado de San Mateo, 
La Jana y Canet, ataque de Ulde
cona y batalla de Murviedro el 25 
de octubre de 1811. Sitio y ren
dición de la plaza de Valencia 
donde quedó prisionero y con
ducido a Francia donde perma
neció en ella hasta la anmistía 
general, regresando a España y 
purificado por el tiempo en que 
estuvo prisionero y fue puesto 
en posesión de su empleo en 
1815. Participó en la entrada que 
hizo el ejército de la derecha en 
Francia el 23 de agosto con la 
División Ligera de Caballería. 
Obtuvo la Cédula para el uso de 
la Cruz del 2° Ejército en 2 de 
septiembr e de 1815. Usó de Real 
Licencia en 1816 durante cuatro 
meses con medio sueldo desde 
el 1 de junio hasta el 30 de sep
tiembre. Salió con su licencia 
absoluta el 15 de febrero de 1817 
con uso de Uniforme de Retira
do y goce de fuero criminal. 
En su hoja de servicios figuran las 
dos notas siguientes: 1 ª) Por Real 
Diploma de 22 de enero de 1825 
goza del escudo de distinción concedido 
por S . M. en R. D. de 14 de 
diciembre de 1823. 2ª) Este oficial 
tiene intentada su purificación 
según oficio del Excmo. Sr. Capi 
tán General de estos reinos de 4 
de mayo de 1827. 
En 1860 figura como oficial reti
rado. Casó con Doña Basilia 
Amat7. Murió en 1860 pues en 
esa fecha ya es viuda Doña Basi
lia y como hemos mencionado 
anteriormente en documentos de 
la mism a fecha figura como ofi
cial retirado. Doña Basilia Amat, 
poseía en 1860 un total de 17,68 
hectáreas que le reportaban 3.485 
reales de renta anual, por lo que 
era la 13ª mayor rentista de Petrer. 
Tuvieron por hijo a: 
1. José Rico Amat (sigue en el 

punto V). 
V DON JOSÉ RICO AMAT, 

Mayorazgo de su casa, así consta en 

la partida de bautismo de su hija 
Leonor. Nació en Petrer el 11 de 
julio de 18358. Residió en la calle 
Iglesia, nº 3 .Alcalde de Petrer en 
1868-1869, 1873, 1887-1888 y 
1891. Presidente local del Parti
do Conservador en 1893. Es pro
bable que tuviera otros hermanos 
como Don Pedro Rico, Coman
dante retirado, Don Francisco de 
Paula Rico, Doña Josefa María 
Rico, los cuales apadrinaron a sus 
hijos. En 1860 poseía una exten
sión de 20,23 hectáreas que le 
reportaban una renta anual de 
4.843 reales, lo que le suponía 
ser el 7° mayor rentista. En 1899 
ya había fallecido. Casó con su 
prima Doña Consuelo Rico 
Pérez, hija de Don Ramón Rico 
Márquez y de Doña Francisca 
María Pérez Planelles. Tuvieron 
por hijos a: 
1. José Rico Rico, nació en 

Petrer el 10 de abril de 18579
• 

Estudiant e y residente en Ali
cante en 1875. Fue un desta
cado político povedista de 
Petrer en 1898. 

2. Evaristo Ricardo Basilio Rico 
Rico, fue bautizado en Petrer 
el 27 de octubre de 1860. Fue 
apadrinado por Don Basilio 
Amat y por su abuela Doña 
Francisca María Pérez . (APP 
fol. 31 vto.). En el padrón de 
vecinos de Petrer de 1875 
figura como nacido en esta 
villa el 16 de agosto de 1859. 

3. Bienvenida Juliana Rico Rico, 
fue bautizada en Petrer el 17 
de febrero de 1862. Fue apa
drinada por Don Pedro Rico, 
Comandante retirado y por su 
abuela Doña Basilia Amat. 
(APP fol. 78 vto.). Casó con 
Don Luciano Maestre Pérez, 
hermano de su cuñado. Con 
sucesión que sigue en su ape
llido. Aún vivía en 1927. Fue 
Alcalde de Petrer (1885-1886) 
cuando se produjo la epidemia 
de cólera. 

4. Leonor Rico Rico, fue bau
tizada en Petrer el 7 de mayo 



Senta dos: José María Maestre Pérez y Leonor Rico Rico. De pie sus hijas, de izqui erda a derecha: Consuelo, Dolores y Ana. Años 20. 

de 1863. Fu e apadrin ada por 
Don Jo aquín Agull ó, d e 
Elch e, y por Doñ a Antonia 
M arí a P érez. Do n Joa quín 
Agull ó po seía en 1860, 21, 13 
hectáreas qu e le suponí an un a 
rent a anu al de 4.36 1 reales. 
C asó co n D on Jo sé M aría 
M aestre Pérez, h erm.ano de 
su c u ña do . Tuvi e ron por 
hijo s a: 
1) Jo sé M aestre R ico, nació 

en Petrer el 6 de j uni o de 
1886 1º. Ca só con Do ñ a 
Lu crecia Lizón . Tuvieron 
dilatada sucesión. 

2) D olores M aes tr e Ri co, 
nació en Petrer el 19 de 
octubr e de 1891. Sin suce
sión . 

3) Lu ciano M ae str e R ico, 
nació en Petrer hacia 1889. 
Falleció a la edad de 45 
años en Ali cant e el 8 de 
agos to de 1933 ó 1934. 
Casó en Elda en la parro
qui a de Sant a An a con 
D oña M aría Luisa Maes-

tre Ama t, natur al de Elda, 
hij a de Don José Lui s 
M aestr e Semp ere y de 
Doña Jo sefa Am at y Am.at . 
Tuvieron dilatada sucesión , 
siendo bisabuelos de uno 
de los aut ores de este artí
culo, Enri que Mir a-Perce
val Verdú . 

4) An a M aestre Ri co, nació 
en Petrer el 28 de febrero 
de 1895 . Cas ó co n Don 
José M ondéjar Luz11

, maes
tro en Villacarrill o, viud o 
de Doñ a Jo sefa M aestr e 
Ri co, hija de D on Luciano 
Maestre Pé rez y de D o11a 
Bienvenida R ico R ico. Sin 
sucesión. 

5) M aría del Re medio (Con
suelo) M aestre Ri co, nació 
en Petrer el 24 de noviem
bre de 1900 siend o bauti
zada dos días despu és. Fue 
apadrin ada por Do n Bu e
nave ntur a P érez y p or 
D oñ a C lara M aes tr e, su 
prim a her mana. Sin suce-

sión. Falleció en diciembr e 
de 1994 en Petrer. 

5. Policarpo Rico Ri co, fue bau
tizado en Petrer el 26 de ene
ro de 1865. Fue apadrin ado 
por Don Baltasar M aestre y 
su muj er D 011a Josefa Am.at . 
(APP fol. 158). 

6. Ra món R ico R ico, nació en 
Petrer el 8 de mayo de 186512

. 

Casó con Do 11a M aría Isabel 
Pére z Poveda. Tuvi eron por 
hijos a: 
1) Ram ón Ri co Pérez, médi

co. Casó con Do ña D olo
res Poveda Payá, herm.ana 
de Valero y Am alia Poveda 
Payá, e hijos de Do n Vicen
te Poveda, m édico. Vecino 
de Petrer, residía en la calle 
Mi guel Am at, nº 1. Tuvo 
por hijos a: 
(1) Isab el Ri co Pove da, 

nació en 1918. Falleció 
en Pe tr er el 27 de 
diciembr e de 1926. 

2) Gabri el Rico Pérez, Ab o
ga do. Cas ó co n D o 11a 
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María Maestr e Casado. 
Tuvo por hijos a: 
(1) Conce p ción Rico 

Ma estre 
(2) Ran1ón Rico Maestre 
(3) Isabel Rico M aestre 

7. Luis Rico Rico, fue bautizado 
el 26 de enero de 1865 , her
mano geme lo del ant erior, 
siendo apadrinado por las mis
mas personas . (APP fol. 158). 

8. Fr ancisco de Paula Serrón 
Rico Rico , fue bautiz ado en 
Petrer el 12 de abril de 1868 . 
Fu e apadrinado por Don 
Franci sco de Paula Rico, de 
Elda, y por Doña Emilia Amat, 
soltera. (APP fol. 268 vto.). 

9. Ciro Augusto Ri co Ri co, fue 
bauti zado en Petrer el 19 de 
agosto de 1869, fecha en la 
qu e su padre era Alcalde de 
Petrer tal como consta en su 
partida. Fue apadrin ado por 
Don Francisco Rico, de Elda, 
y por Doña Marí a Josefa 
Rico. (APP fol. 312 vto.). Aún 
vivía en 1927. Casó con Doña 
Juli a Bernabé Tortos a, hija del 
gran adversario político de su 
padre Don Matí as Bernabé 
Payá,Alcalde de Petrer (1891-
1893). 

10. Eduardo Rico Ri co, fue bau
tizado en Petrer el 27 de mar
zo de 1871. Fue apadrinado 
por Don José Rico y por 
Doñ a M aría Amat Tortosa, 
casada. (APP fol. 3 7 4 vto.). 

Ciro Augusto Rico Rico y su esposa Julia 
Bernabé Tortosa. 

11. Joaquín Rico Rico, vivía en 
1927. Casó con Doña Felici
tas Poveda. 

Ricardo Rico Bernabé junto a su esposa Magdalena Verdú Montesinos, Julia (madre de 
Ricardo) y las hijas del matrimonio: Magdi y su hermana Julia. (1 de enero de 1959). 

NOTAS 
Figura en la genealogía de los R ico desde el siglo XV al XV II, publi
cada en Apunt es para la historia de Petrer (Ri co Navarro , M" C., 
Petrer, 2000). Según esta genea logía era hijo de Ju an Rico Xim e
no, dicho «el de Ibi». «Mercade r». Familiar del Santo Oficio de la 
Inqui sición de Valencia y de Francisca Cort és Brotons . 
Se le puso por nomb res los de María Josefa Jerónima Teresa Eleo
nor Ra faela Buenaventura. 
Hijo de Jeróni mo Márqu es y Jerónima Rodri go. 
Hija de Vicente Bernabeu y Teresa Salines. 
AHM Segovia.- Expediente personal Leg. R-111 y Archivo Parro -
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quia! de San Nicolás de Alicante, Libro de Bautismos fol. 118. 
AHM Segovia.- Expe dient e matrimonia l nº 2892. 
Debió ser tía de otra Basilia Amat Ri co, nacida en Petrer el 15 de 
marzo de 1829, viud a en 1875 y resident e en la calle Iglesia, nº l. 

Padr ón de Vecino s de Petrer de 1875 . 
Padrón de Vecinos de Petrer de 1875. 

10 Padrón de Vecinos de Petrer de 1889. 
11 Tuvo un hijo de su prim er matrimonio llamado Luis M ondéj ar 

Mae stre. 
12 Padrón de Vecino s de Petrer de 1875 . 



Los hijos de Ciro y Julia, de arriba a abajo y de izqda . a dcha.: Ciro, Julia, Pepe, Ricardo y Antuliano Rico Bernabé. 
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m scel-lan a 

Vice1Zte Vázquez Hemá11dez 

E 1 Correo General de España, de 
Mariano Nipho, se publicó, 
como semanario, a lo largo de 

los años 1770 y 1771. Sus páginas son 
una muestra de la conciencia agrícola 
de la Ilustración, que se expresa, en 
este caso, en la imperiosa necesidad 
de conocer la «realidad» del campo 
español. Sus páginas pretenderán dar 
a la luz una ambiciosa colección de 
informes sobre los distintos territo
rios que integraban un país enúnen
temente rural. 

Las últimas décadas del siglo 
XVIII y los inicios del siglo XIX 
tienen un carácter excepcional, en 
cuanto a las fuentes para captar el 
hecho informativo del pasado histó
rico. Es en este tiempo final del Anti
guo Régimen cuando los interroga
torios, cuestionarios, formularios, etc. 
adquieren todo su significado. Duran
te esta época, coincidente con la de 
los grandes núnistros ilustrado, apa
rece el Catastro de Ensenada; Tomás 
López dio a luz el primer atlas carto
gr4fico del país y recopiló los datos en 
los que se iba a basar su proyectado 
Diccionario Geogr4fico de España; se 
confeccionaron «censos de pobla
ción» entre 1768 y 1797, los prime
ros que reunían las informaciones 
correspondientes a los territorios de 
la Monarquía. De un modo u otro, lo 
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historia 

Monóvar, Elda y 
Petrer en el Correo 
General de España 
(1770-1771) de Mariano Nipho 

cierto es que hay un «deseo de 
conocer» y una «necesidad de infor
marse» acerca del estado de la monar
quía española a finales del Antiguo 
Régimen. Así, surgen los viajes para 
conocer la realidad del país que 
gobiernan los Barbones, que se pue
den clasificar en viajes econónúcos, 
científico-naturalistas, artísticos, his
tórico-arqueológicos y literario
sociológicos. 

La aguda preocupación por el 
problema agrario, tan característica 
del refornúsmo del setecientos, se 
muestra a su manera en el Correo 
General de España. El semanario no 
puede entenderse fuera de este con
texto. Los años en que la publicación 
ve la luz, a las puertas del último 
cuarto del siglo, se enmarcan ple
namente en una época en que los 
problemas agrícolas y, más en gene
ral, del conjunto de la economía 
rural, se hacen acuciantes y provocan 
las reflexiones y las propuestas más 
importantes. 

Mariano Nipho, el creador del 
Correo General de España, inaugura 
la figura social del periodista profe
sional en nuestro país y, por este 
motivo y por la propia im.portancia 
de su labor como hombre de empre
sa, es un personaje destacable del 
siglo XVIII. Su vida transcurrió entre 
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1 719, cuando vio la luz en Alcañiz y 
1803, año de su muerte en Madrid. 
Pasada la nútad del siglo, Nipho lle
gó a ser, sin lugar a dudas, el princi
pal publicista profesional, con más 
de diez empresas periodísticas a sus 
espaldas, en las que incluyó frecuen
temente en sus publicaciones, a lo 
largo de su ajetreada carrera perio
dística, temas específicamente eco 
nómicos. Así, tanto en el Diario noti
cioso, curioso-erudito y comercial, público 
y económico de 1758, en cuya gesta
ción intervino directamente, como 



en la Estcifeta de Londres, de 1762, y el 
Correo General de Europa, con tinu a
ción de la anterior, se ocupa de temas 
eco nómi cos, suscitando la crítica y 
estimul ando las reform as. En esto s 
escritos queda clara su concepción de 
la agricultur a como prin cipal fuen
te de riqu eza, necesitada de profun
das reforn1as que transforme n los sis
tem as de cultivo y favorezcan la 
inno vación tecno lógica. 

Las ideas de Nipho en el terre no 
eco nómi co son co ncorda nt es con 
las del grupo reform ista que se afa
na por la racionali zación de las dis
fun cion es estru ctural es de la econo
mía del Antiguo R égin1en, poni endo 
en ju ego toda una panoplia de accio
n es desarro llada s desde o con el 
amparo del gobierno. C ier tament e, 

Madrid á •13 . de .fu!io de 1 770. 

ESTADO GENERAL DE LAS VILLAS, 

y Lugares que comprehende la Juri.sdiccion 

de Oril1uela. 

li 
OuNs ( Lugar dt ) dista de la Ciudad de 
Ynlt nci,1 treinta 1cgl1as 5-cia ti Mediodía,. 
y media legua de Ou11trau kia el Orien• 
te: const:1 de cinqucnu y cinco VccinoSy 
que asisten á nna Hcrmíta ?l oir Misa los 

dias de Fiesta, y por los Sílntos Sacramentos ocur
ren á la ,Parroquia m:iyor de la Ciudad de ÜRnruELA: 

su tcr:rcno es mediano, el cultivo, y abonos que d:tn al 
campo regular, y la mayor parte de los frutos que pro
ducen algunas tierras de ene Reyno, mas es efcll:o de 
la abundancia de aguas del Rio Segura, que le baiía, y 
fcrtiliz.1, y proporcion de dirigirlas al riego, que de e, .. 
meros, y trabajos: esto no obstante, la cosecha del año 
p,sado de 69, ha sido: Tri go 200 . c,íces: 800. libra, 
de Seda : de 1 2 . !I 14. arrobas de C,ñ ,mo: y de los 
demás frutos ( cxceptnando Aceyte , y Vino , qu• to-

Jlb da-

enco ntr a1no s en nu estro hom.bre un a 
clara inclin ación hacia las reformas 
agro nóm.icas. 

La acción del periodista a través 
del Correo General de España se difun
dirá en cuatro vastos. círculo s: agr i
cultur a, artes, come rcio y ciencias . 
«El labrador , el artesano, el con1.er
ciante y el sabio», escrib e Nipho, son 
los cuatro hijos útil es de un reino. 

Un o de los aspectos destacables 
del pensamien to de M ariano Niph o 
es su clara concienc ia de la diversidad 
eco nómi ca de las distintas regiones 

españo la. Cataluña y Valencia apare
cen como el dechado de la renova
ción y del dinami smo econór ni co, 
tanto en lo que to ca a la agr icultur a 
como a las fabr icacion es. A lo largo 
de sus escrito s se prodi ga en alaban 
zas a los sistemas de ri ego valencia
nos y a la arn.pliación de los mismos, 
a la laboriosidad de catalanes y valen
cianos, a la mutua pot enciación en 
Ca taluñ a de la agr icultur a y de las 
actividades indu stri ales, al florecí-

. miento del co m ercio de expo rt a
ción en amb os terr itori os, etc. 

No imagin aba Nipho, sin embar
go, qu e su obra acabaría tan rápida-
111.ent e. En contra suya obró la indo
lenc ia de los co rr eg idor es que 
habrían debido remitirle las respec
tivas con testacion es al formulario 

22.. Mo~ovA:R ( Yi/"1 dt) dista ~ictc kgl';:~; r,Jc
di::, de ÜRTHURLA : tiene nna lglc!=iíl l 1:1rrnqldal , l'a
tr onJro del Excelentísimo Señor Duque de Hi;:ir, cuya 
a8uJI Cur::i es el D ollor Don Th(l11uí1 l'trtz y C1:uau, 
y un Convento Colegio de Religiosos Ca;ucbinos. La 
cosech:t del ~ño p:uado ascendi0 i 2.306. c.1.iccs de 
Tr igo : 793. de Cebada: 242. de Panizo: 500. can• 
uros de Vino ; I 746. arrob::is de Anís: 16 5, quinta
les de fürrilla : fOOO· arroba s de Aceyte ; y 1 600. ar
robas de Lana. 

23. ELDA (Villa de) dista de V,l,ncfo veinte y 
una leguas al Norte , y echo de ÜJtIHU.B.LA ida el lVIe
diodia : consta de 784. Vednos en una Parroquia, 
cuyo aél.ual Cura es el D oélor Don Bartholomé J>ayá: 
tiene :isimismo un Conv ento de Religiosos Obscrv.1ntcs 
de San Francisco . La coscc h:i del año pas.1do asccndi0 
/, 820. cal.ces de,Trigo: 333. de Cebad,: 444, de Pa
nizo : 5000 . arrobas de Aceyte : 4000. cantaros de 
Vin o : 202. arrobas de Lana¡ y 800. libras dC Seda. 

24. PETRBL ( f/illa d,) dista de Va/,ruia veinte y 
una leguas, y ocho de ÜRJUUBLA: const:i de 305. Ve
cinos lltilcs en un,¡ Parroquia , cuyo Patronato perte
nece al Exce\cntisimo Señor Conde de Puñonrostro: 
su .aétnal Cura es el Doél.or Don Bartkolomé duan 1 
Ri co. La cosecha del año pasado de 6 9. ascendió i 
720. calces de Trigo: 353 . de Cebada : 180. de Pa
nizo: 2.2 5). arrohas de Accytc : 3000. c;-¡ntaros de 
Vino ; y 3 so. arrobas de Lana. 

Hasta ar¡ui las noticias de ÜRIHU'BLA : p~umos al 
R o unun Gmeral de los e.Jdlos dt sw co1!ckas , y e.n su 
vista dtduzcamos la misma rtj/e.riotl que. pusimos en el 
de. Álcaniz. 

Ce.-. COSE--

gene ral, el escaso núm ero de sus
cr ipt ores que desde el primer 
momento alcanzó el Correo y, quizá 
por enc ima de las anteriores consi 
deraciones, la animo sidad que hacia 
él sen tía el círculo ilustrado de la 
Cor te. 

Por el contrario, otro hombr e de 
letras influyen te en la épo ca carolina, 
el eldense Ju an Sempere y Guarinos 
(1754- 1830), tenía en bu en aprec io 
al aragonés: <<Se pu ede decir que es el 
principal Autor de Papeles periódi
cos. La Política económica le debe 

mucho s esfuerzos y una gran copia 
de datos que son los qu e más en ella 
se necesitan». 

Como era de esperar, la calidad de 
los inforn1 es publi cados en el Correo 
es muy desigual, dependi endo de los 
corregidores, y el de Orihuel a, publi
cado en 1 770 (núm.eros 20 a 26) es 
cons iderado de m ediana calidad. 

En el conjunto de las referenci as 
bibliográficas sobre los pueblos del 
M edio Vinalopó publicadas en el 
siglo XVIII en las cróni cas y libros de 
viajes, el inform e publi cado en el 
Correo General de España entre el 15 
de junio y el 20 de julio de 1770 
proporcion a un a serie de not as esta
dísticas sobre la produ ccion es agrí
colas de Monóvar, Elda y Petrer refe
ridas al año 1769, en tr e las qu e 
enco ntr amo s produ ctos del secano 
que todavía se mantienen en la actua
lidad, como el vino y el aceite, aun
que han desaparecido los cereal es 
que figuran en el Correo: trigo, ceba
da y panizo , y no s parecen exó ticas, 
po r desconoc idas, las cosec has de 
anís, barrill a o seda, adem ás de la 
lana qu e producí an las ovejas. 

También es digno de señalar qu e 
el inform e publi cado en el Correo 
propor cion a el nom bre de los curas 
de las tres pobl acione s, además de 
señalar la existencia de convento s en 
Monó var y Elda, y el número de 
vecino s en los casos de Elda y Petrer, 
y las distancias en leguas a Orihuela 
y Valencia. 

/ 
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E n Petrer cada propiedad agrí
cola, cada heretat, forma parte 
de un sisten1a en el que se 

unen naturaleza, trabajo y cultura. 
Hoy, el valor de estas tierras no radi
ca únicamente en la producción de 
los olivos, almendros o cerezos. Las 
ruinas, boqueras,parats, algibes, balsas, 
acequias, bancales de piedra, lavade
ros, hornos de pan-cocer, eras, corra
les, abrevaderos, capillas ... , que están 
presentes en estas explotaciones agrí
colas les confieren un importante 
valor añadido, pues son el reflejo de 
la labor y el esfuerzo de las genera
ciones que nos precedieron . El patri
monio rural se convierte de este 
modo en patrimonio cultural y cons-

historia 

La heretat de la 
Gurrama 

tituye la herencia de la población. La heretat de la Gurrama, Petrer. (Fotografía: familia Amat Pérez). 

La casa de la Gurrama, con más 
de 325 años de historia documen-
tada, forma parte ya de esta herencia 
cultural de Petrer, tanto de modo 
tangible -a través de su arquitectu
ra o cultivos- como intangible 
-como parte del saber transmitido, 
que responde a las necesidades del 
medio físico adoptando técnicas de 
captación de agua y de conserva
ción del suelo, que proporcionan 
una continuidad e identidad al espa
cio- y que son el reflejo del trabajo 
y la creatividad de los distintos pro
pietarios y jornaleros que ha tenido 
la finca. 

Situada a unos 650 metros sobre 
el nivel del mar, la Gurrama lindaba 
en el año 1737 por mediodía con 
Barranco dicho del Pantano, por ponien
te y tramontana con Barranco dicho de 
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Genquera, y por levante con Barranco 
dicho del Esquina/, y montañas Reales1• 

Las tierras que rodean a la finca 
sirvieron en época romana para la 
explotación agrícola de un pequeño 
asentam.iento, que en la segunda 
mitad del siglo IV-primera mitad del 
siglo V d.C., se ubicaba a unos 700 111.. 

de altura en la orilla derecha del 
barranco del Badallet, a la salida del 
Pantano, con una extensión aproxi
mada de 0,15 Ha 2

. 

Como bien sabemos, en los alre
dedores de la Gurrama , en Pw;:a, se 
levantaba una alquería en época islá
mica 3. La elección de este entorno 
vendría dada, sin duda, por la dispo
nibilidad de agua que proporciona
ban las ramblas que rodean el empla
zamiento. En este sentido, el topóni-

mo Gurrama podría derivar del ára
be WADI-R-RAMLA / WUAD'-
RAM'A / WUD'RAM'A / Gurra
ma4; aportando la palabra «wadi» el 
significado de «río». 

Aunque no tenemos noticias 
escritas ni restos materiales de que la 
finca estuviera en explotación en 
época islámica o morisca, la dispo
nibilidad de agua en su entorno 
favorecería la presencia de pasto para 
el ganado, como se recoge en un 
contrato de arrendamiento del año 
1504: 

Johan Roig de Corella senyor de 
les vyles de Elda e de Petrer e del 
loch de les salines .. arremdam e per 
tito/ de arrendament ... lliuram ... 
al molt noble don Manuel Diez 



Senyor de la vila de andilla ... lo 
dret de erbatge a nos pertanyent en 
les dites viles nostres de Elda e de 
petrer terme de pura ... 5

. 

M ás adelante, en el año 1618, tras 
la venida de los nu evos poblador es a 
raíz de la expulsión de los mori scos, 
se co ncretó el espacio ocupado por 
uno de los bovalar es de la villa, qu e 
qu edó deliniitado al norest e de la 
Gurrama: 

font resolt que es Jasa el bovalar so 

es desde el CaJuli Y lo estret de Capitols ab los quals sea de fer la cequia (año 1679). 

Pusa la Solana amunt de Cati 
fins al terme de Castalla ... 6

. 

Las fu en tes do cum ental es nos 
indi can qu e la heretat de la Gurran1a 
estaba ya en explot ación en 16697

. 

La finca pertenecía a Antonia Beren
gu er, menor de edad e hij a del ya 
fa ll ec ido Thomas Berenguer de 
Onil. La ten ía en arr end am iento 
Balth azar Peres, llaurador de Petrer, 
por 35 lliures de moneda reals de Valen
cia, cascun any de arrendament, por 
tiempo de 6 año s, y co nform e a 
capítu lo s. La her edad possada en lo 
terme de dita y present vila de Petrer en 
la partida dita de la Gurrema ab sa 
casa, corral y era y molts alrnellers 
maquilla que de present afronta ab 
barrach de Cati ab terra de Joan Molla 
y ab Xenquera, se arre ndó, en tre 
otros, según los siguientes capítulo s: 

Que lo Arrendador de la Gurre
ma hasa de fer les boqueres y sus
tentarles a sa costa y el día que 
acabara lo Arrendament deixarles 
bones y rebedores a coneguda de 
dos experts . .. 
Que lo dit Arrendador haJa de 

fer els portells y adobarlos de 
manera que no tinguen dany los 
bancals ... 
Que lo Arrendador haJa de 11.ete
gar els sembrats conforme us y 
costum de bons llauradors ... 
Se arrenda dita heretat de la 
Gurrema per temps de sis añis 
contador del dia de Sent Miguel 
del an.y mil siscen.ts seixan.ta n.ou 

fin.s lo dia de Sen.t Miguel del an.y 
mil siscents se tan.ta y sin.ch .... 

Efectivan1ente, el 28 de oct ubr e 
de 16758 la finca se volverá a arr en
dar, pero esta vez a M agdalena Rico , 
viuda de Balthazar Peres, con las mis
mas co ndi cion es y capítulos qu e 
habían pactado en 1669. 

En 1679, en los capítulo s que se 
redactan para hace r la acequia para 
llevar el agua del Pantano que se va 
a construir en Petrer se cita: 

Primo sea de pendre la aygua 
damunt la boquera de la Gurrema 
a 011. y a una Creu N egra fen t asut 
damunt el charco del sumidor ... 

Y en el primer capítulo dels Capi
tols ab los quals se arrenda la obra del 
Pantano que es fa en la present Vila de 
Petrer en. lo estret de Cati se concreta 

Primerament se diu y dispon que 
en lo Barran.ch dit de la Gurrema 
se a de fabricar una obra de pan.
tan.o en lo puesto quea paregut 
millar que es un poch mes a vall 
de 011. se Junten los dos Barranchs9

. 

La Gurrama pasó en una fecha 
entr e 1675 y 1693 a Melchor Maes
tre, hijo de Gaspar Ma estre y herm a
no de Pasquala, miembro de una de las 
familias que vino a repoblar Petrer 
en 1611, con 10 se constata en la Car
ta Pob la10

. Se da la circunst anc ia qu e 
M elchor Ma estre estaba casado en 
primeras nupcia s con Marí a Beren
guer, que debía estar segur ament e 
emparentada con Thomas Berenguer, 
el prim .er propi etario de la Gurram a 
del que tenemo s constancia. 

Tras el fall ec im.iento de Marí a 
Berenguer, M elchor , llaurador, se casó 
de nu evo en 1664 con Isabel Jo an 
Visedo, quien aportó en. contamplacio 
de matrúnon.i 60 liures de moneda reals 
de Valencia y, entr e otras propied ades, 
ademá s de la Gurr am.a, poseían un tras 
de terra ab algunes figueres en. la partida 
del Figuerals Rots, que afronta ab ram
bla del Cit 11

. 

En 1693 , Berthomeu Moll a y 
Melchor Ma estre acuerdan que una 
Boquera ea verten.t que te y posseheix dit 
Berthomeu Molla sua propia en un tras 
de terra que te y posseilúx ... en la parti
da dita de la Gurrema que cifran.ta ab dita 
Gurrema y baxa dita boquera de dins la 
cerra dita de les ombries a derramar en dita 
terra de dit Berthomeu Molla ... Lo dit 
Berthomeu Molla bona y voluntariament 
li dona part en dita Boquera al dit Mel
chor Maestre pera que regue en dita here
tat de la gurrema de la vinguda de aque
lla y ayguaduíg de aquella ab los pactes y 
condicions seguen.ts ... Primo que lo dit 
Berthomeu Molla haJa de regar sempre .. . 
tata la aygua que aura menester ... y tata 
la detnes aygua que li sobrara que la pui 
xa regar dit Melchor Maestre y los seus en 
la sua heretat de la Gurrema .. . 12

• 

M elc hor e Isabel tendrán tr es 
hijos, (además de Gabr iel, Prevere Rec
tor de la Yglesia Parrochial de Sant Bart
homeu de Petrer e hijo del prim .er 
matrimonio de Melchor 13

), Ju an , 
Melchor y Jo seph. D e todos ellos 
será su hijo M elchor qui en recibirá la 
Gurranu, con10 consta en las cartas 
matrimoniales firmad as el 25 d e 
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agosto de 1698 . Melchor Maestre, 
hijo, contrae matrimonio con su 
vecina Esperanza Maestre Peres, hija 
de Balthazar Maestre, llaurador, y de 
Margarita Peres14, quienes poseían la 
finca del Esquinal. 

Según se recoge en las cartas 
matrimoniales 15 a Melchor le otorgan 
sus padres en concepto de dote 800 
libras, con la propiedad de la Gurra 
ma, y a Esp eranza, los suyo s, 400 
libras, 300 en robes de llí, llana y seda 
y díners y las otras 100 a los tres años 
siguientes. Melchor y Esperanza irán 
incrementando su patrimonio ini
cial hasta sumar en el año 1726 una 
riqueza apreciada en 4.160 Libras, 
según con sta en el Libro de H acien
da de ese año 16

. Sus propied ades se 
distribuían en la oyeta de Dura, en la 
partida del Gírneí, cabesa de araba, y oya 
de nogera, en las Bueltas de la rambla y 
Barchel, en la partida del esquina[ con su 
casa de habítacion, en la oya de la mar
cho, en la partida de la pedrera, en el 
amorchononet de Nogera y una eredad 
nombrada la Gurema natural y planta
da de almendros» valorada en 950 
libras, así como un pedaso de tierra 
natural llamado de molla inmediato a la 
gurema ( que debía ser el qu e perte
necía a Berthomeu Moll á citado 
anteriormente). 

Va pasando el tiempo y Melchor 
y Esperanza no tienen hijo s. Por su 
testamento 17,re dactado en 1737, 
conocemos que dos de los herm anos 
de Melchor, Juan y Joseph muchos 
años hase se fueron de esta Villa y desde 
entonses no ha sabido de ellos, por lo que 
sus propiedades pasarán a sus sobri
no, el Dr. D. Balth asar Ma estre Chi
co, a quien le dan el dominio y pro
piedad de dos heredades, la una sita en el 
partido de Pussa, llamada vulgarmente la 
Gurrema que consta de 30 jornales de tie
rra la mayor parte plantada de almendros 
con su casa de habítacíon, y dos corrales 
de ganado que .. . lindan por mediodía con 
Barranco dicho del Pantano, por ponien
te y tramontana con Barranco dicho de 
Genquera, y por levante con Barranco 
dicho del Esquínal, y montañas R eales. 

La otra heredad es la de la parti
da del Esquinal, que se citaba en el 
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Libro de Haci enda de 1726, y que 
consta de 25 jornales de tierra plantados 
de olivos y almendros con su casita de abí
tación y corral de ganado 18

• 

En el testame nto especifican que 
fund an un Vínculo y Mayor azgo con 
los bienes, lo que implica que las pro
pied ades qued an unidas a la familia, 
y el heredero no las puede vender: 

es nuestra voluntad que dicha 
Donacíon sea y se entienda que la 
hazemos por vía de vínculo y 
Maíorazgo perpetuo y que dichos 
bienes ... los tenga el referido Dr 
Maestre ... durante su vida y des-
pues de sus días sus hijos e hijas 
y sus descendientes. 

Por este vínculo, la propi edad va 
a seguir en mano s de la familia Maes
tre hasta principio s del siglo XX. 

Esperanza fallecería el día 12 de 
diciembre de 1737, y Melchor a los 
poco s días, el 29 de diciembr e. Fue 
ron sepultados , como había sido su 
voluntad, en la Iglesia de San Barto
lom é, en la Capilla del Glorioso Már
tir San Cristóbal, con toque de cam
pana ordinario y extraordinario, y 
cinco misas cantadas . 

Su sobrino, el Dr. D. Balthasar 
M aestre Chi co, va a ser un perso na
je destacado en Petrer en la primera 
mitad del siglo XVIII, que aparece 
rá constantemente en los proto colos 
not ariales, en las actas del muni cipio , 
y en los expedientes de Bailía del 
Archivo del Reino de Valencia.Abo
gado de los R eales Consejos, y Doc
tor en los do s derechos, co ntr ae 
matrimonio con Clara Tancr edi, con 
qui en tendr á siet e hijos: Pedro , Bal
tasar,Juan, Isabel, Clara,Anna y María 
M aestre Tancredi.Además de las pro
piedades que le dejaron sus tíos, here
derá de su padre Pedro Maestre Peres 
un a propiedad en el Cachuli, quien 
la había recibido en contemplacion de 
matrimonio y valorada en 2.000 libras; 
así como un jorn al y medio en los 
Y guerales Rotos , plantado de higu e
ras que le deja su abuela M argarita 
Peres en su testame nto 19

. 

Las décadas de los 50-60 debieron 
ser difíciles para el Dr. Maestr e, pu es, 

entre otras propied ades, vende en el 
año 1752 a Juan Payá, Presbítero y 
Comisario del Santo Oficio, 29 jor 
nales de tierr a campa en el Esquinal, 
plantado de almendros, con corra l 
de ganado y era de pan trillar por 540 
libr as y un a viña de arriba 20

; y en el 
año 1758 al Dr . D. Juan Francisco 
Rico , también Abo gado de los Rea
les Co nsejos , y marido de su hija 
Isabel , un censo de 35 0 Libras qu e 
Balth asar obtuvo por herencia de su 
difunto tío Mo sén Juan M aestre, 
Presbít ero21

. En 17 62, el Dr. D. Bal
tasar M aestre y su hijo Pedro Ma es
tre Tancredi, mayor de 20 años, ven
den a D. Juan Francisco Ri co una 
heredad que tienen nombrada el Cachu
lí, que tendra 3 5 jornales de tierra ... 
por pre ti o y quantia de 1. 72 5 libras 22

. 

Ese mismo año le vendió a su primo 
Di ego Chico de Sax, con carta de 
gracia, dos tahullas con su justo pecho y 
agua de la Balsa23

. El Vínculo funda
do por sus tíos le im.pedirá vender la 
finca de La Gurr am.a. 

Ad emás , el Dr. Maestre tendr á 
qu e atender los pleitos en la Real 
Audi encia de Valencia, con motivo 
del pago de los derechos de amorti
zación de las Obr as Pías y Capellanías 
qu e habían mand ado fundar sus tíos 
M elchor y Esperanza Ma estr e, el 
Presbít ero Gaspar Maestre, herma 
nastro de su tío M elchor, y su tam
bién tío Mosén Ju an Maestre Peres, 
hermano de su padre. Son numero
sos, y muy int eresantes, los exp e
dient es en los qu e se le reclaman el 
pago de estos derechos; pleitos que se 
alargarán por espacio de varios años, 
incluso tras su fallecimiento en 1767 . 
Su viuda Clara Tancredi nos aclara en 
uno de estos expedientes las propie
dades que le quedan, y la penuri a 
por la que está pasando (y que debió 
exagerar para no pagar los derechos): 

no quedan bienes libres algunos, sí 
los vinculados que lo son una 
heredad en el partido de Pusa lla
mada Gurrema que se compone de 
treinta jornales de tierra ... , un 
pedazo de tierra ... llamado el 
esquina/ que son unos veinte jor
nales y otros tantos en el partido 



del Almorcho . .. ; seis tahullas de 
olivos en el pago de los olivares de 
ella; dos taullas de huerta; y tres 
de tierra blanca de riego con el 
correspondiente pecho; y una casa 
en ... esta mencionada villa; y que 
dichos bienes no pueden redituar 
para la manutención de dichos 
siete menores hij"os . .. 

Los pleitos no se soluciona ron 
hasta que Pedro Maestre Tancre di, 
hijo de ambos, pagó las deudas que se 
les reclamaban 24

. 

Como hemos visto, en ese 
momento, la heredad de la Gurrema 
cons taba de 30 j ornales de tierra, la 
mayor parte plantad a de almendros , 
con su casa de habitacion, y dos 
corra les de ganado. En 1764 se espe
cifica además que en la finca hay una 
balsa y que los campos están aban 
calados, como ya habíamos visto en 
el contrato de arrendamiento de 
1669: 

siguiendo dicho asagador por esta 
assial Corral de Ganado de arri
va del Dr Dn Balthazar Maestre, 
y en las bueltas de este que exis
ten a la orilla de la Rambla 
mirando assial poniente se ha 
puesto una itta y a las espaldas de 
dichos corrales y en punta de ban
cal se a puesto otra itta; y siguien
do dicho vereda assia la Hoya del 
pantano ensima de la Balsa del 

Pozo y molineta, actualmente inutilizados. 

Balsa de la Gurrama, dimensiones 8x10 metros y 2,60 metros de hondo. La balsa se lle
naba de la acequia que viene del Pantanet y de un pozo junto a la rambla. Una molineta 
subía el agua del pozo. Desde la balsa salen una acequia para regar los campos, otra 
que va al abrevadero, y otra al lavadero. 

mencionado Dr Maestre .. . dicho 
asagador derecho a la Boquera de 
la Hoyafa lz a .. . 25

. 

Tras la muerte del Dr. Balthasar 
Maes tre, en 1767, la Gurrama pasó a 
su hijo mayor, como se estipulaba 
en el vínc ulo, Pedro Maestre Tan
credi, que se casaría con Josefa Pérez 
y tendrían tres hijos: Gabriel, Dolo 
res y José M ª Maes tre Pérez. 

Pedro Maestre debió ser m uy 
buen gestor, pues en los documentos 
notaria les constan varias compras, 
entre ellas los sobrantes de agua de D. 

Vicente Alcaraz y de Joseph Monte 
sinos de la Balz a nueva y fu entes de 
Caprala26

. En el año 1791 en el Repar
timiento de la Contribucion de Caminos 
de la Villa de Petrel figura como el 
tercer mayor cont ribuyente, tras la 
Marq uesa de Villena y Onofre Rico 
yVicedo 27

. 

Además, hizo obras de mejora 
en la casa de la Gurrama, como se 
observa en la torrecita donde se 
reg istra la fecha del año 1803 deba 
jo de la cruz. 

En el a110 1817 falleció Pedro 
Maes tre Tancredi y sus propieda des 
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pasan a su hijo José M ª M aestre 
Pérez. José M ª se casaría con Mª Lui
sa Rico M arqu és, y tendrían por 
hijos a José Luis, Mª Do lores, Clara, 
Ramón ,Josefa (se casará con Aman 
cio Ruiz) , Luisa y Pedro. Se da la 
circuns tancia de que José M ª y M ª 
Luisa serán los bisabuelo s del escri
tor José Martíne z Ruiz Azorín. 

La finca de la Gurrama la daría en 
aparcería, y los cultivos de que se com
ponía en ese momento eran una tahu
lla regadío cereales y arbolado de 1 ª; 14 jor
nales á cereales y almendros de 1 ª; 2 jornales 
a olivos de 1 ª; 2 jornales a olivos de 2ª; 2 
jornales a viHa de 1 ª; 3 jornales a viHa de 
2ª; 5 jornales a cereales y almendros de 2ª 
y 2 jornales a cereales de 3ª 28

. 

En el año 1840 D. Jo sé M ª 
Maestre es el terce r máximo con -

Horno de pan-cocer y ventana . 

tribu yente de Petrer29
, y en 1842, en 

el Expediente formado por dicha cor
poracion para el reparto original de 
quintas, construccion de un local para 
secretaria de Ayuntamiento, recomposi
cion de la caHeria de la Fuente y el 
10% del total del Presupuesto de gas
tos para abrir caminos aparece, con 
2.553 real es de vellón, como el 
ni.áximo con tribuy ente 30. En este 
año Jo sé Mª y su fami lia viven en la 
Plaza de Abajo 31, y las au toridades 
mun icipales le llamarán la atención 
por el mal uso qu e hace del agua en 
la Gurrama. 
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Corral de ganado, y bancales con paredes de piedra en seco. Los bancales han perdido a 
tramos la piedra, pero la pared del mismo se ha recubierto de vegetación, lo que los 
hace bastante estables a los procesos de erosión. 

Techo de troncos de la Gurrama. 

En 1869 fallecen Mª Luisa Rico 
(el día 4 de enero) y José M ª M aes
tre Pérez (el día 3 de agosto) . Por el 
vínculo debía heredar la propiedad 
de la Gurrama su hijo prirn .ogén ito 
Jo sé Lui s, que se había casado con 

Silver ia Candel, pero al haber falle
cido éste, her edará la pos esión su 
nieto José Mª Ma estre Cande l. En su 
testame nto, fechado el 11 de junio 
de 1859, se especifica que del vínculo 
que poseo es inmediato sucesor mi ante
dicho nieto D. J osé María Maestre y 
Candel32 . 

Jo sé Mª Ma estre Candel, nacido 
en Elda el 17 de octubre de 183 7, no 
ten drá hijos del matrimonio form .a
do con su muj er Soledad Soler 
Carratalá (Casta lla, 8 de junio de 
1842), y vivirán en Petrer con dos sir
vientas en la Plaza de la Constitución, 
nº 15 (actual Pla<;:a de Baix), enviu
dando José M ª con anteriorid ad a 
189033. En este año figura corn.o el 
quin to contribuyente de Petr er, y su 
herm ano Em eterio como el dieci
siete34. Como mejoras realizadas en la 
finca, destacará la cons tru cción del 
Lavadero, fech ado en 1883. 

La finca la herederá su hermano 
Em eter io Ma estre Candel , nacido 
igualm ente en Elda el 14 de mayo de 
1839, quien fallecerá soltero. Eme terio 
participará activamente en la vida polí
tica de Petrer, de donde será concej al 
en 1886, 1887 y 188935. En el Apén
dice de 1896 del Amillaramiento figu
ra Hacienda titulada La Gurrema, Pose
sión Partido Pusa, lindes: Herederos de 
D. Manuel Castillo, tierras de la Hacien-



da El Esquina/ y Rambla. Secano diferentes 
cultivos. Total 15 Hectáreas, 3 7 áreas, 2 8 
centiáreas, lo que es igual a 3 2 jornales. El 
27 de nuyo de 1897 se escriturará la 
propi edad a nombr e de José Candel 
H errero, quien recibe la Gurrama por 
herencia de su tío Emeterio Ma estre 
Candel. Su mttjer Ana Ferri z M enor 
era natural de Villena y n1.Íem.bro de 
una de las :fanulias m.ás acom.odadas de 
esa población . 

En el An1.Íllaran1.Íen to de 190036 

Lavadero de la Gurrama. Año 1883. 

cons ta que D. José Cand el H err ero 
pos ee la her edad de la Gurr am.a, que 
se compon e de 1 tahulla tierra regadío 
a cereales y arbolado de 1 ª, 1 jornal tie
rra secano a olivar de 1 ª, 1 jornal tierra 
secano a olivar de 3ª, 2 jornales secano a 
vííia de 1", 5 jornales secano a vi11a de 3ª, 
7 jornales secano a cereales y almendros 
de 1 ª, 9 jornales secano a cereales y 
almendros de 3ª, 7 jornales secano acere
ales y almendros de 4ª. 

José Cande] le venderá finalmen
te la propiedad a D.Julio Beneit Nava
rro , natural de Petrer, y casado con 
Dña.Amparo PayáAlcaraz, nacida en 
Benejama, quienes mantendrán la fin
ca hasta 1936, poco antes de comen
zar la Guerra Civil.Julio Beneit, aun
que residía en Elda, estuvo siempre 
muy ligado a su Petrer natal, a dond e 
venía a practicar su afición favorita, la 
caza. Prototipo de horn.bre empr en
dedor instaló en Elda una fabri ca de 
horm as de zapatos, que actualrn.ente 
dirige su ni eto , y participó activa
ment e en la vida cultural y política de 
Elda, de cuyo Ayuntarniento fue pri
mer te11.Íente de alcalde. Su nieta, Pilar, 

casada con el farm.aceútico de Elda 
Jo sé M ª Marí, recuerda con cariño 
las anécdotas que su padre le contaba 
del tiempo que pasaron en la finca. 

Dur ante este tiempo , en la Gurra
ma vivía como jorn alero Jo sé !borr a 
García con su muj er Dolores Box 
Carmon a, ambo s de Agost, y sus lujos 
Jo sé, María, Esteban, Luis,Am .paro y 
Ro sendo, quienes acudían a la escue
la en Petrer 37

. 

El 2 de marzo de 1936, D. Ricar -

do Pérez Lasaleta, casado con Dña. Isa
bel M artínez Georgeot, le con1prará 
la propi edad a D. Julio Beneit. En el 
Padrón de Vecinos de 1945 ya no 
consta nin gún residente en la Gurra
n1.a, por lo que desde ese mom ento se 
debieron contratar jornal eros para los 
trabajos agrícolas. En agosto de 1949, 
por fallecinu ento de su marido , here
dará la finca Isabel M artínez , quien la 
venderá el 24 de abril de 1952 a D. 
H eliodoro Vidal Bonmatí, nacido en 
Monóv ar el 13 de julio de 1898, y 
perten eciente a una fanulia acaudala
da de esa pobl ación. 

Comienza en ese momento tal 
vez la etapa más activa desde el pun 
to de vista social de la Gurrama, pu es 
D. H eliodoro era un hombr e de 
carácter muy extrovertido y empren
dedor. Co n una docena de toro s bra
vos, cin co nun sos y unas tr eint a 
vacas38 montó un a ganadería con el 
sello de la Gurrama, similar a la qu e 
poseía en Mon óvar, en la finca del 
Mont e de Beties (antigua finca de D. 
Paulina). Como no s cuent a Pere 
Amat, el hijo del actual propi etario 

de la Gurrama, su hija M ª Teresa, 
pelirroja, bajaba a caballo a Petrer y 
despertaba la adnuración de los veci
no s. También se recuerd a en el pu e
blo el ai"í.o que trajeron un a orques
ta para hace r un a fiesta, a la qu e 
acudieron los vecinos de las fincas de 
los alrededore s. D. H eliodoro Vidal 
tenía su domicilio en M adrid , don
de murió y dond e sigue viviendo su 
hija Mª Teresa. 

Desde este mom .ento, la Gurra-

ma se relacion ará co n mi embro s de 
la alta sociedad de Madrid , pu es a D. 
H eliodoro Vidal le compró la finca, 
el 2 de febrero de 1957 , Dña. Ca r
m en Solano de Aza, qui en la man
tendr á hasta el 13 de diciembre de 
1967 en que se la vende a su cuñ a
do D.Felipe Gómez-Acevo Santos, 
casado con Do11a Soledad Solano 
de Aza. Según no s cu ent a Pere 
Am at, D. Felipe Gó mez- Acev o era 
Not ario del Colegio de M adrid y, 
entre otras mejor as en la finca, man
dó hacer la carretera para subir des
de Petrer, que hasta enton ces era 
un camino, y participó en los tra
bajos qu e se hicieron para alumbrar 
el Po zo del Esquina!, cuya conduc
ción pasa por esta finca. La Gurra
ma en esos mom entos se dedicaba al 
cultivo de viñ as, algun os olivos y 
almendros, y fue enton ces cuando se 
plantaron los pino s que actualm en
te la rodean. 

En el a110 1973 fue cuando la 
finca vuelve otra vez a mano s de un 
vecino de Petrer, D. Pedro Amat Bel
trán , nacido el 29 de junio de 1911 
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y casado con Dña. Hermini a 
Pérez Berna beu39

. Desd e este 
momento, la Gurrama volve
rá a ser una finca con voca 
ción agr ícol a, se arrancarán 
las viñas, en conso nancia con 
la Políti ca Agr aria Comun i
tari a dictada desde la Comi 
sión Europea, se pl ant ará n 
cerezos de secano y alm en 
dros , y se renovarán bastant es 
pie s de oliveras. Se instalará 
el riego por goteo, acorde a las 
nuevas necesidades hídricas 
de este n1.edio semiárido, y se 
bu scarán nu evos recur sos de 
agua con el alumbrami en to 
de un pozo, a 400 m etros de 
profundidad, y de l que se 
obti ene n 2 litro s/seg undo , 
suficien tes para abastecer el 

Julia Am at, propietaria de la 
tambi én finca centenaria de 
La Foya Falsa (de la que apa
rece ya constatada su venta en 
el año 1678) y que lind a con 
la Gurrama. 

Familia Vidal Bonmatí. Don Heliodoro es en ambas foto-go teo de la finc a. A la vez, se 
estabilizarán las deterioradas 
par edes de los banc ales co n 
vegetación estable y se mantendrán 
las que todavía conservan el lomo de 
piedra. 

Para finalizar, a través de 
estas líne as, quisiera poner de 
m anifiesto el enorme respe
to que han mos tr ado todos 
los propi etar io s de la Gurra
m a por mant ener la fin ca tal 
y como les fue legada. Est a 
d emos tr ación de cultur a 
deb erá serv ir a las genera
ciones futur as para prot eger
la y restaurarla, manteniendo 
todo s los elemen to s qu e han 
hecho de este paraj e un espa
cio singul ar. De ese modo se 
seguirá in cre mentando su 
va lor, ya que si bi en sus 
almendros, cerezos y olivos 
florecen sin dificultad, su his

grafías el primero por la derecha de la segunda fila. 
Principio del siglo XX. (Fotografías: Luis Vidal, Monóvar). 

Los hijos de Pere, Pere y H erm i
na Am at Pér ez, conservan entr e los 
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recue rdo s de su infan cia haber ido 
and ando a la Gurrama a por leche 
desde el Perrió, dond e vivían sus 
abue los. H erminia está casada con 
Ju an Manuel Martín ez y Pere con 

tori a, los elemento s arquit ectóni
cos qu e la rodean y la docum enta
ción qu e la acredit a hacen de esta 
h ere dad p arte de la memoria de 
Petrer. 



Pere Amat Beltrán (Fotografía: Familia Amat Pérez) 

Olivo y almendro de La Gurrama . 
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Gaspar 
(Presbítero) 

Thomas Berenguer cQgg)) 
Antonia Berenguer 

Balthasar Maestre 00 Marqarita Peres 

Melchor Maestre 00 Esperanza Maestre 

Pedro Maestre Tancredi 
00 

Josefa Pérez 

Baltasar Juan 

Juan 
(Mosen) 

Isabel 

Pedro Maestre Peres 
00 Isabel Ritta Chico 

Dr Dn Balthasar Maestre Chico 
00 

Clara Tancredi 

Clara Anna María 

Gabriel Dolores José M' Maestre Pérez 00 M' Luisa Rico Marqués 

José Luis Maestre Rico Mª Dolores Clara Ramón Josefa Luisa Pedro 
00 

Silveria Candel 

José M' Maestre Cande! 00 Soledad Soler Emeterio Maestre Cande! 

José Cande! Herrero 00 Ana Ferriz Menor 

Julio Beneit Navarro 00 Amparo Pavá Alcaraz 

Ricardo Pérez Lasaleta 00 Isabel Martínez Georqeot 

Heliodoro Vidal Bonmatl 00 M' Teresa 

Carmen Solano de Aza 

Felipe Gómez-Acevo Santos 00 Soledad Solano de Aza 

Pedro Amat Beltrán 00 Herminia Pérez Bernabeu 

Pedro 00 Julia Amat Herminia 00 Juan M. Martinez 

Anna 

Propietarios de la heredad de la Gurrama (en color rosa). Las flechas rojas indican transmisión por herencia y las verdes por compra. 

mino y Distrito.Año 1764, 21 de noviem- 104 a 108. 3 1 AMP L-5 (caja 5, exp. 30). 
bre. 29 AMP L-5 (caja 5, expediente 36) en el 32 APM, sección Petrer, notar io José Pérez, 

26 APM , sección Petrer, año 1767, 20 de abril, «Cuadern o Original para el reparto veci- año 1859, pág. 156v y sig., esp. pág. 161 
pág. 9v. y año 1769, 24 de septiembre, pág. na! para costear la fiesta Nac ional y el defi- 33 AMP 27(2). Padrón Gene ral, ai'í.o 1889. 
22. cit para cubrir los gastos ocurrido s en abrir 34 AMP L-34(2) , aíi.o 1890. 

27 AMP, L-5 (caja 5, exp. 37). la calle sin salida» paga 1.11 6 reales de 35 AMP L-34(2). 
28 AM Petrer L-39 (1), cuadern o nº 9 del vellón (tercer máximo contrib uyente). Esta 36 AMP. Amillaramient o de 1900, Forastero, 

Catastro de Rú stica, pág. 4v. y en la misma fiesta «que en atención ha haberse finali- nº 469. 
caja en el Cuaderno nº 1, Catastro, pág. 39. zado por el valiente Ejército Naciona l la 37 AMP 27 /3, Padrón de Vecinos 1935-1940. 
y AMP 45 (3-1), afio 1819, Libro Padrón guerra atroz qu e por espac io de siete 38 Citado en El Carrer. Octubre de 1993 (nº 
de Haciendas. También se citan en el Ami- años . .. ». 160) . 
llaramien to de 1859,A MP 46 (1-2), págs. 30 AMP L-5 (caja 5, exp. 45) . 39 Entr evista en el Petrer Mensual 01/2005. 
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m scel•lan a 

Mm111cl Hidalgo Lópc::: 

D esde la déc ada de los años 
cincuenta del siglo XIX se 
produ ce un moderado cre

cimiento eco nómico que acrecentó 
las contradic ciones de un estado libe
ral den1asiado conservador para la 
mod erniza ción qu e España deman
daba. Un estado dominado por una 
oligarquía com.pu esta por un a bur
guesía de m ent alidad agrarista muy 
conservadora, unida a sector es de la 
antigua aristocracia, la iglesia y el 
ej érci to, qu e imp edí an cualqui er 
reforn1a qu e dañase sus int ereses o 
privil egios . Pero el país necesitaba 

historia 

Un guerrillero 
republicano del siglo 
XIX: Tomás Bertomeu o 
Tomaset de Petrel 

reforn1as fiscales, econó micas y socia
les inapla zables. Otros sectores de la 
bur guesía con realidades económicas 
y sociales diferent es (alta bur guesía 
con1ercial y finan ciera defensora del 
librecambi smo, prof esional es libera
les, ari stocrac ias loca les, cla ses 
m edias ... ) pretend en acce der a la 
organización del estado para llevar a 
cabo tales reformas, pero el reducido 
gr upo conservador que ostenta el 
poder se lo impid e co nstant ement e. 

A la cr isis políti ca se un e la eco 
nómic a. La estru ctura de la propie
dad deri vada de los pro cesos desa-

morti zadores , espec ialm en te el de la 
priv atización de las tierr as conmn a
les, pro vocó el aum ento de las desi
gualdades sociales y el apoyo de las 
clases ni.ás pobr es, desposeídas de 
un as tierras que les permitían sobre
vivir, a cualqui er opción política que 
supu siera un cambio en sus vidas. Por 
otro lado, la agricu ltu ra sigue estan
cada, pu es, como consecuencia de las 
diversa s leyes desamortizadoras, se 
había producid o un aumento de la 
ti err a cultivable. Pero la falt a de 
inversion es para mejorar las técni cas 
de cultivo y la baj a calidad de las 

Caricatura de la época en la que aparece la República sometiendo a las monarquías. 
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nuevas tierras roturadas 
provocaron la disminución 
de la productividad por 
hectárea. 

Periodos 

1851-1853 

1854- 1856 

1857- 1859 

1860- 1862 

1863-1865 

1866- 1868 

LA CRISIS DEL FERROCARRIL 

Const rucción de 
Crecimiento 

Importaciones 

la red ferroviaria 
(en %) 

de hierro 

(Indice= 100) (Indice = 100) 

100 - 100 

161 61 139 

330 105 468 

834 153 648 

1.107 33 804 

288 -73 258 

Crecimiento 

(en %) 

-
39 

237 

38 

24 

-68 

En el año 1866 conflu
yen la crisis económica y 
política. El sistema banca
rio españo l, demasiado 
dependiente de la inver
sión en la incipiente red 
ferroviaria, entra en una 
grave crisis al desplomarse 
las acciones del ferrocarril, 
lo que provocó la paraliza
ción del ahorro, la dismi
nución del crédito y el 
aumento del paro (Gutié 
rrez Lloret, 1985).También 
en este rnis1no año, a cau
sa de una sequía, se pro
duce una crisis de subsis
tencias agravada en las 
comarcas alicantinas por 
ser éstas deficitarias en tri
go, por las malas comuni 
caciones comarcales exis
tentes y por la especulación 
y el alza de los precios del 
preciado cereal. Las con 
secuencias de esta crisis son 
el aumento del hambre y la 
miseria, el increm.ento de la 
inmigración de las zonas 
rurales a la capital y al nor 
te de África y un consi 
derab le crecimiento del 
bandolerismo y la 
delincuencia. 

Fuente: Fontana, J. Cambio económico y actitudes políticas, 1973. 

tación de salazones, por eso 
los mayores esfuerzos de su 
actividad política en Ali
cante los centró en la 
modernización de su 
estructura comercia l, con 
fuertes inversiones en el 
puerto, en el ferrocarril y en 
la red viaria. Eleuterio Mai
sonnave,junto con Emilio 
Castelar y Aurelia !barra 

30 

25 

20 

15 

PRECIO MEDIO DEL TRIGO EN ESPAÑA, 1858-1870 
(en ptas) 

formaban parte del sector 
moderado del Partido 

Fuente: elaborado a partir de Sánchez Albornoz , N. La integra 
ción del mercado nacional . 

Demócrata en la provincia 
de Alicante en el año 1864. 
Maisonnave, licenciado en 
Derecho, había conocido a 
Castelar en su época de 
estudiante en Madrid, entre 
1861 y 1864, donde fre
cuentaban las tertu lias de 
El Fomento de las Artes, 
una sociedad cultural que 
serviría de modelo al Cír 
culo de Alicante y en la 
que, según Anselmo Loren
zo, uno de sus socios fun-
dadores, «se cobijaban y 

LOS REPUBLICANOS 
A partir del año 1864, pre
suntas entidades sociales o 
culturales se constituyen en 
sociedades de propaganda 

Acreditación de socio del Círculo de Artesanos de Alicante. 

hacían campo de sus pro
pagan das carbonarios, 
masones, republicanos 
barricaderos, republicanos 
teóricos, filósofos anticleri
cales y todo cuanto había 
de servir pocos años des
pués para producir efer
vescencia en el periodo del 
triunfo de la revolución de 
Septiembre» (Ramos 
Pérez, 1988). El citado libro 
del profesor Vicente Ramos 
también aporta el testimo
nio de un coetáneo amigo 
de Ibarra, Manuel Rico 

política republicana . En este mismo 
año Eleuterio Maisonnave funda, 
junto con otros con1.pañeros del Par
tido Demócrata, tales como Manuel 
Ausó Monzó y José Marcili Oliver, el 
Circulo de Artesanos de Alicante. 
Maisonnave es un personaje clave del 
futuro Partido Republicano en el 
ámbito provincial y nacional . Él es el 
prototipo que representa a una bur 
guesía mercantil dinámica y empren -
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dedora que defiende la moderniza 
ción económica y política . Sus ante 
pasados eran extranjeros asentados 
en Alicante que monopolizaban la 
importación y comercialización de 
salazones, producto que era de gran 
demanda en la época porque su bajo 
coste lo convertía en asequib le a las 
clases populares. Maisonnave se dedi
caba a actividades comerciales como 
la exportación de vinos y la impor -

García, quien señala que «Ibarra 
influía para la creación de comités 
en los pueblos de esta provincia con 
el fin de organizar el partido demo
crático de la misma ( ... ) El comité 
presidido en Elche por !barra mere 
ció en un largo periodo de tiempo 
que el comité central de Madrid le 
considerase como si fuera el provin
cial de esta región. En el año 1864, 
!barra desarrolló una intensa actividad 



po lítica en la provinci a dirigida a la 
creación de comit és locales en todo s 
los pueblos, y logró irn.poner su 
crit erio de republi cano mod era-
do sobre la corrient e federalista 
dirigida por M arcili, entre otros, 
en una nombr ada reunión de 
Nov elda». 

El prof esor José A. Roca -
mor a (sin editar) , qui en ha 
indagado en el Archivo Hi stó
ri co M u nicipa l de Elche la 
corr espond encia de Ibarra y del 
C om.ité D emo crático de la Villa 
de Elche en esta épo ca, señala qu e 
entre la corr espond encia de Ibarra 
figur an los p etrer enses Est ani slao 
Pérez y Franci sco Vilaseca. En Petrer 
había mu cho s Pér ez entr e los mayo
res contrib uyentes, como los Pérez y 
Plan elles, pero no he podido enco n
trar ningún Estanislao, aunqu e tam
bién debemos con siderar el carácter 
clandest ino del Partido D emócr ata 
en esta etapa. En cuanto a Francisco 
Vilaseca, debió de tratarse de Fran
cisco Ponti Vilasec a, secretario del 
pr im er Ayunt ami ento elegido por 
sufragio universal en 1869. Señala el 
profesor Ro camora que ya en 1865 
existía un a fuert e disensión int ern a 
entr e los 111.iembro s del Partido 
D emócrat a, especialmente viru lenta 
en esta prov incia. Mi entr as qu e una 
minoría defendía po stura s soc iali
zant es (tambi én han sido denomina
do s federalistas o intr ansigent es), la 
m ayoría en cab ezada por C astelar, 
Maisonnave e Ibarra las repudiaba. En 
Alicante capital estaba mejor situ ada 
la facción socialista encabe zada por 
M arcili, pero no ocurrí a lo mismo en 
Elch e ni en el ámb ito provincial. En 
aqu ellos mom ento s, la figur a clave 
de los dem óc ratas era el ilicitano 
!barra, qu ien se en cargó de coordi 
nar la mayoritaria corr iente anti so
cialista, en cont acto perma nente con 
el C omit é D emo crático N acion al, 
diri gido por Castelar y García Rui z. 

Mien tras tanto, Castelar, catedrá
tico de Hi storia de España en la Uni
versidad de Madrid, no cesa en su 
acoso al Go bierno y a la Mon arquía 
de Isabel II desde su faceta de perio-

Aurelia lbarra Manzoni, de Elche, uno de 
los principales dirigente de la corriente 
mode rada de los republicanos de la pro
vincia de Alicante. 

sión de Isabel II de vend er patrim o
nio real para engrosar las arcas del 
Tesoro, provo có el cese del rector de 
la Uni versidad y la suspensión de 
empleo y sueldo para el propio Cas
telar. El suce so derivó en un enfren
tami ent o entr e estudi ant es y trop a 
de caballería en la Pu erta del Sol y 
calles adyacent es la no che del 1 O de 
abri l d e 18 6 5 (No ch e d e San 
Dani el), cuyo saldo fue de nu eve 
muerto s y casi dosciento s herido s. 
Tras la represión, Castelar fue repu es
to en su cátedr a y O 'D onell, presi
dent e del Go bierno, tiend e la mano 
a los pro gresistas qu e, lej os de acep
tarla, se sublevan el 2 de enero de 
1866 con Juan Prim al frent e en 
Villarej o de Salvanés (Madrid). Pese 
al fracaso de esta nu eva int enton a, la 

Escena de la sublevación de los sargentos del cuartel de San Gil, según un grabado de la 
época. 

dista. Fund ador de La Democracia en 
1864, periódico ant idinástico y repu
blicano , en sus páginas alcanzó fama 
de periodi sta po lémico. Su artíc ulo 
«El rasgo», en el qu e crit ica la deci-

revolución parecía seguir su cur so, y 
el 22 de jun io de ese mismo año un 
grupo de sargento s y cabos del cuar
tel madr ileño de San Gil se subleva
ron asesinando a sus jef es. La int en-
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tona vuelve a fracasar y la represión 
posterior fue muy dura. Setenta y 
seis n1.ilitares son fusilados, mientras 
que los dirigentes políticos y milita
res de la revuelta se aloj aron en 
embajadas y legaciones en espera del 
momento oportuno para exiliarse. 
Entre los cabecillas condenados a 
muerte en consejo de guerra figura
ba Emilio Castelar, quien, junto al 
diputado demócrata oriolano Vicen
te Rodríguez, pudo llegar a Francia 
gracias a la mediación de Carlos 
Navarro, «que nos llevó a la fronte
ra -declaró Castelar en 1893- y nos 
dejó en completo seguro» (Ramos 
Pérez, 1988). Carlos Navarro era un 
diputado de la Unión Liberal que 
trabajaba cómo jefe de una sección 
del ministerio de la Gobernación y, 
según Vicente Ramos, relata con gran 
emoción cómo Castelar, su gran ami
go desde la infancia, le pidió que «a 
toda costa les proporcionase medios 
para trasladarse con seguridad al 
extranjero, y yo lo prometí solem 
nemente, para lo cual estaba 
resuelto a emplear toda mi 
influencia». Una vez en el extran
jero, los cabecillas emigrados fir
maron, a ini ciativa del general 
Prim , el llamado Pacto de Osten
de (Bélgica), entre demócratas 
y progresistas, en el que se 
creó un Centro Revolu
cion ario, dirigido por el 
citado general, para la 
caída de la monarquía 
isabelina. 

LA CAÍDA DE LA 
MONARQUÍA ISABELINA 
Al Pacto de Ostende del 16 de agos
to de 1866, le siguió el de Bruselas del 
27 de junio de 1867, por el cual se 
fijan las bases del programa revo
lucion ario: caída de la monarquía 
borbónica, sufragio universal, 
nueva forma de gobiern o deci
dida por plebiscito o por 
Asamblea Constituyente, liber
tad de imprenta y asociación y 
el reconocimiento del general 

gresista señaló el 15 de agosto de ese 
mismo año para iniciar la revolución, 
pero el profesor Vicente Ramos seña
la que el excesivo peso de los milita
res progresistas en el levantamiento 
frente a los demócratas provocó su 
fracaso. Pese a ello, los rebeldes no se 
desanimaron y se uni eron más deci
didamente. De esta manera, cuando el 
general Prim inició un a nueva rebe
lión en Cádiz el 19 de septiembre de 
1868, figuras destacadas de las dos 
tendencias republicanas de la provin
cia, la liberal de Castelar y la socialis
ta de Marcili, se pusieron manos a la 
obra para preparar nuevamente el 
golpe definitivo a la monarquía bor
bónica. Entre otros destacaron Eleu
terio Maisonnsave, Manuel Ausó y 
Jo sé Marcili, de Alicante; Ramón 
Lagier,Aurelia !barra y Emigdio San
tamaría, suegro de !barra, de Elche; 
Agustín Albors, alias Pelletes, de Alcoy; 
Joaquín Verdú de Monóvar, etc . Pero 
fundamental fue el trabajo de las par-

tidas de guerrilleros como los 
legendarios Froilán Carva

jal, Francisco Samper, alias 
Palloc, y Tomás Berto
meu, alias Tomaset de 

Petrel, Petolenco o 
Petrolano, 

el trío de dirigentes de la denomina
da «Column a Republicana de la Pro
vincia de Alicante». José Luis Turi 
señala que tanto Palloc como Tomaset 
ya actuaban en la provincia desde 
1866. El 21 de septiembre de 1867, 
el fiscal militar de la plaza de Alican
te, Eusebio Herreros Aragón, conce
de nueve días de plazo a los inte
grantes de la partida de Tomaset, para 
presentarse a la autoridad competen
te con el fin de hacer frente a las 
acusaciones del daño hecho en la 
interceptación de la vía férrea y cor
te de los hilos de telégrafos en la 
noche del día 15 de agosto , y quema 
del puente de Verdegás el 22 del mis
mo mes (BOPA nº 274, 02-10-1867, 
Turi, 2004). 

De este trío de dirigentes revolu
cionarios armados, tal vez el más 
preparado fuese Froilan Carvajal 
(1830-1869), citado por Pérez Gal
dós en sus Episodios Nacionales y 
novelado por Sender en Mr Witt en el 
Cantón. Estudió Filosofía y Derecho 
en Madrid entre 1841 y 1846. En 
1854 ya se alzó con un grupo de 
republicanos en Cuenca, su provin
cia natal. En 1864 se sublevó nueva-
mente en Cuenca y tras ser vencido, 
en su huíd a, llegó a tierras alicantinas, 
donde hizo amistad con Jo sé Marci-

li, quien le facilitó su huida a Fran
cia por el puerto de Alicante En 

1868 Carvajal regresó a Alican
te, y el 23 de agosto, unido a Toma

set de Petrel, intentan insurrec
cionar Villena, intentona fallida 

que les obligó nueva
mente a esconderse 

hasta el 13 de septiem 
bre, que aparecen en la 

capital. El 18 de septiembre, 
Manuel Gasset, Capitán General de 
la provincia de Alicante, informa al 
ministro de la Guerra, Rafael Mayal
de, que del 27 de agosto hasta el 14 

de septiembre se habían 
apresado en la provincia 
ciento sesenta personas, 
pero se lamenta de no 
haber podido capturar a 

Prim como j efe del movimien-
Caricatura del general progresista Juan Prim, publicada en 

to revolucionario. El genera l pro- la revista La Flaca en 1869. 

Palloc ni a Tomaset (Ramos 
Pérez, 1988). 
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LA REVOLUCIÓN 
«GLORIOSA» DE 1868 
La prim era población alicanti na en 
alzarse contra Isabel II fue Alcoy, que en 
la noche del 20 de septiembr e consti
tuye la Junt a Re volucionaria presidida 
por Agustín Albor s. Esa misma noche, 
Carvajal y Tomaset, con nueve hombr es 
n1ás, origen de lo que sería la «Colum
na Re publi cana» de la provincia, se 
dirigen a Petrer, donde se les unen sie
te rebeldes más, y de aquí marchan a 
Elda, Mon óvar y Sax, proclamando los 
prin cipios republi canos federalistas y 
el final del régimen borbóni co. Según 
consta en el Libro de Actas muni cipa
les de 1869, en la sesión celebrada el 18 
de juli o para resolver un requerimi en
to del Ayunt amiento a Pedro M aestre 
y Andr és Poveda, alcalde y depo sitario 
respectivamente del consistorio anterior 
a la revolución de septiembre de 1868, 
para que abonaran un as cantidades sin 
justifi car, se señala que «en la cuenta 
presentada por Juan Bautista Poveda, en 
nombr e de su hermano Andr és Pove
da y Broton s ... , aparece un recibo en 
cantid ad de 88 escudos 800 mil. (sic.) 
que la partid a de fuerzas liberadoras 
que entró en esta población en 22 de 
septiembre último recogió del deposi
tario». Tambi én José Luis Turi señala 
que en Elda quemaron un retrato de la 
reina, form ando una junt a revolucio
naria y, antes de salir hacia M onóvar, se 
llevaro n 63 duro s y 7 carabin as. El 
señor Turi tambi én aporta un valioso 
testimonio de mism o Froilan Carvajal 
que dice: 

«Y desde Elda, dej and o tambi én 
constituida nuestra Junt a republi cana, 
pasamos a la villa de Mon óvar a cum
plir, además de nuestra misión política, 
un deber de conciencia ineludible y 
grato: el de poner en libertad a un o de 
nuestros leales compañeros, cargado de 
hi erro y sepult ado en un inmu ndo 
calabozo, por habérn oslo cogido cuan
do nuestra frustrada intentona en Ville
na ... Algun os amigos conociend o el 
gran riesgo que corrí amos, salieron a 
nuestro encuentro y procuraron disua
dirno s del propósito que ya teníamos 
hecho, asegurándon os que el ju zgado y 
la co rp oración muni cipal, con un a 

I J~. , ,, , ,, t ,. }ii•ort:r 

Agustín Albors, de Alcoy, dírigente repu
blicano de trayectoria política polémica. 
Su asesinato en 1873 inspiró la novela La 
innocent, de Isabel-Clara Simó. 

parte del pueblo, y, en él, entr amos a la 
voz de ¡Viva el pu eblo soberano! ¡Viva 
la R epúbli ca Federal! Sacamo s de la 
cárcel a nuestro compa ñero y, perma
neciend o allí el tiempo preciso con
tramarch amos a Sax, ... » (Archivo Hi s
tóri co Milit ar M adrid . 2", 4", 180,Turi , 
2004). 

D e Sax se dirigieron a Alcoy para 
defend erla de un a bien pertr echada 
column a dirigida por el com andant e 
O sorio. «Cuand o Alcoy estaba ame
nazado -escr ibe Tom ás Bertom eu (La 

Re11olución, 29-04- 1869)-, cuando Alcoy 
necesitaba auxilio, cuando el ir a Alcoy 
podía ser bien ir a un a mu erte casi 
cierta, com o la habríam os tenido si el 
Gobierno o las tropas del Gobierno de 
entonces vencen en el puente de Aleo-

EL A MIGO DE''L OS NIÑ OS. 

Caricatura de la revista La Flaca (agosto de 1869) en la que Isabel II es recibida por el 
emperador francés Napoleón 111, quien a su vez lleva de la mano al pretendiente carlísta. 

fuerza de cien plazas, arm ada y muni
cionada en toda regla, habían ocupado 
los edificios más fuertes y estratégicos 
y estaban esperándon os. 

N o hicimos sin embargo caso algu
no, y nuestra actitud resuelta y nuestro 
resuelto contin ent e hizo que variaran 
por completo el de los que esperán
donos estaban ; tan por completo que, 
cuand o nosotro s prin cipi ábamo s a 
tomar las disposicion es oportun as para 
entrar a viva fuerza, se nos vino a dar 
aviso que era todo inn ecesario, pu esto 
que las autorid ades y sus defensores 
habían hecho lo que los del Ayunt a
miento de Petrel por la mañana (huir). 
Al llegar salió a recibirno s la mayor 

lea, a Alcoy corrí con mis amigos, en 
Alcoy estaba y por Alcoy vertí mi san
gre, despu és de haber contribuid o con 
mi comp añero Carvajal a pon erlo en 
estado de defensa. No sólo eso: cuan
do la ju nta de Alcoy determinó salirse 
(de la ciud ad), cuando dispuso qu e 
todos la siguiéramos, con la junt a fui y 
fuimos todos los núo s, mientras fui
n1os necesano s». 

Efectivam ent e, la vict oria de los 
sublevados en Alcolea el 28 de sep
tiembr e de 1868 provoc ó la huid a de 
la reina Isabel II y la caída de la M onar
quía bo rbónica. 

La partid a republi cana form ada 
por Palloc y Tomaset de Alcoy se diri -
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Dibujo de la época alusivo a la batalla en torno al Teatro Principal de Alicante el 21 de 
septiembre de 1868. 

gió a pronunciar algunos pueblos de 
la Marina. El Mayorazgo Jerónimo 
Sendra, aliado de los republicanos has
ta entonces, escribe: «El 28 por la tar
de, recibí noticias que los pronuncia
dos de Alcoy se dirigían hacia Pego ... , 
y al encontrarnos en Orba, conveni
mos pasar juntos a Denia. El 30 a las 
cuatro de la tarde entramos en Denia 
y ocupada esta ciudad se formó Jun
ta Revolucionaria, sacando 2.000 
duros de la administración de aduanas 
que se las quedó Pelletes (Albors)» 
(Dietario Manuscrito Mayorazgo Sen
dra. Archivo privado.Turi, 2004).Tam
bién en la capital se producen enfren
tamientos en torno al Teatro Principal 
el día 21, con el resultado de tres a seis 
muertos, según diferentes versiones 
(Ramos Pérez, 1988).Aquí destacó la 
presencia de Maisonnave y de Emig
dio Santamaría. Este último organizó 
una partida republicana que se dirigió 
a Elche, Crevillente, Callosa de Segu
ra y Almoradí. El día 27, Santamaría, 
con 1.300 hombres, se enfrentó y 
derrotó en Dolores a las tropas guber
namentales. El día 29, el Gobernador 
militar de Alicante, Francisco Aparicio, 
comunica a las autoridades de Ali
cante que abandona la ciudad, medi
da que impidió, en la misma estación 
de tren, una compañía de guardias 
civiles. Desde ese momento, una nue
va experiencia política se habría en 
España. 
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LOS PRIMEROS MESES DEL 
SEXENIO REVOLUCIONARIO 
En los primeros días de octubre de 
1868, se formalizó una Junta Revo
lucionaria Provincial, presidida por 
Tomás España y en la que figuraban 
como secretario Maisonnave, y entre 
lo s voca les José Marcili Oliver y 
Manuel Ausó. Una de sus primeras 
medidas fue la disolución, el 4 de 
octubre, de todas las partidas republi
canas de la provincia, y entre ellas la 
Columna Republicana dirigida por 
Carvaja l, Tomaset y Palloc. Tal vez en 
esta decisión influyó, además del peli-

Emigdio Santamaría Martínez, de Elche, 
suegro de lbarra y uno de los dirigentes 
de la corriente federalista de los republi
canos de la provincia. 

gro de radicalización de la revolu
ción, el enfrentamiento que esta par
tida tuvo en Pego con el poderoso 
Mayorazgo Sendra, quien escribe en 
el dietario antes mencionado: 

«El 2 de octubre recibí un propio 
de Pego, manifestándome que Palloc, 
Tomaset y Don Camilo Pérez habían 
entrado con la intención de sorprender 
aquella villa y dar la situación al parti
do moderado. Mis amigos se resistieron, 
cruzándose algunos disparos, y esto 
motivó por parte de los republicanos 
algunos resquemores contra mí, y por 
serme adversa la situación política 
durante la época revolucionaria, me 
retiré». 

Pero los guerrilleros republicanos se 
niegan a disolverse, pues el 14 de octu
bre el comandante Carvajal y los capi
tanes Tomás Bertomeu,José Martínez, 
Francisco Payá y Jaime Ortiz, presen
tan el siguiente manifiesto ante la Jun
ta Revolucionaria de Villena: 

«Los que suscriben,Jefes y Oficia
les de la Columna Republicana de esta 
provincia, creyendo que no deben 
disolverse mientras no esté el pueblo 
armado, porque constituidos en colum
na forman o constituyen a la vez la 
base y la garantía de las libertades públi
cas ... piden se les facilite cuantas armas 
sean posibles reunir con el objeto indi
cado de armar a los individuos que no 
lo están actualmente». 

A pesar de aparecer las primeras 
diferencias entre los grupos que apo
yaron la sublevación, son tiempos de 
euforia revolucionaria. El 9 de octubre, 
la Junta Revolucionaria Provincial 
publicó una «Tabla de Derechos» entre 
los que cabe destacar la libertad de cul
to, de exclaustración, de imprenta, de 
enseñanza, de industria y la libertad 
comercial, con la abolición de los aran
celes en el comercio exterior y el trá
fico libre de mercancías en el interior, 
aboliendo los derechos de portazgos, 
pontazgos y barcajes. También se 
demanda el establecimiento de una 
única contribución, en función de la 
renta de cada individuo y la abolición 
de las impopulares quintas.Además, se 
pide la abolición de la pena de muer
te, la descentralización administrativa, el 



LOS INICIOS DE LA DEMOCRACIA EN PETRER 

na de las aportaciones más significativas 
éJe esta etapa revolucionaria es la 
participación democrática. La Ley 
Electoral del 9 de noviembre de 1868 
establecía el sufragio universal para los 
varones mayores de 25 años, aunque las 
asociaciones republicanas reivindicaban la 
participación femenina y el derecho al 
voto para los mayores de 21 años. Pero a 
pesar de estas limitaciones vemos como 
las listas electorales engordan 
~ignificativamente. En el Archivo 
Municipal de Petrer aparecen numerosos 
listados de electores de esta época (AMP, 
L 20). De los 40 electores con derecho a 
voto que aparecen en un expediente del 
año 61, pasamos en este periodo a los 
i749 electores de 1871, o a los 828 de 
1873, expedientes ambos en los que 
, igura como presidente de mesa Don 
Miguel Amat y Maestre, lo cual nos 
permite suponer la intensa actividad del 
insigne abogado en Petrer durante este 
importante periodo histórico . En la 
provincia, el censo electoral pasó de los 
8.919 electores de 1868, antes de la 
revolución, a los 93.735 de 1869. 
Las primeras elecciones por sufragio 

niversal celebradas en Petrer fueron las 
municipales para elegir la corporación del 
año 1869 y se llevaron a efecto durante 
los días 17, 18, 19 y 20 de diciembre. Para 
su realización, se dividió a la población en 
aos colegios electorales, según consta en 
el acta de constitución del Ayuntamiento 
del 1 O de enero de 1869 (AMP, Libro de 
Actas 1869), «el Primer Colegio 
comprende la Plaza de la Constitución y 
calles de la Iglesia, Fuente, Virgen, Arco 
de ídem, Plazuela de la Iglesia, Callejón 1º 
del Castillo, Abadía, Mayor, Horno Mayor, 
Callejón 2º del Castillo, San Rafael, 
Castillo, Hermenegildo, Agost, San 
Antonio y Hoyos, y se designa para el 
sufragio la Casa Consistorial ». El 
«Segundo Colegio comprende las calles 
de San Bonifacio, Santo Cristo, 
Misericordia, San Vicente, San José, 
Almas, San Pascual, Mesón, Plaza de 

derecho a la propi edad y el sufragio 
universal masculino. El 1 de noviembre 
aparece el diario La Revolución, órgano 
de prensa de los republican os federa
listas, propi edad de José M arcili. En 
este perió dico escribe el 6 de noviem
bre un articulo José Pastor de la Ro ca, 
en el cual defiende la unidad de postas, 
de telégrafos, de pesos y medidas, del 
sistema mon etario ... Y Froilán Carvajal, 
uno de sus redactores, publi caba otro 
articulo el 31 del mismo mes en el 
que afirmab a: «Ant es que el gobierno, 
el pu eblo.Ant es que las naciones, es la 
idea. No s debemo s al pueblo y al lado 
del pueblo nos ponemo s. No s debemos 

Salamanca, Portal , Cuatro esquinas, 
Boquera y San Roque, y los cuatro 
cuarteles del Sur, Norte, Este y Oeste que 
comprenden esta villa y se designa para 
el sufragio el local de la escuela de niños, 
sito en la calle Abadía ». El elector más 
votado fue Rosendo Payá Cortés, 
personaje con una vida política y social 
muy activa, pues ya es alcalde en 1830, 
secretario del Ayuntamiento en 1836, uno 
de los instructores del expediente de 
desamortización de los bienes de la 
parroquia de 1841, uno de los firmantes 
del acta de adhesión a la revolución de 
1840, capitán de la milicia nacional en 
1842 y elector elegido y concejal en 1843. 
Pero Rosendo no fue el alcalde, el 
Ayuntamiento nombrado por los 
concejales electos quedó como sigue: 
Alcalde 1°: José Rico y Amat 
Alcalde 2º: Gabriel Payá y Payá 
Regidores: 1° Rosendo Payá y Cortés, 2º 
Basilio Amat, 3º Pascual Soria y Benito, 4º 
Bruno Rico y Planelles, 5º José García y 
Maestre, 6° Bartolomé Payá y Mira,7º 
Francisco Manuel Verdú, 8º Enrique Amat 
y Maestre y 9° Onofre Payá y Payá. 
Depositario: Ramón Maestre y Rico 
Secretario : Francisco Ponti Vilaseca 
La cuestión que más dividió a las fuerzas 
que apoyaron «La Glor iosa» fue la forma 
de gob ierno, monarquía o república, que 
deb ía ser recogida por una nueva 
constitución elaborada por la Asamblea 
Constituyente elegida en enero de 1869 
por sufragio universal para dicho fin. El 
20 de mayo, las Cortes Constituyentes 
votaban la monarquía, lo que provocó el 
rechazo de la mayoría de los 
republicanos , especialmente de los 
llamados federalistas, y el 1 de junio era 
aprobada la nueva constitución. Ésta 
garantizaba la libertad de cultos y los 
derechos de asociación y reunión . Se 
aceptaba un sistema bicameral, como el 
actual, elegido por el pueblo por sufragio 
universal y con poder legislativo, si bien 
el senado era elegido por sufragio 
indirecto y únicamente podrían acceder a 

a la idea, y, en defensa de la idea, mori 
remo s» (Ramos Pérez, 1988). 

LA REBELIÓN REPUBLICANA 
DE 1869 
La libertad de culto fue un a de las 
cuestione s de la nueva Constitución 
qu e más inqui etud desató entre los 
sectores católicos. El 21 de enero de 
1869 muere asesinado en la pu erta de 
la catedral de Burgos el Gobernador 
Civil de esta provinci a a mano s de un 
grupo carlista. En Alicante , el Gober
nador Civil, Manuel González Llana, 
dirige un a carta al obispo de Orihue 
la en la que le pide que «mande a los 

esta cámara determinados altos cargos 
del estado, del ejército y de la iglesia, los 
rectores de universidad y los cincuenta 
mayores contribuyentes de cada 
provincia. En la provincia de Alicante , el 
Gobernador designó el 4 de julio para 
llevar a cabo la jura de la «nueva 
Constitución de la Monarquía Española». 
Según decreto de 17 de junio, «se 
determina la forma en que han de 
presentar el referido juramento los 
Alcaldes y Ayuntamientos, los 
dependientes de los mismos, los gefes 
(sic), oficiales y Voluntarios de la Libertad 
(nueva milicia nacional) y los empleados 
activos y cesantes del Ministerio de la 
Gobernación ... ¿Juráis Guardar y hacer 
guardar la Constitución Española, 
promulgada el 6 de junio de este año? 
¿Juráis haberos bien y fielmente en los 
deberes que como funcionarios y como 
ciudadanos tenéis contraídos, mirando en 
todo por el bien de la Nación? Si, juro .Si 
así los hiciereis, Dios y la patria os lo 
premien y si no os lo demanden, además 
de exigiros la responsabilidad con arreglo 
a las leyes». 
La Constitución la juró el Ayuntamiento 
en pleno , además del secretario, el 
depositario, el oficial de la secretaría Don 
Mariano Pérez López, el comandante de 
la fuerza de Voluntarios de la Libertad, 
Pascual Vidal Torregrosa, el médico 
Joaquín Fernández López, director de los 
baños de Busot, el médico-cirujano Luis 
Cavero Ballester, el maestro de 
instrucción primaria Juan Alcaraz y 
Puerto, el encargado del reloj Doroteo 
Payá y Ramírez, el encargado del buzón 
Pedro Payá y Olcina, el conductor de la 
correspondencia pública Francisco Verdú 
Poveda, el encargado del alumbrado Juan 
García y Francés, el cuidador de las 
fuentes Juan Payá y Vicedo, los guardias 
municipales Pascual Montesinos Díaz y 
Joaquín Maestre Cal pena, y el alguacil 
Francisco Ventura Ramos (acta del 4 de 
julio de 1869). 

curas de los pu eblos de esta provinci a 
( ... ) que suspendan las gestion es que 
practican para recoger firmas ( contra la 
libertad de cultos) a que antes me refie
ro, aconsejándol es a la vez qu e, por 
conveniencia propia , se amold en a las 
circunstancias ... » (Ramos Pérez, 1988). 
Pero la cuestión que más conflicto pro
vocó fue la de la monarquía . El 18 de 
agosto de 1869, el monovero Pedro 
Jaime Villalta publi ca una carta en La 
Revolución, diri gida a Carvajal, en la 
que señala que «el periodo de propa
ganda republican a ha pasado; debemos 
contar nuestro nún1ero, reunirnos, ele
gir los jef es que nos han de llevar al 
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combate». La conspiración se 
ext en dió rápidamente por 
todo el arco mediterr áneo 
peninsul ar, con el consenti
miento de la dirección repu
blicana de Madrid, form ada 
por el «triunvir ato» Castelar, 
Figueras y Orense. El 21 de 
septiembre es asesinado el 
Gobernador Civil de Caste
llón , lo cual provocó la reac
ción del núnistro de la Gober-

COMPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE EN 1869 
(número de dipu tados) 

Demócratas 

7 20 

I Unio
6
~stas 

l"k" Republicanos 
Federales 

69 

l Republicanos 
Unitarios 

2 

nación, Práxedes M ateo 
Sagasta, quien suspendió todo 
tipo de manifestación pública. 

Total de diputados= 351 
Isabelinos 

14 

precipitadamente Froi
lán Carvajal, a pesar de 
las num erosas peticio
nes de un indulto que 
fu e concedido poco 
despu és de su muerte. 
Ese mismo día, el alcal
de de Villena telegrafía 
a Sagasta, mini stro de la 
Go bernac ión: «Desde 
las diez de esta noche, se 
hallan interrumpid as las 
líneas de Ali can te y 
Alcoy. Las partid as de 
Tomaset, Palloc y Payá se 

Fuente: VV.AA. Introducción a la Historia de España, 1974. 

El enfrentamiento era imparabl e. 
Siguiendo el testimonio del pro

pio Enriqu e Rodrígue z-Solís (Ramos 
Pérez, 1988), delegado de la dirección 
republicana en M adrid para dirigir el 
levantamiento en la provincia de Ali
cante, Solís llegó a Alicante el 3 de 
octubre y se alojó en la casa de M arci
li.Venía en el mismo tren que Emigdio 
Santamaría, que se dirigía a levantar 
Elche y unir se a Antonio Gálvez en 
Mur cia. Este mismo día, Solís se entre
vistó en San Vicente con Froilán Car
vajal, quién le presentó un plan para la 
sublevación armada y le pidió que se 
entrevistara con Maisonn ave para que 
apoyara expresamente la sublevación. 
Dicha reunión entre los dos líderes 
republicano s se celebró en ese mismo 
día, pero Maisonn ave se negó a apoyar 
el plan, lo que representaba un duro 
golpe al mismo. Solís comunicó la mala 
noticia a Ca rvajal , pero decidi eron 
seguir con el levantamiento y para eso 
se dirigieron a N ovelda, donde espe
raban unir se a los sublevados republi
canos capitaneados por Tomás Berto
meu . Pero un aviso urgente de éste, 
alertándolo s de que llegaban a Novel
da dos comp añías de infantería y un a 
sección de caballería, los desvió a Cas
talia, en donde quedaron para reunir
se.Y como el camino era largo, hicie
ron noche en el «Palomaret de Onil». 
Allí Carvajal escribe dos cartas, un a 
dirigida a Orense y otra al Club Fede
ral de Antón Martín de Madrid en la 
qu e escribe: «Cumpli en do el deseo 
manifiesto en su carta fecha 28 del 
pasado, y a pesar de la miserable opo-
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sición que, por el diputado y alcalde de 
Alicante, Eleuterio Maisonn ave, se ha 
hech o a todo lo que era volver por la 
honr a del partido republi cano federal, 
alzado en armas en la mayoría de las 
provin cias, y proteger la sublevación y 
la vida de nuestros hermano s; a pesar de 
todo esto, repito , ayer noche , de acuer
do con mi querido amigo Tom.ás Ber
tom eu, en la noche del 4 al 5, salí del 
pequeño pu eblo de San Vicente, al 
frente de algunas fuerzas, dirigiéndom e 
a N ovelda, donde esperaba levantar 
nuestra bandera, y donde esperaba hallar 
a mi amigo Tomás. La llegada de tropas 
a Novelda, y un aviso enviado por éste 
y recibido a tiempo , me ha hecho diri
girm e a la sierra de Castalia con ni.is 
amigos, dond e me esperan las gentes de 
Tomás, y bajar aAlcoy, con cuyos corre
ligion arios estamo s de acuerdo». 

El día 6, Solís y Carvajal entraron en 
Castalia, al tiempo que Tomaset se diri
ge al mismo lugar despu és de sabot e
ar la línea férrea y las comunic acion es 
telegráficas de Sax y Elda. Mi entr as, el 
teni ente coronel Arrancio, al mando 
de los militares que habían llegado a 
Noveld a, recibe la orden de perseguir 
a los sublevados. Ese mismo día, el ni.ili
tar inform a desde Ibi al mini stro de la 
Gobernación que la «facción republi
cana de Carvajal, sorprendida a las ocho 
de la mañana de hoy en Castalia, com
pletan1.ente batida a las diez entre dicha 
villa y la de Ibi», y añade que se pro
pon e, al día siguient e, marchar sobre 
Alcoy en persecución de las partidas de 
Payá, Bertomeu y Palloc. El día 8, a las 
dos treinta de la tarde, es fusilado en Ibi 

hallaban esta tarde en las inm ediacio-
nes de Alcoy, amenazando entrar. La 
column a del te11iente coronel Arrancio 
dirección a dicha ciudad desde Ibi. Se 
ignora punto de rotura de dichas líne
as». Ese mismo día, el Gobernador Civil 
de la provincia solicita tan1.bién al mis
mo Sagasta que , urgen temente, se le 
pase orden tel eg ráfica par a que el 
Gobern ador Militar, quien po seía el 
ni.ando de la provincia en ese momen
to como consecuencia de la declaración 
del estado de guerra, pued a disolver 
milicias, ayuntani.ientos y demás que sea 
necesario . La orden fue recibida inm e
diatamente, pue s el día 1 O, el alcalde de 
Petrer, Jo sé Rico Amat, recibe el 
siguient e oficio: 

«Columna de operaciones de la Prov. 

de Alicante de la Guardia Civil y Carabi

neros. 

En atención a las facultades que me tie

ne concedidas el Sr. Brigadier Gobernador 

Militar de la provincia y no sabiendo V. o 

no queriendo contestar el número de hom

bres que de este pueblo lleva el partidario 

republicano Tomás Bertomeu a pesar de 

haber permanecido en el mismo desde la 

una de la tarde hasta las diez y media de la 

noche, en cuyo tiempo no ha participado 

V. hallarse dentro del pu eblo dicha partida , 

he tenido por conveniente depon er a V. de 

alcalde primero y nombrar para que le 

sustituya a D. Luciano Pérez. 

Lo digo a V. para su más puntual cum-

plimiento en el acto de recibir este oficio. 

Dios guarde a V. muchos años. 

Petrel, 10 de Octubre de 1869. 

El T. C. Comandante 

José de Urguía». 



El m.ismo día 10 de octubr e, Fran
cisco PontiVil aseca solicita la renun cia 
del cargo de secretario en sesión extra
ordinaria celebrada en el Ayuntami en
to y se nombr a como interino para 
desemp eiíar dicha función a Mari ano 
Pérez López, que desemp eñaba el car
go de oficial auxiliar, tarea que a su 
vez pasó a desemp eñar Francisco Pon
ti Vilaseca pocos días después. Al día 
siguiente, Gabriel Payá Payá, Alcalde 
2º, toma jur amento a Luciano Pérez 
Planelles como nu evo alcalde de la 
Villa. Y en sesión celebrada el 17, «se 
indi có por el Señor presidente qu e 
siendo otro de los que comp onen la 
partid a repub licana coma ndada por 
Tomás Be rt om eu , Francisco Verdú 

Re gidores: 1 º Fran cisco M anu el 
Verdú R ico, 2º Pascual Soria y Beni
to, 3º Brun o Ri co y Planelles, 4º 
Andr és Poveda y Brot ons, Sº Vicent e 

Sarri ó Ju an, 6º José García López, 7° 
Do rote o Payá y Ramír ez y 8º Barto 
lomé Poveda 

Pero volviendo a la insurr ección 
republi cana, el día 19 de octubr e, el 
Capit án General de Valencia, R afael 
Primo de Ri vera, ordenó un despliegue 
militar por toda la provincia para aca
bar con las partidas republi canas. La 
movilidad de unos y otros por la pro
vincia era incesante. El día 22 de octu
bre, el coron el Joaquín Chiqu eri infor
ma en un telegrama a la Capitanía que 
las gavillas de Pal/oc y Tomaset se están 

hemo s pu esto de acuerdo en la entre
vista, y ocupa con su batallón Onil , 
Castalia y Petrel». El día 23, el coronel 
R equena inforn1a desde Baiíeres que 
Pal/oc y Tomaset se hallaban en la mn bría 
del Toll con ciento cincuenta hom
bres, y a las cinco de la madru gada del 
día siguiente notifica a Sagasta desde 
Castalia: «La facción de Palloc y Toma
set, disueltas; presentados a indult o seis 
individuo s; aqu ellos hu yeron solos». 
Efectivamente, Palloc buscó refugio en 
la M arina, donde murió entre Murl a y 
Benichembla en 1872, mientr as que 
Bertomeu y sus hombres huyeron des
pu és de escond er sus arm as en Sax 
donde fueron halladas por el coronel 
Chiqu eri . La insurrección de los repu-

Práxedes Mateo Sagasta, 
ministro de la Gobernación 
durante los grave s sucesos del 
año 1869. 

Eleuterio Maisonnave Cutayar, 
de Alicante , dirigente republ i
cano mode rado pertenecie nte 
a la alta burguesía financie ra y 
comercial de la provincia. 

Froil án Carvajal Rueda, coman
dante de la Columna 
Republica na de la provincia de 
A licante y compañero de 
Tomás Bert omeu. 

Emilio Castelar, dirigente de la 
corriente republicana modera
da y uno de los principales 
protagonista de la política 
española durante el Sexenio 
Revolucionario. 

Poveda, peatón cartero de esta villa a la 
estación de Elda, ha quedado aband o
nado este servicio de tanta import an
cia», así que se nombr a para «desem
peñar dicho cargo a Vicente Castelló y 
N avarro». El día 22 de oc tubr e, el 
Gob ern ador Milit ar de la provincia 

dispersando. «Tomaset ha cruzado la 
sierra (desde Benej am a) en dirección a 
Sax, llevando de 16 a 20 hombr es los 
que van con el propósito de presentarse 
a indult o. Esto lo confirm an cuatro 
que hoy, a las tres, se han presentado en 
Castalia al coronel Graj era y a mi. No s 

comuni ca al Ayunt amiento la 
orden de disolución del mis- BIBLIOGRAFÍA 

blicanos había fracasado, con imp or
tantes pérdidas entr e sus filas. El día 27 
de noviembr e, los diput ados republi
canos volvieron a ocupar los escaños 
que habían dej ado vacíos un os días 
antes, y el 26 de diciembre se recibe una 
circular por la que el Gobernador man-

da que «el día 3 de enero pró
ximo tenga lugar la elección 

1110 , «el cual deberá ser rem
plazado por los indi viduos 
qu e co mpr end e la adjunt a 
relación». Dos días después se 
constituyó el nuevo Ayunt a
mi ent o, que qu edó co m o 
sigue: 

- GUTIERREZ LLORET , R .A . La revolución de 
de los ayunt amient os antes 
disueltos por las autoridades 
civiles o militares, en virtud de 
las medidas extraordin arias 
adoptadas durante la última 
in su rrecc ión ». Pe ro Tom ás 
Bertom eu, Tomaset de Petrel, 
siguió libre, dispu esto a pro -Alcalde 1 º : Luciano Pérez 

Planelles 
Alcalde 2º: On ofre Payá 

Payá 

1868 y la 1ª R epública en Alicante. Diputa ción de 
Al.icant e.1985. 

- RAMOS PÉREZ ,V. Historia parlamentaria, políti
ca y obrera de la provincia de Alicante. Al.icant e.1988. 
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mas.com 

DOCUMENTACIÓN 
- Ar chivo M unicipal de Petrer 
- Di ario La R evolución 

tago ni zar tod avía algun as 
páginas import antes de nues
tra historia. 
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Dos 
libros para 
entender la 

. . ,, 
s1tuac1on 
del calzado 
Manuel Ibáñez Pascual 

ECONOMISTA 

El calzado 
en el Vinalopó, 

entre la continuidad 
y la ruptura 

Estud i o sobre economí a 

y trabajo e n e l sector 

adv"'ise oew 
1. •=-

EL CALZADO EN EL 
VINALOPÓ, ENTRE LA 
CONTINUIDADY LA 
RUPTURA. Estudio sobre 
economía y trabajo en el 
sector. 

Josep-Antoni Ybarra, Begoña San 

Miguel . Jorge Hurtado y Mª Jesús 

Santa María. IDELSA-Ayuntamiento 

de Elche-Ayuntamiento de Petrer, 

2004, 159 páginas . 

E1 pasado año 2004 aparecieron 
dos libros muy interesantes para 
entender la situación actual en el 
sector calzado: El calz ado en el Vina
lopó, entre la continuidad y la ruptura y 
Nuevas tecnologías en maquinaria en el 
sector calzado de Elda. Ambos estu
dios parten de la Agrupación de 
Desarrollo delVinalopó para el Sos
tenimiento del Em.pleo (ADVISE), 
dentro de la Iniciativa Comunitaria 
EQUAL, dirigida a apoyar la adapti
bilidad de las empresas y trabajado
res a los cambios económicos. Están 
editados ambos por el Instituto de 
Elda y Servicios Administrativos 
(IDELSA), bien diseñados y con un 
formato de 15 x 21 cms. que per
miten su agradable lectura, siempre 
de agradecer en temas, como los 
económicos, que producen cierto 
rechazo. 

Los autores del primero son los 
profesores Josep-Antoni Ybarra, 
Begoña San Miguel,Jorge Hurtado 
y Mª Jesús Santa María de la Uni
versidad de Alicante y se estructura 
en 6 capítulos. Parte del análisis del 
contexto internacional del calzado 
para descender a nivel nacional, 
Comunidad Valenciana y las comar
cas del Vinalopó. Se resaltan como 
conclusiones las mejoras en las déca
da de los 90, debidas, en gran parte, 
a las devaluaciones de la peseta, pero 
sin solucionar las dificultades estruc
turales que, al no ser afrontadas, se 
han visto agravadas con el ingreso de 
China en la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), con una cre
ciente deslocalización de empresas.Y 
apuntan como salidas: el desarrollo de 
las marcas, especialización en pro
ductos de mayor valor añadido, la 
potenciación de la cooperación, 
mejora de la distribución, progra
mas específicos de formación, inver
sión en I + D y desarrollo de la indus
tria auxiliar productora de 
maquinaria y de las nuevas tecnolo
gías. Todo ello con el apoyo de la 
Administración. Los autores señalan 
el cambio de la industria de Elche 
hacia el calzado de señora de alta 



calidad, apostando por las marcas y la 
publi cidad, lo qu e pu ede tener efec
tos negativos sobre el área de Elda
Petrer. 

A conti nuación se adentr a en el 
objetivo prin cipal, que es «conocer la 
econ orní a sun1ergida del calzado en 
los tres muni cipi os (Elch e, Elda y 
Pe trer) y, más esp ecí ficam ent e, la 
situ ación de las muj eres .. . ». La base 
del infor me es una investigación rea
lizada a lo larg o de los m eses de 
abril-juni o de 2003 con ent revistas a 
empr esas (50 en Elche y 50 en Elda
Petrer) . Las formas de ocultami ent o 
varían: ern.presas enteran1ente sun1er
gidas, trabaj os a domi cilio o en talle
res y en el int erior de las empr esas 
(con la declaración de sólo un a par
te del salario y el uso de los «contr a
tos rotatorios»). El ocultamiento osci
la entre el 52% en el calzado ilicitano, 
el 44% en Elda y el 40% en Petrer, 
llegando al 80% para el cortado y 
ap arado . Y com o impli ca do s: los 
parados, que, dada la escasa prestación 
por desempl eo, se ven aboca do s a 
trabaj ar en condi ciones de cland es
tinid ad; la muj er, en su intento de 
comp atibili zar el trabaj o de ama de 
casa co n el tr ab aj o en el propi o 
ho gar; y los inmi grant es y los jó ve
nes con escasa capacidad de nego
ciación . Todos actuand o dentro de 
estándares de vida en ascenso y con 
un a crecien te indu cción al con su
mo. Para abaratar costes, a las emp re
sas les int eresa ocult arse y lo hacen 
con talleres, form alme nt e ind epen
dient es, o interm ediarios que apur an 
los m árgenes de un a expl otación 
parasitaria qu e ha diluid o el anta go
ni sm o ent re lo s int ereses de lo s 
empl eados y los emp leado res. Por 
últim o, entre los implicados, aparecen 
tambi én las admini straciones - local, 
reg ion al y centr al-, asoc iacion es 
empr esariales, sindi catos y partid os 
políticos qu e no han qu erid o/sa bi
do/ podid o afron tar el problema: «Ya 
no hay, en fin , compli cid ad entr e 
empr esari os y trabaj adores a costa 
de un Estado ausent e, sino, más sen
cillam ent e, miedo, una nueva vuelta 
de tu erca al perverso ince ntivo del 

paro. Mi edo, ya no a las dificultad es 
de enc ontr ar un trabajo en la eco
nomía regular, sino a un futuro sin 
trabajo ... ». Sus co nsecuencias son 
un creciente déficit de mano de obra 
especializada, el descrédito de la pro
fesion alidad, un con stant e deterioro 
en las condi cion es labor ales, un des
plazami en to de fases hacia áreas qu e 
consient en salarios más baj os y, com o 
cons ecuenc ia más profund a, la pro
pensión a vivir en un eterno presente 
sin futur o con un a extensión de la 
insolidaridad y la desconfianza. 

El tercer capítulo se dedica al 
trabajo de la muj er, con 405 entr e
v istas en Elc h e y 400 en Eld a y 
Pe trer. Se analiza la imp ortancia de 
la muj er en la eco nomía sum ergida, 
su comport ami ento según su edad, 
las tareas que desemp eñan y sus pro
blemas de jubil ación . Un dato: en las 
trabajad oras sum ergid as que tienen 
hoy entr e 56 y 65 año s, la media de 
tiempo co tizado en el calzado se 
acerca a los 1 O año s. Y ello, despu és 
de haber tr abaj ado, de m edia, 34 
años en el sector. Otro dato: del tot al 
de encuestas en Eld a-Pe trer, al ser 
pr egunt adas sobre dónd e le gustaría 
trabajar, el 43% manifiesta qu e pre
feriría hacerlo fuera del calzado . Al 
final se recoge n alguno s testimonio s 
de muj eres que se rebelaron en Elche 
en 2003 y qu e evidencian su grado 
de crispación. El cuart o capítulo se 
dedica a la inmi gración en la eco
nonú a sum ergida; reconoce las difi
cult ades de su estudi o, sin que exis
ta un a ent rada masiva en el sector, ni 
cabe hablar de un a sustitu ción de 
fuerza laboral lo cal, ni tan siqui era 
como ten dencia de futu ro. No se 
detectan problem as de margin ación 
e incluso se destaca la calidez social 
y la bu ena acog ida de la población 
local, sobr e todo de Eld a y Petrer. 
Llama la atenc ión un testimo nio de 
lo qu e opin an algun as inmigrant es 
sobre las muj eres qu e trabajan en 
casa j ornadas int ermin ables, sin dere
cho s, sin exp~ctativas, sin pro testas: 
«Deberían unir se, repit en en dulc e 
castellan o, noso tr as no po demo s, 
pe ro ellas deberían unir se.» 

Los dos capítulo s finales se desti
nan a la opinión empr esarial y a las 
altern ativas. Los empr esarios acha
can las dificult ades a la elevada pari
dad del euro y reconocen un cambio 
más profund o por la creciente com
petitividad de produ ctor es recien tes 
con costes laborales imb atibles, así 
com o en la exigencia, por parte de las 
cadenas de distribu ción , de precios y 
condi cion es difícilm ent e asumibl es, 
indi cio y resultado de esa acrecent a
da comp etencia. Las estrategias osci
lan entr e deslocalizar tod o el proce 
so produ ctiv o, cu estion and o su 
efectividad por la ausencia de tradi
ción empr esarial en los países a los 
que se dirige, y la más general, que es 
la importa ción de partes y com po
nent es y la conversión de empr esas 
produ ctoras en import adoras de pro
ductos acabados. Las dificultades se 
han visto agravadas por la falta de 
asociacioni sm o (salvo ej emplos para
digm áticos com o Elda Prestigio y 
Cavex ) y la falta de apoyo de la polí
tica qu e, en el caso del calzado espa
ñol, no ha estado a la altura de las cir
cun stanci as. El empresari ado parece 
qu e no es conscient e de las conse
cuencias sociales de un volum en tan 
elevado de trabaj o sum ergido, sin 
qu e los aspectos de respon sabilidad 
social de la empr esa les per turben, 
más allá de la pérdid a de profesion a
lidad y del saber-hacer.Aunqu e se ha 
llegado tarde para hacer fren te a los 
mu chos probl em as qu e arr astra el 
calzado , las salid as apunt an a las 
expresadas al prin cipio y para la eco
nomía sum ergida: reac tivación de la 
actu ación in sp ectora, int ervenc ión 
sindi cal más activa, coop erativismo , 
contr atos en régim en especial seme
j ant e a los de las empleadas de hogar, 
creación de centro s de distribu ción 
de trabajo a domi cilio por parte de 
sus prota goni stas ... 

Este prim er libro conclu ye con 
un a crítica al sistema, que permit e la 
co mp etencia de la cland estinidad, 
sin control por parte de las admi
nistracion es, y ensalza el indi vidu a
lismo empr esarial espont áneo, «ese 
extraño cru ce entr e el empr esario y 
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el jornalero, el autoexplotado y el 
autopatrón, adictos precarios al con
sumismo conformista». Hay pregun
tas que el estudio no llega a respon
der, quizás por su dificil contrasta
ción, como ¿ existe correlación entre 
las variaciones de la economía 
sumergida y los ciclos económicos? 
Porque, si el ocultamiento es un 
monstruo que se alimenta a sí mismo, 
con independencia de la fase del 
ciclo económico, es un serio freno 
para la solución de sus problemas 
estructurales, sobre todo en áreas 
como la tecnología o la comerciali
zación. 

E1 segundo volumen, dedicado a 
las nuevas tecnologías en maquinaria 
para el calzado, está escrito por Jesús 
Quílez Calderón, Clara A. Serrano 
Fernández y como becarios estu
diantes Antonio Fernández Madrid y 
Guadalupe Jover Navarro. Se estruc
tura en cinco apartados y el prólogo 
lo efectúa el presidente de AICVE, 
FICIA, vicepresidente de FICE y 
secretario general de INESCOP,José 
Juan Sanchís Busquier. 

En la introducción y el diseño 
de la investigación se sientan las bases 
del trabajo y los objetivos, el general, 
«conocer cómo se comportan las 
empresas del calzado en Elda, en 
materia de tecnología, grado de 
innovación y tecnificación, empre
sas de la zona que fabrican y comer
cializan y causas por las que no se 
produce la introducción de nuevas 
tecnologías». De un total de pobla
ción de 200 empresas, se extrajeron 
64 que fueron objeto de entrevista. 

La tercera parte, estructurada en 
siete capítulos, trata de los resultados 
del estudio. El primero, de informa
ción general de las empresas, hace 
un repaso de la in1portancia de la 
economía sum.ergida y sus problemas 
( en síntesis sus conclusiones coinci
den con el primer volumen), el tama
ño de las empresas (un 50% tienen 
entre 15-30 trabajadores), tipo de 
producción y destino (49,4% a zona 
comunitaria y 23,5 nacional), canti-
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NUEVAS TECNOLOGÍAS 
EN MAQUINARIA EN 
EL SECTOR CALZADO 

DEELDA 

Jesús Quílez Calderón, Clara A. 

Serrano Fernández y los becarios 

Antonio Fernández Madrid y 

Guadalupe Jover Navarro . IDELSA, 

2004, 192 páginas . 

dad de producción ( empresa con una 
media de 2.300 pares / semana y se 
señala que, dadas las series cortas por 
modelo, es fundamental crear un 
prestigio y una calidad que perm.ita 
vender a un mayor precio) y años de 
antigüedad (32,81% de 1-3 años). 
Para finalizar, el primer capítulo hace 
un análisis D.A.F.O. del sector: Debi
lidades (23,08% falta de recursos eco
nómicos, 20, 19% plazos de entrega 
de los pedidos, 18,27 % la mano de 
obra y 15,38% la productividad), 
Amenazas (20,83% competencia 
internacional y 24, 1 7% crisis inter
nacionales), Fortalezas (39, 17% la 
calidad del producto y 25,83% la 
adaptabilidad a los CaIY!bios de modas 
y tendencias) y Oportunidades 
(36,84% diversificación del produc
to y 25% no sabe, no contesta). 

La maquinaria en el calzado ocu
pa del segundo al quinto capítulo, 
con proliferación de cuadros sobre 
las opiniones y resultados de las 
encuestas. Según el estudio, el 26% de 
las empresas fabrican sus propias 
máquinas, el 44% comercializan y el 
30% restante se dedican a maquina
ria de aparado, rebajado, dividido y 
doblado.Analiza sus principales debi
lidades: dependencia de la tecnología 
italiana y alemana, falta de ayudas y 
subvenciones, escasa innovación tec
nológica (la principal causa de reno
vación -54,76%- es porque no fun
cionan correctamente y el porcentaje 
de maquinaria de segunda mano, a la 
hora de sustituirla, es superior al 60%, 
con un período de renovación medio 
de 10-15 años), inconvenientes de 
su adquisición (54% son inversiones 
elevadas a corto plazo y 31 % nece
sitan personal especializado) y otros 
factores condicionantes (la masiva 
producción de calzado en la zona 
asiática, la falta de marca y canales de 
comercialización propias). 

Le sigue un exhaustivo catálogo 
de ayudas oficiales y maquinaria, 
expuesto conforme se incorpora al 
proceso productivo, con abundantes 
fotografias y su grado de aceptación, 
incluso con un diseño de la planta 
óptima de maquinaria. Llama la aten
ción los resultados de algunas máqui
nas, por ejem.plo, la de corte auto
mático: el 72% no la tiene, el 69% 

dice que no la necesita y el 62% que 
no la podría adquirir. Ante estos 
resultados, uno se pregunta: ¿Cómo 
es posible que una máquina que 
incorpora tantas ventajas en produc
tividad, ahorro de costes y calidad 
se diga en un 69% que no se nece
sita? No será que existen otras razo
nes para no comprarla, al margen de 
las expuestas. O en otros términos, 
¿hasta qué punto acudir a la econo
mía sumergida para realizar el corte 
manual frena su implantación? Ésta es 
una cuestión dificil de investigar, 
pero que tiene gran importancia, 
como se comentó con anterioridad, 
para conocer hasta qué punto el nivel 
de ocultamiento esconde las verda-



<leras posibilidades de innovación 
tecnológ ica. 

La inform .ación no cesa y se 
extiende a las ferias de maquinaria en 
el mundo, cen tros y necesidades de 
forrn.ación , en tre las que destacan la 
falta de mano de obra para aparado
ras (42,86%) y centradores (28,57%), 

con un a valoración de la experiencia 
(79%) superior a la formación (21 %). 
Y en las conclus ion es aparece el per
fil de indu strial de calzado en cuan 
to a sus hábitos de compra de maqui
naria y los factores que la condicionan 
(pag. 148). Finaliza el estudio con un 
anexo, muy comp leto, del directorio 
de empresas de maquinaria, institu
ciones ligadas con el calzado y biblio
grafía sobre el sector. 

Bienvenidos sean proyectos de 
investigación como estos, realizados 
con rigor, que aportan luz, dan solu
cion es y provocan el debate, con un 

alto valor añad ido para los interesa
dos en el secto r. 

Para completar la tril ogía faltaría 
un tercer estudio que incidiera en las 
posibilidades de diversificación indus
trial y de la econonúa de servicios 
que, junto a la potenciación de las 
estructuras productivas y comercia 
les del calzado, deben ser los moto
res del desarrollo económico futuro. 
Sirva de referente la noticia que apa
reció en la prensa, cuando escribía 
estas líne as, en junio de 2005: La 
Asociación Española de Empresas de 
Componentes para Calzado (AEC) 
hace público un estudio , contratado 
con una firm a de consultoría , para 
crear nuevas oportunidades de nego
cio a sus asociados. El estudio resal
ta que existen 500 posibles mercados 
nuevos, distintos al calzado, donde 
destinar la producción. 

El territorio 
de la derrota 
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EL TERRITORIO DE 
LA DERROTA. LOS 
ÚLTIMOS DÍAS DEL 
GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA EN EL 
VINALOPÓ 

J. R. Va/ero Escande//. Centre d 'Estudis 

Locals del Vinalopó , (Col.lecció 

l 'Algoleja, 7), Petr er, 2004, 185 

páginas . 

Arn.b aquesta obra de Valero Escan
dell, el Centre d'Estudis Locals del 
Vinalopó ens apor ta un estudi més a 
la histor ia de la con1.arca del Vinalo
pó, amb la qual cosa contribuix a 
un coneixern.ent major de la nostra 
histor ia més propera. I d'una forma 
especia lment significativa en aquest 
cas, ja que durant un s rn.esos el 
govern de la República es va ubicar 
en les nostres terres, cosa que va dei
xar un record popular que encara 
avui podem trobar entre els que van 
viure aque lla epoca, encara que fóra 
com a xiq uets. 

En El territorio de la derrota Valero 
Escandell narra de forma divulgati
va, alh ora que rigorosa, el principals 
fets que experimenta el govern de la 

República en els últims anys de la 
Guerra Civil. Incid.ix especiah11.ent en 
la ubicació d'aquest en la finca del 
Poblet (tot analitzant les raons que 
motivaren tal decisió), i en la figura 
del doctor N egrín. De fet aquest lli
bre és un a defensa de la postura qu e 
adopta el president N egrín en aquells 
mesos dificils que seguir en la caigu
da de Cata lun ya (febrer-rn.ary de 
1939). Aquest fet va su posar per a 
molts un signe dar de que la Repú
blica seria derrotada i que, per tant, 
calia aconseguir quant abans una pau 
amb el bando! franquista que no 
resultara massa perjudicial per als 
republicans i que, sobre tot, perme
tera abandonar el país als que vol
gueren. En contra d'aquesta op ini ó 
estava N egrín, qui prefería continuar 
resistint fins que la situació interna
cional n1.illorara en favor de la Rep ú
blica i permetera, com a mínim, fir
mar un a rendició accepta ble, o en el 
pitjor deis casos, poder realitzar un a 
retirada organitzada, que salvara el 
maxim de vides possible. Com 
podem veure, en ambdós casos la 
principal preocupació era ja evitar 
la previsible repressió franquista, que 
finalment no aconseg uiri en evitar i 
que seria molt pitjor del que havien 
imagina t. Pero la postura de N egrín 
era també la del Partit Com uni sta, 
que despertava les suspidcies dels 
altres partits i agrupacions pro-r epu
blicanes pel seu progressiu ascens en 
el poder durant el transcurs de la 
guer ra.Aixo contr ibuí que es gene
ralitzara l' opinió que la postura de la 
resistencia venia determinada pels 
comunistes, els quals, amb la seua 
fidelitat a Moscou, haurien oblidat els 
sofriments dels que es trobaven en 
primera línia de batalla.Valero assen
yala que aixo no es correspon a la 
realitat, sinó que el president Negrín 
decidí apostar per la resistencia per les 
raons abans explicades ( cal recordar 
que la II Guerra Mundial comenya
ria a penes cinc mesos després d'a
cabada la Guerra Civi l), i per a aixo 
es recolza en els principals partidaris 
de la resistencia, entre els quals hi 
havia un sector del PSOE, alguns 
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anarquistes, con1. Blanco, i, logica
ment, en el Partit Comunista (si bé, 
aquest era l'únic partit que defenia 
d'una forma unitaria la resistencia). 

Durant el convuls període la 
comarca del Vinalopó es manifesta 
comuna de les zones més tranquil-les 
i estables del territori republica: allun
yats del front i amb un ampli recol
zament social de la causa republicana, 
els enfrontaments violents dels primers 
dies de guerra ja havien passat, i en 
aquells moments (febrer de 1939), les 
principals novetats eren que la majo
ria de fabriques s'havien reconvertit 
per a finalitats militars, i la cada vega
da majar arribada de refugiats de dife
rents punts d'Espanya. Aquesta situa
ció, unida a !'existencia d'una bona 
comunicació, i al fet que en aquells 
moments es situava en el centre del 
territori controlat per la República, 
dotaven la nostra comarca d'una situa
ció immillorable per a Negrín, que 
buscava un punt ben comunicat al 
mateix temps que apartat, tant del 
front, com dels seus enemics polítics 
dintre de la República. 

Aquesta instal.lació del govern 
al Vinalopó Mitja vingué donat pel 
trasllat de diverses oficines estatals i 
militars a Elda, i per l' establiment de 
la residencia del president en la fin
ca del Poblet (coneguda com la posi
ción Yuste) en el terme de Petrer, si 
bé, la residencia oficial del govern 
continua sent Madrid. També des
taca Valero la creació d'un aerodrom 
a Monover (en un terreny pla que 
actualment torna a estar cultivat), i 
l'emplac¡:ament de la plana majar 
del PCE en la zona de la Xau, entre 
els termes d'Elda i Petrer. Tates 
aquestes instal.lacions estan extra
ordinariament representades en el 
llibre a través de fotografies, mapes 
i detallades descripcions. Aquest és 
un dels aspectes més interessants de 
l' obra, especialment per als que 
vivim en aquesta comarca,ja que a 
través de les fotografies reconeixem 
molts carrers de Petrer i d'Elda 
actuals, a més de diferents paratges 
de la comarca, la qual cosa ens per
met una comprensió millar del pas-
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sat, com una cosa proxima a la nos
tra realitat actual. 

En conjunt, es tracta d'una obra 
interessant i atractiva, tant per al lec
tor no versat en el tema, com des de 
la investigació historica. En el primer 
cas perque, gracies a l' estil senzill del 
llibre, pot conéixer un important 
episodi de la Guerra Civil i de la 
historia de la comarca. I en el segon 
cas, perque el llibre aprofundix en 
l' estudi local i comarcal de la Guerra 
Civil, alhora que aporta la seua visió 
a alguns dels principals debats histo
riografics sobre els fets dels últims 
dies de la guerra. En aquest sentit fa 
una crítica a obres que han aparegut 
recentment, com la de Pío Moa, que 
sota l'aparenc¡:a de valer descobrir 
Los mitos de la guerra civil (2003), el 
que en realitat fa és repetir la classi
ca versió franquista de la guerra. 
Bernat Montoya Rubio 

E1 volum que ressenyem és el recull 
de la versió escrita de 20 comunica
cions pronunciades per 25 estudiosos 
de diferents pobles del Vinalopó el 
marc¡: de 2001 a la Casa de la Cultu
ra de Monover dins el II Congrés 
d'Estudis del Vinalopó que organit
zava el Centre d'Estudis Locals del 
Vinalopó i que es titula El patrimoni 
historie comarcal. 

Els nostres estudiosos cormarcals 
han dedicat els seus esforc¡:os a l' es
tudi, tant del patrimoni material, 
com de l'immaterial. Del material 
s'estudien els museus,l'arquitectura i 
l'urbanisme, els teatres, les restes 
arqueologiques, les conduccions d'ai
gua, les indústries, els instruments 
musicals. De l'inm1.aterial, la llengua 
i les seues diferents manifestacions: la 
toponímia ( és a dir, l' estudi dels noms 
de lloc), la paremiología i la fraseo
logia ( o l' estudi dels refranys i frases 
fetes), la literatura, la gramatica, la 
sociolingüística; i també la gastrono
mía, la música i les danses populars, 
les creences i els oficis. 

Patrimoni immaterial. Consol Luz 
i J úlia Tortosa han fet un estudi 
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(«Patrimoni culinari monover») dels 
diferents plats de la gastronomía tra
dicional monovera. Es tracta d'un 
treball d' antropología en que es cons
tata que els canvis socials dels últims 
decennis han influú en l' elaboració 
dels plats tradicionals. El treball s'a
companya de les receptes dels plats. 

El treball de Miguel Ángel Gon
zález («La planta y el cultivo de la 
barrilla en Santa Pola (1494-1795). 
Un patrimonio natural») ens parla 
de la planta i del cultiu de la barre
lla com d'un patrimoni natural histo
rie, també es comprova que la tecni
ca d' o btenció de la sosa i les 
aplicacions posteriors d'aquest pro
ducte, com eren la fabricació de vidre 
i l'elaboració de sabó, van ser unes 
bases fonamentals de l' economía de 
Santa Pola i Elx. 

David Vera, M. Carmen Ponsoda 
i Santiago Ponsoda («Les danses: 
divertir-se en el passat») estudien les 



danses de Monov er, l 'Alguenya i el 
Pinós, les cond icion s en qu e se cele
braven: quan tenien lloc, on es feien, 
qui participava, quin era l' acom pan
yam ent mu sical i en este sentit , el 
pap er del tabal i la dol i;:aina, com 
eren el ritm e i la n1.elodia ... 

En l' estudi de Jo aquín Samper 
(«Religiosidad popul ar y pant eó n 
sagrado . Elda, siglos XV II y XVIII») 
l' aut or fa un repas histori e pels dife
rents cultes que es van succeir a Elda 
en el períod e estudi at, la significació 
cultural i histór ica de cada advocació, 
sense deixar de banda l' onomastica: 
els noms amb qu e els eldencs van 
batej ar els nounats i la relació amb els 
cultes locals. 

Per la seua band a, Ester Limorti 
(«El patrimoni top oním.ic de l' antic 
term e de M ono ver (el Pinós, l'Al
guenya i Monover) » estudia els noms 
de lloc de ter me histori e de Mon o
ver, que inclo "ia tamb é els term es de 
l'Al guenya i del Pinós. Hi trob em 
una llista de nom s de llo c do cu
ment ats, en molts casos, als segles 
XVI, XVII, XV III i XIX . 

Brauli Monto ya («El patrimoni 
lingü ísti c coma rcal i l' estand ar d 
valencia») fa una defensa de les pecu
liarit ats del valencia parlat en les 
comarque s meridionals delVin alopó 
i defensa que s'integren en un model 
de llengu a estand ard, j a qu e són 
peculiaritats comp artides per la gran 
majoria de catalanop arlant s. 

Els treballs sobre llen gua conti
nuen amb la comuni cació de Jo sé 
Joaquín M artíne z en la qu al investi
ga la vitalitat dels refranys i les frases 
fetes en el castella d'Elda. Un altre 
treball, ara sobre literatur a, és l' estu
di de la figura de Miquel Am at, onde 
d' Azor ín , i un a figura int eressant de 
l'ambi ent cultural valencia de mirjans 
i finals del segle XIX i l' edició d'u
nes poesies del mateix Amat, tot aixo 
a drrec de Francesca N avarro. 

Sense eix.ir de la filología, Vi cent 
Brotons fa una defensa dels llibres (i 
de les idees qu e vehiculen) com a 
patrimoni imm aterial comarcal. Co n
cretament reivindica el llibre D'A z orín 
i el país meu d' Antoni R óde nas, edi-

tat el 1973 i reeditat el 1998. 
Patrimoni mat erial. El paisatge 

rural de la nostra comarca és el tem a 
dels treballs de Vicente Vázqu ez («Las 
casas rurales de Sax (Alicante): un 
paisaj e humani zado ») i Fran cisco P. 
Sala i Jo sé M aria Cremades («Catá
logo de arquit ectura rural de Aspe»). 
Relacionat amb els anterior s es tra
ba l' estudi de Santiago Varela sobre la 
Co loni a Santa Eulalia, en els seus 
aspectes urbaní stics i arquit ectoni cs i 
en comparació amb altres coloni es 
agríco les i indu stri als semblants. 

Un s quants treballs se centr en en 
l'aigua. Un d' ells, de Tomas Pérez, 
ens parla de l' aprofit ament sostenibl e 
i exhaustiu de l'aigua per la rambla de 
Pui;:a, a Petrer. Un altre, de Go nzalo 
M artín ez i Felipe M ejí as, ens parla de 
la recerca de l' aigua fora d'Elx, un a 
empr esa que durant segles ha ocupat 
els ciutadans elxans. Finalment, José 
David Busquier, estudia l'ús de l'aigua 
que m ovia les turbin es de dos x.ico
tetes centrals electriqu es que van ser
vir a principi s del segle XX per a 
portar la llum als car rers d'Elda, i 
corrent electri c per a les maquines de 
les prim eres grans fabriques de cali;:at 

Tom as Palau estudi a la necrópo
lis trab ada a !'interior del castell d'El
da, m en tre Paco Corbí ens mo stra 
com un edifici, el Teatre Principal 
de Mono ver, construit per iniciativa 
privada fa 150 anys, es va convertir en 
part del p atrimoni públi c. Lui s 
Migu el Rico, per la seua part , ha fet 
un estudi de l'orgu e de l 'esg lésia 
arxipr estal de Sant Pere de Novelda 
cons truit el segle XVIII. 

El patrimoni i els museus són els 
eixos del treball de R afael Azuar. Es 
tracta d 'un estudi dels mu seus qu e 
existeixen en les no stres pobl es amb 
un seguit de propostes sobre el seu 
futur, ampliació i directriu s per a la 
creació d'altres de nous. 

Finalment, la comunicació pre
sentada per David M adrid «Elemen
to s patrimoni ales a pr eservar para 
asegur ar un futuro sostenibl e» ens 
parla dels conceptes de sostenibilitat 
i sustentabilitat. Del greu problema de 
suburbi alització del camp a la nostr a 

comarca i de la perdua d' espais rurals. 
També s'hi enumeren una serie de 
crit er is de preservació per al patri
moni comarcal. 

Els lector s que s'aventur en p er 
les pagines d'aqu esta nova publi cació 
del CEL tindr an l' oportunitat de 
coné ixer millar algun es p eces del 
no stre ric patrimoni comar cal. Un 
patrimoni desconeg ut encara per a 
molt s i, en alguns casos, en perill de 
desaparició si no es prene n les mesu
res de preservació necessaries.Aguar
dem que la lectura d' aquestes com u
ni cacion s servi sca per a in citar el 
cone ixeme nt i la reflexió dels llegi
dor s comarcals. 
Paül Limorti Paya 

EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ 
ANTE LOS RETOS DE LAS NUEVAS GUERRAS 
lllAQU(L lllCO-U.IINAail XII PIIEMI aAIICILONA SOUDAJUTAT 2002 

AJUNTAMENT DE IAACElONA 

~ ~ •aare.- lcaria~ cdilorial 

EL MANTENIMIENTO 
DE LA PAZ ANTE LOS 
RETOS DE LAS NUEVAS 
GUERRAS 

Raquel Rico-Bernabé. XII Premi 

Barcelona Solidaritat 2002, 

Ajuntament de Barcelona, Ed. Icaria . 

Barcelona, 2005, 99 páginas. 

L 'autora del llibre que ressenyem és 
petrerin a. Un a j ove llicenciada que, 
des dels seus estudi s i llur s convic
cions, es dedica a la recerca i el tre-
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hall actiu del tenia que plant eja al lli
br e esmen tat: la pau . Pero, quan par
lem de pau a qu e es referim? Quin s 
són els protagonistes i actors de la 
pau ? És una meta, un estat idilic, o tal 
vega da una form a de resoldr e els 
conflictes i d' organitzar la societat? 
On hi ha probl en1es d' afer mam ent 
de la pau i perque? Tot es aque stes 
qüestions i d' altres es planteja !'au
tora. 

D espr és de llegir el llibre, pod em 
distin gir du es parts: un a prim era 
dedicada a repassar la breu historia de 
les Op eracion s per al M antenim en t 
de la Pau (OMP) que va ini ciar la 
ONU el 1956, a més de les concep
cion s i contingut s d' aqu estes OMP; 
segon amen t, despr és de cons iderar 
que el con text int erestatal i estatal ha 
canviat de 1989 ern;:a, es plant ej a 
nous paradigrn.es i nocions que cal 
abrn ;:ar qu an es parla de pau, pacifi
cació i OMP. La fi de la guerra fre
da serveix de tall per a establir dife
rents etapes i un estat de les funcion s 
de la ONU pel qu e fa al manteni
ment de la pau en zon es de conflic
te. El reco rr egut per aquestes eta
pes, i qu e nosaltres plasm em a les 
dues parts assenyalades a l'obra, por 
ta a l' autor a a afegir a les actuacion s 
desplegades per al mantenirn .ent de la 
pau, la constru cció de la pau. És a dir, 
les OMP van ser un pas concebut per 
les instanci es int ernac ion als - ONU
que ara com ara cal ampliar per a 
construir la pau . 

R ern.arquem que l' autora es cen
tra a les accions dirigid es des de la 
ONU a les arees en conflicte. Des 
d' aquest a institu ció int eres tatal es 
conc ep, organitza i gestiona cadas
cuna de les OMP. Tanrnateix, les cri
sis que pateix la ONU es reflecteixen 
a les OMP i llur contin guts i con
cepcion s. En conse qüencia, quan els 
Estats Unit s es desm arqu en de les 
propo stes de la ONU, tothom tre
mola. La mat eixa autor a del llibr e 
transcriu les paraules d'un senador, 
que n' és un exern.ple de la veu de la 
classe polític a estadounid enca: «els 
estadounid encs mai acceptaran l' au
torit at de cap institució supr anaci o-
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nal per damunt del dret sobira dels 
estadoundiencs a decidir com actuar 
en el seu int eres tan a casa com a 
l' exterior» (p. 65). Els casos d'int er
venció milit ar unilat eral dels Estats 
Unit s són innumer abl es i tot s els 
tenim al cap. 

Les operacions de manteniment 
de la pau són definid es perla ONU 
com actuacions on parti cipen mili
tars per ajudar a mant enir o restablir 
la pau i la seguretat int ernacion als 
en zones de con flicte. Una pregun
ta que em faig, i tamb é indir ecta
m ent consid era l' autor a, es si l' exer
cit , eixe pod er creat per a obtenir el 
pod er mitjarn;:ant la fon;:a i la violen
cia, pot port ar la pau a cap lloc. Si vis 
pacis parabellum. És, don es, l'apli cació 
del conce pt e de pax romana, on 
l' exerc it actua corn. a garant de l'or
dre i l'autorit at, on la pau és un estat 
de vigilancia militar - i policial hem 
d' afegir- qu e garant eix l' statu quo 
impo sat per l' elit. L' exercit és un dels 
instrum ents creats pels estats mod erns 
amb un es finalitats de monopoli i 
uniformit at. Pot, en conseqüencia, 
l' exerci t actuar coma vigilant d'un a 
situació de pau quan el seu meca
nisme de vida es l'ú s de la fon;:a? 
Ri co-B ern abé a la pagina 29 escriu 
qu e des de la fi de la guerra freda 
-1 989- els exercits qu e actuen per a 
impo sar les OMP pod en utilit zar la 
forc;:a no únic ament quan són atacats, 
sinó també per a impo sar els objec
tius i propo sits de l' operació. 

Pero la situació mundi al ha can
viat des de 1989, des de la transfor
mació salvatge cap al capitalisme dels 
pai:sos d ' economia planificad a. La 
pol arització entre EEUU-URSS i 
llur s partidaris s'ha transformat i no 
cap a un carrer de pau, de pax roma
na, de no-gu err a; els conflictes vio
lent s i bel.líes declarats entre 1989 i 
2000 ascend eixen a 111. Tot un exit 
de la classe políti ca occidental. L'au
tor a es pregunta la causa d' aquest 
esclat bel.líe. El mat eix títol del llibre 
arreplega la consideració de les carac
terísti q ues de les «noves guerres» . 
Pero hern. de declarar, previament a 
analitzar les causes i caracte rístiqu es 

d' aquei xos nous conflictes bel·lics, 
qu e el concepte de guerr a no ha 
canviat, és a dir, la situació de violen
cia organitzada i dirigid a per una elit 
especialitzada -m ilitar i políti ca- per 
a obt enir uns objectius mirj anc;:ant 
la destru cció fisica de p ersones i 
infraestru ctur es -d e les contraries
és el caracter basic de tot a guerra . Tal 
vegada, com diu l' autora, les noves 
gu err es són cr isis multicausals: la 
pobresa, la rapinya dels recursos natu
rals dels pobl es en conflict e per les 
multinacionals occiden tals, la pro
gressiva milit arització de la societat 
per una publi citat constant i per la 
venda de la indú stri a milit ar, la glo
balització que unifi ca les decisions i 
el poder pero margina a grup s, pobles 
i regions, etc. 

Davant d'aquestes noves guerres, 
Ri co-B ern abé plant ej a noves vies, 
el canú cap a la pau po sitiva, tal com 
titul a un capítol. A partir d'aquest 
títol dedui:m, en prim er llo c, que 
l' autor a co nsid era la pau co m un 
pro cés en elaboració contínua, no 
com una meta, per la qual cosa les 
OMP han de ser transform ades tal 
com eren co ncebud es; i en sego n 
lloc parla de la pau positiva seguint els 
po stulats de destacats autor s classics 
(Lederach o Galtung) i assumit s des 
de fa decades pel s moviments no 
violents. La pau en la seua concepció 
conve ncion al es, practicament, 
l' absenci a de guerra, situació vigila
da pel pod er políti c i militar ; mentre 
qu e la pau po sitiva va més enlla dels 
simpl es aco rds polític s, incloent-hi 
aspectes socials, culturals o economics 
i la plena participació, decisori a, de la 
societat civil. És el qu e diu Lede
rach empowement nadiu, la promo ció 
del poder de la societat civil afecta
da pels conflictes per a ser la prot a
gon istes de la construcció de la pau. 
Ja no es parla únic am en t de mante
nim ent de la pau , sinó tam b é de 
construc ció de la pau. Com deia un 
amic objector insub mís fa un s anys, 
l'elit es prepara i s'educa per a la 
viol encia, i no saltres em d'edu car
no s i saber cons truir la pau. Recor
dem la situ ac ió que visqueren a 



Iugosli via els col.l ectius qu e treba
llaven per crear xarxes en la societat 
civil enfront dels poders políti cs que 
in centivaven l' enfront am ent i l'ex
clusió : qu an els gove rns i exe rcit s 
occidentals actuaren a la zon a, me ns
prenyaren aqu estes xarxes civils. Ara 
el veiem al tractament de les notícies 
dels movirn.ent s socials de !'Argenti
na o de Bolívia; l' empowement nadiu és 
negatiu per als mass 111.edia. 

Així , actualm ent irn.pera la cultu
ra de la violenci a, tant de la violen
cia directa com l' estru ctural . És a dir, 
la viol encia no és únicam ent la qu e 
provo ca destruc cions i mort s mit
j arn;:ant les arm es, sinó tamb é la 
violenci a estructu ral genera dese
quilibris i inju stíci es entr e la pobla
ció. Les OMP s' h an d 'a dapt ar a 

aqu estes noves situ acions i ani lisis 
ampli ant la con cepc ió de les opera
cions per a la constru cció de la pau 
i per aixo fa falta un a educ ació d' es
p ecialistes en la 111.ulti cultur alitat i 
un a nova visió política. 

La petrerin a R aquel Ri co-Ber 
nabé ha elaborat un text especilitzat 
que cal llegir amb cura i ulls obert s. 
Un llibre qu e en té darr ere molt es 
lecture s. Un llibre qu e es centr a en 
un deis aspectes més greus que vivim 
actualm ent, la con stant milit arit zació 
i cultura de la violencia. Un llibre que 
ens ajuda a ent endr e que la pau no 
plou del cel. 
Tomas Pérez Medina 

E1 pr esent llibr e de M ª Ca rm en 
Ri co Nav arro és un a descrip ció de 
diversos asp ect es de la bibli o teca 
públi ca en Petrer, de la qual és direc
tora. El prim er d'aqu ests aspectes es 
!'hi stori e: M ª Carm en fa un reco 
rregut general per la historia de la 
biblioteca pública de Petrer. Un reco
rregut que ens perm et observar dife
rents qü estions, com ara les diferents 
localitzacions que ha tingut la biblio
teca muni cipal de Pe trer des qu e 
aquesta apareix en 1927, amb la deci
sió de l' ajunt am ent de crear un a 
bibli oteca en la plant a baixa de l' e-
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difici de l 'Ajunt am ent. D urant els 
anys de la II R epúbli ca la bibliot eca 
es tr aslladari a a les «esco les del 
govern » (anom enades des de 1962 
col.legi «Primo de Ri vera») i es farien 
els prim ers esfo r<;:os p er difondr e 
l'h i bit de la lectur a, i per a qu e la 
bibliot eca es conver tira en un a insti
tució propera i utilit zada pel con
junt de la població. Un esfor<;: que no 
resta exempt d'imp ortant s deficien
cies, com ]'existenc ia d 'un a escassa 
dotació de llibres i d'un redui't hor a
ri d'atenció al públi c. D e fet, dur ant 
aqu esta epoca les bibli otequ es de les 
associ acions obr eres, igualaven en 
nomb re de volum s i imp ortan cia 
social a la bibli oteca muni cipal. A 
pesar d'aquestes limit acion s, la situ a
ció de la bibliot eca en Petrer encara 
empirjoraria més durant les dues pri 
meres decades del franqui sm e, i es 
descon eix si va continu ar existint la 
biblioteca municipal ( en tot cas, la fal
ta de notí cies ens parla de l' in e
xistencia d 'un a ver tadera bibli oteca 

públi ca). El poble de Petrer hauri a 
d' esperar fins a l' any 1964 per a tor
nar a contempl ar !'existencia d 'un a 
bibli o teca públi ca mu nicip al, qu e 
s'ubicaria en un deis locals més cone
gut s per !'actual pobl ació petrerin a: 
el núm. 1 O de la Pla<;:a de Baix, anti e 
graner muni cipal, i actu al Mu sen 
Arqu eologi c i Etnolo gic Muni cipal 
«D ámaso N avarro».Aqu esta s'inicia
ria amb l' escassa quantitat de 1.497 
volum s (la ma teixa quantit at de 
volum s qu e p osse"ia la bibliot eca 
muni cipal de la II R epúbli ca). La 
necessi ri a creac ió d 'un a autenti ca 
bibli oteca públi ca en espai i pressu
post dedicar, i nombr e de llibres (és 
a dir, adapt ada a les necessitat s de la 
societat), no arr ibarí a fins a l' any 
1979, unit al procés de la Transició. 
Si bé les obr es de reform a de l' edi
fici núm . 10 de la Pla<;:a de Baix no 
finalitzarien fins a l' any 1982. L'any 
1998 la bibli o teca es traslladaria a 
l'a ctual Ce ntr e C ultur al del carrer 
Sant Bartom eu , i un any després es 
crearía la segona bibliot eca muni ci
p al, an o m en ada «Poe ta Enriqu e 
Am at», al barri de la Fron tera (zona 
de les Xum eneres). 

Un deis aspectes qu e m és ens ha 
crid at l'atenció d'aquest repis histo
rie és la mod ernit at de la bibli oteca 
públi ca en Petrer ; aqu esta a penes 
sup era els anys trent a del segle XX, 
des de l' any 1939 al 1964 es pot 
cons id erar qu e desapareix, i fins a 
!' arrib ada de la dem ocrac ia n o 
pod em parlar d'un a aut enti ca biblio
teca adapt ada als temp s qu e corr en . 
Aixo ens dem ostra que les bibli ote
qu es públiqu es són un a conqu esta 
social mo lt més recent del que solem 
consid erar. 

L'autor a tamb é destaca , com a 
fenom en estretament lligat a l' evo
lu ció de la b ibli o teca públi ca de 
Petrer, la celebració de «dies del lli
br e» i altres actes per a potenciar la 
lec tur a en tre la p oblació. Aqu ests 
actes, ini ciats dur ant els anys de la 
R epúbli ca p er l'Ajunt am ent i les 
assoc iacio ns obr eres, desapareixe n 
dur ant el franqui sme i són recuperats 
durant la Transició des del valencia-
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nisme cultural pel grup Exeo, segons 
destaca l'autora. 

Altres aspectes de la biblioteca 
pública de Petrer que ha destacat Mª 
Carrn .en, a n1.és de !'historie, és una 
breu descripció dels serveis que ofe
reixen les biblioteques públiques de 
Petrer, una menció al personal que hi 
treballa, una descripció de les dona
cions més importants que s'han rea
litzat (les quals han aportat una part 
important dels continguts de les 
biblioteques existents durant la 
República), una relació de les prin
cipals activitats culturals que s'han 
realitzat, i una descripció de les altres 
biblioteques que van existir en el 
poble, a més de la creada per l' A
juntament. Aquest últim punt és un 
dels més interessants des del punt de 
vista historie, perque ens mostra l' ac
tiva vida cultural de Petrer durant la 
República, més enlla de les iniciati
ves de l'Ajuntament o de l'Estat. 
També resulta molt interessant com 
a punt de partida de futures investi
gacions historiques sobre aquest 
ten1.a. 

En resum, aquest llibre consti
tueix una exposició del que és i ha 
sigut la biblioteca pública a Petrer 
des de diferents perspectives, i pos
seeix elements interessants tant per a 
!'historiador, com per al petrerí que 
vulga conéixer la historia i caracte
rístiques de les biblioteques del seu 
poble. També posseeix interés per a 
qualsevol ciutada que s'interesse per 
la importancia de la biblioteca, des de 
qualsevol de les perspectives que 
comprén: com a divulgadora de cul
tura, d'informació al ciutada, i de 
formació per a l' estudiós interessat en 
un tema concret. De fet, Mª Car
men ens explica en aquest llibre l'im
portant paper social de la biblioteca 
pública, com a institució difusora de 
la cultura entre la massa de la pobla
ció. La prava de la importancia de les 
biblioteques en aquest sentit, la tro
bem en el fet que els principals 
avarn;:os en la creació i difusió de les 
biblioteques públiques s'han donat en 
epoques d'avarn;: democratic. Pero 
no es tracta d'un procés tancat: enea-
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ra avui en dia podem observar com 
les biblioteques municipals conti
nuen sent uns edificis amb escassa 
presencia popular. Aixo ens demos
tra que encara s'ha d'avanc;:ar molt en 
el procés d'aproximació de la cultu
ra al conjunt de la població. 
Bernat Montoya Rubio 
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ANEM AL MUSEU: 
Quadern didactic del Museu 
Arqueologic i Etnologic 
Municipal Dámaso Navarro 

de Petrer. 

Cristina E. Rizo Antón, Regidoria de 

Cultura i Patrimoni del Excm. 

Ajuntament de Petrer, Centre 

d 'Estudis Loca/s del Vina/opó, Petrer, 

2004. Coordinador: Francisco Javier 

Jover Maestre. Colaboradors: M ª José 

Aroca Fuentes, Jesús García 

Guardia/a. Asesora didáctica: Esther 

Sánchez Domínguez . //-lustrador : José 

Antonio Galvañ Beneito. Col-leccio 

Quaderns Didactics , núm .8. 

Coordinació : Tomás Pérez Medina., 56 

páginas . 

Hacía ya dos años que no se edita
ba ningún cuaderno didáctico de 
esta interesante colección, dirigida a 
los profesores de Enseñanza Prima
ria y Secundaria como material 

didáctico de apoyo a las asignaturas 
de Humanidades. Pero la espera ha 
valido la pena, porque después de 
este tiempo de sequía creativa, por fin 
vio la luz un magnifico trabajo ela
borado para las alumnas y alumnos 
del segundo y tercer ciclo de Pri
maria, con la finalidad de acercar y 
despertar en ellos el interés por el 
museo local y, al mismo tiempo, por 
todo nuestro patrimonio histórico 
y cultural. Por este motivo, los auto
res de este cuadernillo han puesto 
más el acento en los procedimientos 
pedagógicos, capaces de motivar y 
despertar el interés del alumnado, 
que en los contenidos teóricos, que 
han sido reducidos a los estricta
mente necesario. Con esta finalidad 
de reforzar los principios participa
tivos y motivadores, se han creado 
dos personajes infantiles, Reme y 
Boni, que aparecen a lo largo del 
cuaderno y son los encargados de 
acompañar al alumnado en su visita 
al museo 

El cuaderno está compuesto de 
cinco apartados, además de la pre
sentación y un anexo con un recor
table y una ficha de evaluación. La 
primera parte está dirigida al profe
sorado y en ella se exponen la fina
lidad y los objetivos del cuaderno, la 
metodología a seguir para sacarle el 
máximo rendimiento y algunos datos 
de interés relativos al propio museo 
( el edificio que lo acoge, el origen del 
museo, el nombre, la proyección del 
museo ... ). La segunda parte la com
ponen una serie de actividades diri
gidas a los alumnos para realizarlas 
antes de la visita al museo, que han 
sido pensadas para que el profesora
do evalúe los conocimientos previos 
del grupo escolar y contribuya a un 
verdadero aprendizaje significativo, 
es decir, para sacar un mayor rendi
miento de la visita. La tercera y cuar
ta parte han sido elaboradas para el 
momento de la visita, una parte para 
la sala de Arqueología y la otra para 
la sala de Etnología. En ellas, se inser
tan los principales contenidos teóri
cos dirigidos al alumnado sobre la 
Prehistoria, los íberos, los romanos y 



la Edad Media en la parte de la 
Arqueología, y sobre actividades 
importantes y con peso específico 
en la historia de Petrer , tales como la 
carnicera, la ferrería, la producción 
zapatera, la carpintería y la cerámica 
en la parte etnológica, todos ellos 
de manera sencilla y resumida, acce
sible a los niveles a los que van diri
gidos. Estas dos partes dedicadas a la 
visita se com.pletan con una serie de 
actividades basadas en la observación 
de los objetos expuestos en el museo. 
Y por último, en la quinta y últim a 
parte del cuadernillo nos encontra
mo s con actividades confeccionadas 
para que el alumnado pueda extraer 
conclusiones y reforzar los conoci
mientos adquiridos, así como con 
un valioso vocabulario de todos 
aquellos conceptos que presentan 
n1ayor dificultad. 

La in1portante labor de este cua
derno didáctico debería reforzarse 
con la edición de algún material 
videográfico que sirviera de apoyo al 
proyecto de difusión y revaloriza
ción de nuestro patrimonio históri
co y cultural entre los más jóvene s. 
Y para finalizar, también cabe decir 
que todo este inm.enso esfuerzo pue
de caer en saco roto si el profesora
do al que va dirigido no es capaz de 
aprovecharlo. 
Manuel Hidalgo López 

Es una tarea fácil escribir sobre el 
libro Un segle d' abanderades, Petrer 
1905-2005 , pues bajo mi sincera opi
nión, se trata de una pequeña obra de 
art e, lo cual no podía ser de otro 
modo si tenemos en cuenta que ha 
sido dirigido por Vicente Olmos 
Navarro, persona perfeccionista y 
meticulo sa en sus trabajo s y qu e 
siempre sabe rodearse de un círculo 
de colaboradores especialmente capa
citados para conseguir los fines que 
él pretend e en cada momento. 

Vicente no deja nada al azar, todo 
tiene un sentido, las fotografías están 
minuciosam .ente planificadas para 
qu e concuerden con el texto. Cuan-

un seg le crabandera des / Pe1rer 1 905 - 2005 

UNSEGLE 
D'ABANDERADES , 
PETRER 1905-2005 

Vicente Olmos Navarro (Coordinador) . 

Unión de Festejos San Bonifacio 

Mártir, Petrer, 2005, 243 páginas. 

do empezam .os nuestro recorrido 
por estas página s, enseguida intui
mos que algo especial está a punto de 
ocurrirnos.Y así es cuando la imagen 
de San Bonifacio nos da la bienv e
nida y em pezamos a sentirnos satis
fechos. Sin embargo, es al volver la 
página y descubrir la maravillo sa 
poesía de Enrique Amat «A las aban
deradas», aderezada con la imagen 
de un a maravillosa y mágica rosa de 
gasa, cuando se descubr e que nos 
vamos a enco ntrar un libro cargado 
de emotividad y sentimi ento , y por 
supuesto no nos defrauda. Los textos 
van todo s, con10 no podía ser de 
otro m.odo, en la misma dirección. 
Nos hablan de banderas y de su apli
cación a lo largo de la historia , lo cual 
es muy interesant e. Pod emos leer en 
el artículo de Vic ente Vázquez algo 
tan curioso como que la bandera no 
sólo era la representación del honor 
del capitán en los combates, sino 
también del rey, y ser su portador 

era la distinción más im.portante. 
¿Alguna similitud con nu estras por
tadoras de banderas? Igualm .ente 
pod emos leer el artículo de Hipóli
to Navarro, publicado en el libro La 
fi esta de Moros y Cristianos de Petrei; 
editado en el año 1983 y qu e nos 
habla de la figura de la abanderad a, 
artículo entrúí.able por lo querido 
que ha sido y es su autor en nu estra 
pobla ción. 

Dos personas fundamentales a la 
hora de relatar la historia de nue stro 
pu eblo son M ª Carmen Rico y 
Antonio Navarro. Mª Carmen pro
fundi za en el tiempo para mostrarnos 
su visión histórica de bander as y 
abanderadas. En su trabajo realiza un 
recorrido cronológico, prim .ero por 
los ini cios de las fiestas de moros y 
cristianos, y por tanto por la creación 
de las sim.bólicas bandera s y después, 
por el despertar y resurgir de la mttjer 
en la fiesta. En este interesantí simo 
artículo se descubre un elaborado 
trabajo de calidad insup erable, que 
considero es todo un fantástico 
hom enaje hacia la muj er festera, en 
el que aprendemos detalles y datos 
hast a ahora descono cidos p ara 
mucho s festero s petrerenses. 

Navarro Bernabé nos introduc e 
en la historia del pregón de fiestas y 
no s lo revela desde sus inicio s hasta 
su presente . El pregón, acto tam
bién entrañabl e para cualquier mujer 
abanderada y que igualmente cons
tituy e un homenaje a su figura. 

Pero uno de los mon1.entos cum
bres llega cuando nos topamos con la 
entrevista qu e Jo sé Ignacio Mái'íez y 
Vicent e Olmo s realizan a Virgini a 
Bernabeu (abanderada 1925), Pilar 
Muño z (abanderada 1958), Pilar 
Pérez (nieta de la anterior y aband e
rada 2005) y Rosana Gil (nieta de 
Ramona García y abanderada 2005). 
Realm ente faltan las palabras. Las 
vivencias de estas muj eres, la infini
dad de anécdotas, los sentimientos 
expresados en estas líne as y los que 
no se expresan pero se deducen, la 
felicidad de las jóvenes, la plena satis
facción y orgullo de las mayores, sus 
mar avilloso s recuerdos. Todo nos 
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transporta en un instante al mundo 
mágico de la fiesta, de la ilusión y la 
alegría. 

Y seguimos pasando páginas. De 
la n1ano de Alberto Montesinos 
podemos aprender mucho sobre la 
vestimenta de la abanderada . Sabern.os 
lo que estos trajes han evolucionado 
a lo largo de los últimos años, sin 
embargo, Alberto nos lo explica de 
un modo detallado y ameno, con un 
interesante artículo que resulta total
mente imprescindible en su lectura. 

Y cuando ya por fin nos adentra
mos en la parte de abanderadas pro
piamente dicha, es cuando sale a la 
luz de nuevo el motivo de este 
magistral volumen. Unas seiscientas 
veinte imágenes de otras tantas aban
deradas, con una composición per
fecta y una calidad insuper able. La 
forma de separar las fotografias por 
décadas, con la formación de un 
estudiado mosaico y la imagen de 
Ramona García, con pequeñas estro
fas de poesía de Paco Mollá, entien 
do es algo diferente, cuidado, estu
diado y plenamente conseguido. 

El conjunto del libro es de una 
calidad perfecta y que constituye 
todo un homenaje a la mujer feste
ra y a la mujer abanderada, que es lo 
que se pretendía. Está cargado de 
una gran emotividad y es un verda 
dero acierto haber recurrido a poe 
tas tan nuestro s como Enrique Amat 
y Paco Mollá, que irn.pregnan el libro 
de verdadero sentinúento. 

En la parte técnica, corn.o ya he 
dicho, el libro tiene unos textos muy 
interesantes y una calidad fotográfi
ca rayana en la perfección, aprecián
dose en él muchas horas de dedica
ción, paciencia e ilusión. Desde su 
exquisita portada hasta su cuidado 
interior es una obra que n1.erece estar 
en toda biblioteca que se precie. 

¡Qué afortunadas las abanderadas 
de Petrer al haber tenido el honor de 
recibir este maravilloso homenaje! 
Reme Maestre Cano 
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POEMAS DE UN 
BOHEMIO 

Obra poética de Pablo L/orente 

Requena. Edición del propio autor, 

Petrer, 2005, 80 páginas . 

Este libro es una recopilación de 
poemas de un jovencísimo autor, 
escritos entre los dieciséis y los die
ciocho años. Pablo Llorente señala 
que empezó a escribir su primer 
poema , «para ligarme a una mujer 
sin demasiada suerte y me gustó la 
experiencia de expresar mis senti
mientos de forma poética, así que 
continué. En el verano del 2003 fue 
cuando más escribía pues tenía que 
estudiar para recuperar cuatro asig
naturas y me aburría muchísimo». El 
libro consta de una dedicatoria a 
Cristina, «mi musa, mi ilu sión, mi 
vida, mi esperanza»; dos citas, una de 
Paulo Coelho en prosa y otra de 
Kutxi Romero en verso; un prólo
go de su profesora Belén Martínez 
Torre s; una nota del autor a los lec
to res; un apartado de agradeci
mientos; y, finalmente, el cuerpo de 
poemas separados en dos capítulos: 
uno más breve, de seis poemas, titu
lado «Pequeños versos», y otro más 
extenso con el resto de versos, reco-

gidos bajo el epígrafe de «Poemas 
sentimentales». 

La profesora Belén Martínez 
señala en el prólogo que «sus peque
ños poemas son odas comprometi
das reflejo de la sociedad que le 
rodea y en la que le ha tocado vivir. 
Ha querido incluir y denunciar des
de sus versos, asuntos tan actuales 
como el desastre del Prestige en 
aguas gallegas, la guerra de Irak o los 
malos tratos a los que se ven some
tidas muchas mujeres», mientras que 
en la segunda parte dominan los 
poemas de tema amoroso, sobre el 
amor, el desamor, el erotismo ... , aun
que también aparece alguno de cla
ro compromiso social o abordando 
algún tema de actualidad como el de 
las drogas. Muchos de estos versos de 
Pablo desti lan un pesimismo muy 
característico de nuestra época y 
que se debe a la rebeldía de un joven 
que ve como «cada día, cada minu
to, cada instante, esta sociedad va 
haciéndose más conformista, más 
egoísta, más individualista, más 
materialista y menos sentimental». 
Pero también presentan la fuerza 
del que cree en el amor y apuesta 
por la revalorización de los senti
mientos, porque como señala el pro
pio autor en una curiosa y origin al 
nota a pie de página, «Podemos arre
pentirnos de haber entregado nues
tro amor a una persona equivocada, 
pero jamás de haber entregado nues
tro amor. Quien no ama no es per
sona ... y quien no se equivoca tam 
poco ». 

Santiago Almen ara, en su estu
pendo «Daguerrotipo», señala que 
«la poesía de Llorente es impulsiva, 
espontánea, instintiva. En ella hay 
un cierto desprecio hacia las linúta 
ciones forma les en beneficio del 
sentimiento».Yo comparto con San
tiago esta opinión y, como él seña
la, también deseo «que lo mismo 
que este libro nos ha dado ha cono
cer el poeta juvenil, rebelde, vehe
mente; el futuro nos traiga un Pablo 
Llorente con más heridas, alegrías y 
lectura s detrás, que nos ofrezca una 
obra más elaborad a y madura. Será 



sin duda un a obra más form al y más 
co ntenid a, pero espere mo s que sea 
tan sinc era, noble y vital con 10 estos 
Poemas de un bohemio ... ». Así sea. 
Manuel Hidalgo Lópe z 
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DE MUJER A MUJER. 
ANTOLOGÍA POÉTICA 

Obra colectiva, con prólogo de C. 

Navarro Poveda e ilustraciones de 

Rosario Beneyto Escande//. 

Ajuntament de Petrer. Regidoría de 

Cultura i Patrimoni. Caixapetrer Rural . 

Asociación de Amas de Casa 

Lucentum, 2005, 143 páginas . 

Nos encontram .os ante un libro de 
poemas escrito por trece mujeres, 
todas ellas compon ente s de la Aso
ciación Amas de Casa Lucentum de 
Petrer. Antología poética present ada 
bajo el título D e mujer a mujer, lema 
tomado de un po ema de Pilar Iñe s
ta dedicado a un a nmjer saharaui , 
aunand o a un tiempo sentimientos 
de solidaridad y de fraternidad entr e 
dos cultura s. 

El po emario se ha estructurado 
sigui endo el orden alfabético de las 
autoras, creemos que con buen cri 
ter io, al tratar se de un a obra colec
tiva , con desigu al número de po e
mas pr ese nt ados y di ve rsid ad 
tem áti ca. Son tr ece mujer es qu e 
forn1an part e de la Asoc iación de 
Ama s de Casa, que pert en ece n a 
distint as generaciones, inclu so diver
sos son sus lu gares de nacimi ent o, 
pero por unas circunst ancias u otr as 
toda s han venido a converger en 
un mismo espacio territorial: Petrer. 
Aquí se han ido forjando sus vidas, 
di stint as sin duda , p ero llena s de 
vivencias com.par tida s co n los seres 
querido s, compañeros o amigos. 
Son nu estras autoras: Salud Canals, 
Rem .edio s Cano,Joaquina Corrali
za , Vi ctoria García, Pilar Iñ esta, 
Rufin a López, Venu s Monte sino s, 
Eloísa Muño z, Guadalup e Olmo s, 
Pura Pasadas, Antonia Pérez, Nati
vidad Porcel y Ana Rodrí gue z. 

La mayoría de las autoras utiliza el 
verso libre, no sujeto a los cánon es 
rígidos de la métrica, con un lengua 
j e sencillo pero con suficientes mati
ces para reflejar las vivencias de su 
propia existen cia como son la expe
riencia amorosa, el desengaño, la sole
dad, la esperanza . .. dejando entrever 
en sus poemas su preocup ación social 
y sus sentimi entos de solidaridad para 
con los pueblos más desfavorecidos. 

Muj eres qu e han sabido n10s
trarno s có mo el arn.a de casa no es 
sólo la sufrida mujer dedicada a las 
ta-r eas de la casa y al cuidado de los 
hijo s, sino mu cho m ás . En un 
momento vital de sus vidas h an 
ex p erim entado la necesidad de 
exp resar sus sen timi en tos más ínti
mos y sus reflexion es ant e sus expe
riencias vividas. Así, utili zando un 
leng uaje poético nos hablan del ser 
amado, del sentimiento de nostalgia 
ant e su pérdid a, de la soledad sen
tida ante la ausenc ia de lo s hijo s 
del seno familiar, del desazó n ante 
la inju sticia soc ial. Sentim.iento s y 
afliccion es reflej adas en los po emas 
pres ent ados por Rem.e Ca no, Jo a
quin a Corra liza, Victoria García, 

Venu s Mont esinos, N atividad Por
cel , Pura Pasadas o Antonia Pérez, 
entr e otras. 

Una soledad qu e siente el ser 
hum ano cuando llega a la vejez, eta
pa vital a la que todo s qu eremo s lle
gar, pero inm ersos como estamo s en 
un mundo prim ado por las leyes del 
consumo, con frecuencia olvidamos 
la comprensión y solidaridad debid a 
con nu estros mayores. No s hallamo s, 
por tanto, ante unas mujeres que nos 
hablan de sus añoranzas haci a los 
seres qu erido s. R ecuerdo s no stálgi
cos del terruño que les vio nacer. 
Im ágenes intim as del Petrer en el 
qu e viven. Am.or, desengaño, sole
dad y esperanz a, como experien cias 
vividas aparecen claram ente reflej a
das en este libro , a través de Pura 
Pasada s, An a Rodríguez , Salud 
Can als, Antoni a Pérez o Nativid ad 
Por cel. 

Po emas en los qu e también que
da reflejado el imp acto que sobre las 
autoras ejerce la fiesta de Moro s y 
Cri stianos, manifestación lúdic a reli
giosa llena de luz , co lor y senti
n1.ien to, elementos captados y des
crito s con b ellas im áge n es por 
Antoni a Pérez, Pilar Iñesta y Victo
ria García. 

También se encu entr an en esta 
antología po ética po emas de temáti
ca más intimi sta en los que las auto
ras, a través de imágen es o sugestivas 
metáforas, no s mue stran sus vivencias 
personales y sentimi entos más ínti
mo s, bu scando salir de la soledad de 
su mundo int erior explor ando cami
no s de luz y esperanz a, finalm ente 
encontrados en el ser supremo ju sto 
y bondado so. Rasgos po ético s que 
definen los po emas de Rufina López 
o los de Eloí sa Muño z. En fin , cree
mo s qu e no s encontr amo s ante un 
po emario cuya lectur a emocion ará a 
sus lectores. Por ello les invito a que 
lo hagan , pu es en el libro enc ontr a
rán todo un mundo onírico e íntimo 
de estas trec e mujeres aparentem en
te tan distintas, pero qu e han sabido 
llegar a emo cion arno s a través de su 
lengu aj e po ético. 
Concepción Navarro Poveda 
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e o n e u r s o s 

]ose Mª Gómez Sole1; 
Jaime Galiana y 

Pablo Soler Domínguez 

MIEMBROS DEL JURADO 

D e todos es sabido que la foto
grafia es un arte, tanto es así 
qu e se imp arten clases en la 

universidad, en alguno s institutos y, 
sobre todo, cada vez hay más aficio
nados. Lo dificil de este arte es su 
valoración. Si es el propio aut or, le 
parece maravilloso poder ver la obra 
que ha creado él, ya que no existe 
otra igual en tod o el mundo . Si es 
otra persona la qu e te la valor a, pue
den pas ar dos cosas: qu e esté de 
acuerdo con tu criterio o qu e dis
crepe de tu opinión. Mu chas veces, 
este delic ado «trabajo » le toca reali
zarlo a los miembros del jurado que 
califican los concursos fotográficos. Es 
un a labor muy minuciosa, qu e no 
se realiza a la ligera. Se estudi a la 
fotografia, se observa su composi
ción, la técnica, el enc uadre, su cali
dad, etc ... 

En la pr ese nt e edi ción del X 
Concurso nacional de Foto grafia 
FOTOPETRER 2005, tuvimo s el 
gran honor de pertenecer como 
mi embro s del jur ado calificador. No 
fue una labo r fácil ( como de cos
tumbr e) debido a la gran cantid ad de 
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fotografia 

X CONCURSO NACIONAL DE 
FOTOGR.AFÍA FOTOPETRER 2005 

Hablemos 
de arte, hablemos 
de f otografia 

obras presentadas y a su exq uisit a 
calidad. Lo prim ero que hicimos fue 
realizar un pase para visualizar a lo 
que nos enfrentábamos , sin hacer 
ningún tipo de elecc ión. En un 
segund o pase por colecciones, des
pués de su estudio, si a un miembro 
del jur ado le gustaba alguna, era ele
gida para po sterior come ntario . Un a 
vez finalizada la primera selección, era 
necesario el voto favorable de dos de 
los tres miembros del jur ado para 
pasar a ser finalista, no sin antes hacer 
un comen tario entre los tres valo
rando las obras . 

Por fin llegó el momento deci si
vo de preguntarse, ¿hay alguna colec
ción que merezca ser retirad a? R eal
mente no, todas eran merecedoras 
de premio, simplem ente por haber 
llegado hasta el final. Pero, lógi ca
mente, nos acog imo s a las bases del 
conc urso y tocaba decidir. Aquí sí 
que había qu e estudi ar un poco más 
para dec idir cuál destacaba entre 
todas. 

Valoramos todo lo que lleva con
sigo la concursística. Además de lo 
mencionado anter iorm en te, en tra 

también la originalidad, la visión del 
fotógrafo, la valen tía de su pre senta
ción, su atrevimi ento ... Todo esto lo 
reunía la colección en blanco y negro 
de Jo sé M anuel M áiquez M ijares, 
autor al que se le concedió el premio 
de honor a la mejor colección y al 
que desde aquí le damos nuestra 
en hor abu ena. A menudo se oye 
come ntar que si las fotos en color son 
más llamativas o más bonitas, que si 
influy en en los jur ados, etc. Pues la 
verdad es que para el jurado , salvo 
alguna excepci ón, el color no tien e 
la import anc ia que se le da si no 
reúne el resto de condiciones para 
que sea un a bu ena foto. 

Fin alizad a esa parte, hab ía que 
empezar de nu evo con los premios a 
las fotos suelt as. En la selección de 
coleccione s que se había realizado 
anteriorme nt e, había algun as foto
grafias que, individualm ent e, podían 
ser merecedoras de premio. Éstas fue
ron seleccionadas y, junto a las pre
sentadas como obras ind ependi entes, 
pasaron a formar part e del conj unto 
del que debían salir los posibles pre
mios.Y se utilizó el mismo sistema de 



elección expuesto para las coleccio
nes en sus dos apartados: prim .ero 
para el prem.io nacional y después 
para el prem.io local. 

Llegados a este punto, era nece
sario el voto de dos n1.iembros del 
jurado para decidir entre las obras 
finalistas. Pero como siempre, el pro
cedimiento salió adelante y se otor
garon los cinco premios nacionales y, 
a continuación, los premios locales, 
que no tenían nada que envidiar a las 
anteriores. 

Exponer rninuciosamente el sis
tema elegido para fallar los premios 
es para que el que no ha perteneci
do a ningún jurado comprenda la 
dificil tarea que se nos encomienda, 
pero que gustosamente realizamos 
porque, antes de jurado, hemos sido 

fotógrafos, hemos participado en 
concursos y también hemos cri tica
do a los jurados, ya que a veces sus 
ideas son contrar ias a las nuestras o 
porque han quedado fuera obras que 
para nosotros merecían premio.Aun
que al final, cuando oímos las expli
caciones que se nos dan sobre la 
elección tomada, nos parecen con
vincentes. Y es que hay que confiar 
en que los miem bros del jurado lo 
hacen lo mejor posible, siendo una 
visión de la fotografía muy personal 
que, por lo tanto, puede diferir a la de 
otro jurado . Pero hay que aceptarlo. 

Los miembros del jurado califi
cador de esta X edición queremos 
felicitar a la organ.ización por todo el 
esfuerzo que supone llevar a feliz 
término un concurso de esta cate-

PREMIO DE HONOR MEJOR COLECCIÓN 
Lema: Sagita rio • Título : París 

Autor: José Manuel Máiquez Mijares 

goría. También queremos felicitar a 
los autores por la gran calidad de sus 
fotografías, para que sigan concur
sando y, de esta manera, siempre 
podrán oír críticas constructivas sobre 
sus obras y aprender de las ideas de 
otros participantes que ven cosas que 
a nosotros se nos pasan por alto, pen
sando que cada fotografía es única, 
que le pertenece en exclusiva a su 
autor y que puede perdurar eterna
mente . 

A los socios de la Agrupación 
Fotográfica de Petrer les deseamos 
que sigan con su afición, que apoyen 
al club y que impartan sus conoci
mientos a todo el que le interese la 
fotografía, para conseguir que cada 
vez seamos más los «artistas fotográ
ficos». 
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PREMIO NACIONAL INDIVIDUAL 
Lema/Título: ANM 

Autor: Santiago Viladrich Pujol 

1~ F E S TA 2 O O 5 



PREMIO NACIONAL INDIVIDUAL 
Lema/Título: Memorias de marioneta 111 
Autor : José Ramón Luna de la Ossa 

··" . ' . 
"' 
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PREMIO NACIONAL INDIVIDUAL 
Lema: Óscar • Título: Finestra 

Autor: Carlos Verdú Belda 



• PREMIO NACIONAL INDIVIDUAL 
Lema: Teneguía • Título: Libertad 1 
Autor: José Mario Bienes Rodríguez 

PREMIO NACIONAL INDIVIDUAL 
Lema: Nata • Título: Flores 1 

f Autor: Manuel lváñez Guillem 
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PRIMER PREMIO LOCAL 
Lema: D'or • Título: Niebla 1 
Autor: Salvador Juan Pérez 

SEGUNDO PREMIO LOCAL 
Lema/Título: Correfoc 11 

Autor: Francisco Pascual Maestre Martínez 



TERCER PREMIO LOCAL 
Lema/Título: Petrer 05 

Autor: Vicente Cervera Casino 
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H 

Peter Vera 

ace on ce año s nació la idea 
de organizar el C oncur so 
de Fo to grafia de M edio 

Ambient e de Petrer. Er a un a idea 
visualment e atractiva, cuyo trasfondo 
iba a perm anecer siempr e inalterable: 
la conci enciación sobr e el m edio 
ambient e. Con cienciación tanto del 
autor qu e propone su idea y pro
pu esta visual, con10 del observador , 
que ve la obra termin ada en la expo
sición del con curso. Y es qu e esta 
con ciencia personal , que debe de ser 
al fin colectiva, es import antí sima, 
cru cial, en el mundo qu e tan rápi
dam ente estam os destruy endo ; o 
¿algui en dud a de que sea así?Ven10s 
do cument ales qu e no s dicen qu e 
destruimo s en el Amazon as la super
ficie de árb oles equivalent e a « 1 O 
campos de fútbol » cada día, o cada 
semana, disculpen qu e no pu eda ser 
exac to en este dato . El gran pulmón 
del mundo , impr escindibl e para el 
equilibrio clim ático mundi al, des
truido a pasos agigant ado s, no por 
un a pot encia agresora extern a, sino 
por no sotro s n1.isrn.os. Esto es de 
locos. Esto sucede por int ereses eco
nómicos de empr esas int ern aciona
les y países impli cados; ellos tambi én 
lam ent arán la herenci a qu e dej an a 
sus hijos y generacion es venideras, un 
planeta basura, y al paso qu e vamo s, 
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fotografia 

, 

CONCUlZSO DE FOTOGIZAFIA DE MEDIO 
AMBIENTE 2004 

La conciencia detrás 
del objetivo 

un planeta con condi cion es de vida 
extremas, ya qu e, de seguir así, y eso 
parece, esta situación de cambio s cli
máticos bru scos, desertización y otros 
fenómenos estarán a la orden del día, 
y cada vez más, con mayor conti
nuid ad. 

Qué lectura tan catastrófi ca del 
mundo , ¿verdad?, pero el prim er paso 
para la concienciación sobre el medio 
ambi ente, com o para cualqui er cosa, 
es la aceptación de la realidad; sólo así 
se pu ede ten er un a po stur a de reac
ción ante lo qu e realm ent e pasa. 

H asta los años sesenta , se podría 
decir qu e la raza hum ana vivía en 
equilibrio con la natural eza, porqu e, 
exce pto en casos mu y aislados, no 
teníamo s un a condu cta agresiva con 
el m edio ambi en te. Ha sta los año s 
veint e, Petr er y mu chas otr as ciud a
des eran pu eblos agrícolas o dedica
dos a indu strias po co desarrolladas, 
fund am ent alm ent e en la in cipient e 
indu stri a del calzado . Ha sta esa épo
ca, convivíam os en armon ía con la 
naturaleza y con los demás seres vivos 
que en ella vivían . ¿A dónd e qui ero 
llegar con esto? Pu es a la idea de 
qu e hace escasament e un as décadas 
qu e rompi m os ese delicado equili
bri o con la vida misma en general, 
qu e hemo s pasado del respeto a lo 
que nos rodeaba, al todo vale si gene-

ra b eneficio s, o si m e hace sentir 
m ej or, aunqu e perjudique al sistema 
en el qu e vivo . 

Tambi én es cierto que hasta hace 
po co actu ábamo s desde la ignoran
cia, no sabíamo s el daño qu e hacían 
las lacas y aerosoles, hasta qu e no s 
dijeron lo perjudi ciales que eran para 
la capa de ozon o; tampoco sabíamo s 
o no pod íamo s reciclar vidrio , alu
mini o, aceite, plástico, papel , porqu e 
no había dond e hacerlo. Pero ahora, 
sí, ahor a ten emo s los medio s, pero 
necesitamo s nu estra actitud de reac
ción frent e a los probl emas genera
dos por no sotro s mismos. 

Co n una cám ara fotogr áfica en 
nu estras mano s, podemo s ten er un a 
postur a críti ca, de denun cia, sobre 
los desalm ado s qu e arrojan aceit e 
en cualquier sitio (vertidos de acei
te de con cesion ari os de co ches), o 
de parti culares qu e cambi an el acei
te del coche y tiran el aceite usado 
dond e les pill a, etc. O tambi én 
pod emo s hacer una foto grafia de 
gran belleza visual a la natural eza, tal 
com o es, gr andi osa y bellísim a; y 
con las últim as técni cas de retoqu e 
foto gráfico y las cámaras digitales, las 
po sibilid ades se ampl ían m ás y más , 
y nu estra creatividad ju ega un papel 
muy import ant e a la hor a de reali
zar nu estra obr a, obt eniend o imá-



genes imposibles que atraen al 
espectador que las ve. 

Y así lo hemos visto en edicion es 
ante ri ores del concurso fotográfico; 
desde la foto pura y dura en blanco 
y negro con técnicas analóg icas, has
ta montajes imposibles, obten iendo 
imágenes inéditas gracias a programas 
de ordenador como Pho toshop. En 
cuanto a la edic ión del concurso de 
2004, pudimos asistir con satisfac
ción al triunfo de fotógrafos y afi
cionados de Petrer y de Elda. Cabe 
recordar que este conc ur so es de 
árn.bito nacional y, cada año, partici
pantes de cualquier parte de España 
remiten sus trabajos, corn.o yo mismo 
he podido comprobar en la recep
ción de las obras. Satisface compro
bar el gran nivel de los fotógrafos 
de nuestra ciudad que ocuparon la 
mayor parte de los premios del pasa- Ernesto Navarro Alba, primer premio blanco y negro 

do certamen.Y así fue que Francis
co Pascual Maestre Martínez ganó el 
primer premio en la n1.odalidad de 
color , así como el tercer premio en 
blan co y negro. Heliodoro Corbí 
Sirvent ganó el tercer premio de 
color, y Ernesto Navarro Alba, de 
Elda, el primer premio de blanco y 
negro y el segund o de color. En el 
apartado local, Vicente Juan Pina se 
llevó el de blanco y negro, y Ju an 
Miguel Martínez Lorenzo el de 
color. Todo un triunfo, ¿no creen? 
Porgue les aseguro que había muchas 
obras de otros muchos autor es de 
fuera de nuestra localidad; entre ellos, 
José Manuel Máiquez Mijares, de 
Cádiz, que ob tuvo el segundo pre
mio de blanco y negro. 

En definitiva, enhora bu ena a los 
fotógrafos ganadores, en espec ial a 
los de Petrer, que han demostrado su 
técnica y creatividad, y a nosotros 

. . 
mismos por ser sus paisanos. 

Me despido de ustedes animando 
a todo aquel que lea estos párrafos a 
que participe en el conc ur so, para 
hacerlo todavía más grande, y para 
que todos nosotros tomemos verda
dera conciencia sobre el medio 
ambiente, sea delante o detrás del 
objetivo de una cámara. Gracias por 
su atención. Francisco Pascual Maestre Martínez , primer premio color. 
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Ernesto Navarro Alba, 
segundo premio color . 
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José Manuel Máiquez Mijares, 
segundo premio blanco y negro. 



Heliodoro Corbí Sirvent, 
tercer premio color. 

Francisco Pascual Maestre Martínez , 
tercer premio blanco y negro . 
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Juan Miguel Martínez Lorenzo, 
premio local color. 
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Vicente Juan Pina, 
premio local blanco y negro. 



e o n e u r s o s 

Feo. ]a Fin Jouer Maestre 
i Alicia L11já11 Na11as 

MUSEU MUNICIPAL 

P er segon any consecutiu, el 
Mu seu Arqueologic i Etnolo
gic «Dámaso N avarro », amb 

la col·laboració de la Regidoria de 
Cultura de l'E xcm. Ajuntament de 
Petrer, ha convoca t un concur s de 
dibui x destinat als ve'ins i ve'ines més 
petits del nostre municipi. 

En aquesta ocasió i amb la int en
ció d'inculcar-los !'int erés i el res
pecte pel patrimoni her etat dels seus 
avantpassats, el mes d'abril , el Museu 
es va pos ar en con tacte amb els 
col-legis locals per fer-los coneixe dors 

di bu ix 

II CONCUllS DE DIBUIX 

<<Pinteu les vostres 
• 

erm1tes>> 

de les bases, que mantenen la parti
cipació per categories: Primer cicle 
d'Educació Primaria, Segon i Tercer 
cicle d'Educació Primaria, Primer 
cicle d'Educ ació Secundaria i l' eslo
gan d' enguany: «Pinteu les vostres 
erm ites». 

Seguint la línia tematica inau gu
rada en el 2004 amb el Castell de 
Petrer, aquesta vegada han sigut les 
errnites de Petrer -de Sant Bonifaci, 
del Santíssim Crist i de Catí- el tema 
elegit perque tots els xiquets i xique
tes de Petrer amb edats compreses 

entre els 6 i els 13 anys pugu en donar 
la seua particular visió d 'a qu ests 
1nonuments. 

Encara que en aque sta ocasió la 
participació ha sigut menor que l'any 
passat amb 788 dibui xos (el Museu 
ha rebut un total de 651 dibuixos), el 
descens l'atribu'im a la dedic ació dels 
centres escolars a una altra serie d' ac
tivitats culturals i no a una falta d'in
terés dels xiquets per la historia local. 

Els dibui xos es van depositar a 
les dep endenci es del Museu Arque
ologic, siti a la pla<;:a de Baix, núm. 

Expo .s,caó d.els c.l1Lo1xos al 1\1\o.seo Ar<toeolo91c 
l"a ·o9 ·0.-ac1ó el dijoo .s~ 5" ele ma19 a las f 8 h .. 
E" t-.-ega. de p.-emts el 26 de ma.19 a. les 19 ~30 h, AJ Moseo 
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COMPARATIVA DE LA PARTICIPACIÓ DELS ANYS 2004 1 2005 PER NIVELLS 

1r 2n 3r 4t Sé 6é 1rESO 2n ESO 
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Virrei Poveda 16 -

Reina Sofia 69 72 

Rambla M. 17 -

S. Domingo - -

9 d'Octubre - -

Reis Cat. - 13 

La Foia - 33 

TOTAL 102 118 

TOTAL 2004: 788 TOTAL 2005: 651 

10, on s' expos aren públi cam ent a 
partir del 5 de maig a les 18 hor es, 
perqu e tot aquell qu e ho desitjara 
pogu era veure'ls. 

Aqu est any hem rebut dibui xos 
pert anyent s als col· legis Virr ei Pove
da, R eina Sofia, R ambla dels Molin s, 
Santo Domin go el Savia , 9 d' O ctu 
bre , R eis Ca tolics i La Foia, amb el 
benent és qu e els col·le gis amb un 
majar índex de represent ativitat han 
sigut R eis Ca tolics -15 6 dibuixos- i 

21 

68 

47 

17 

26 

5 
-

184 

- - -

45 6 -

- 36 48 

- 45 34 

- 16 14 

10 24 52 

30 14 -

85 141 148 

12 - 10 - 7 - 8 13 20 

4 - - - 12 31 - 1 -

16 28 43 - 4 - - - -

- 28 - 16 - - - - -
14 11 - 29 4 15 54 - -
34 21 14 2 23 35 - 23 6 

18 18 13 8 5 - 22 13 18 

98 106 80 55 55 81 84 50 44 

PART IC IPACIO PER CE NT R ES 

□ RE I S CATÓLICS 

□ LA FOIA 

□ REINA SOFIA 

□ VIRRE I POVEDA 

■ RAMBLA DELS 
MOLINS 

□ SANTO DOMINGO 

■ 9 o ·ocTUBRE 

Els dibuixs del concurs s'exposaren a les dependencies del Mu seu Arqueologic en maig . 
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Álvaro Maestre García, primer premi categoría primer cicle d'Educació Primaria. 

Manuel Escobar, segon premi categoría primer cicle 
d'Educació Primaria. 

CATEGORIA: SEGON I TER
CER CICLE D'EDUCACIÓ 
PRIMÁRIA 

1. Co ncedir el PRIM ER PRE
MI a José Alfonso Pardo Con
treras, del 6é curs del CP R eis 
Ca tolics. 

2. Co ncedir el SEGON PRE
MI a Luis Patern a Paya, del 
6é curs del CP 9 d 'Oc tubr e. 

Álex Esteve Guardiola, tercer premi categoría primer cicle d'Educació Primaria. 

3. Co ncedir el TER CE R PRE 
MI a Eva Colomin a Andr eu , 
del 3r curs del Co l·legi Santo 
Dornin go el Savio. 

R eina Sofia -1 49 dibui xos-, encara 
que la participació en la segona cate
goría, qu e compr én els cursos de 3r, 
4t , Sé i 6é d'Edu cació Prim ari a, 
segueix sent la n1.és nombros a. 

La selecció dels guanyadors es va 
realitzar el dia 17 de maig a les 17. 00 
hor es, a carrec d 'un tribun al form at 
pel regidor delegat de Cultura,Vicent 
Brot ons Ri co, i tres membr es conei
xedors del mó n artí stic: Lini Escan
dell Ba rceló, pint ora i m estr a de 
dibui x en el muni cipi veí d' Elda; 
Albert o Ibáfiez Ju anes, pintor local i 
Javier Ro mero Vera, técnic del Mu seu 
de la Uni versitat d 'Alacant i, com a 
secretari , el director del Mu sen de 

Petrer, Francisco Javier Jover M aestre. 
El jur at qualificador va pendr e la 

resolu ció següen t: 

CATEGORIA: PRIMER CICLE 
D'EDUCACIÓ PRIMÁRIA 

1. Conce dir el PRIMER PRE
MI a Álvaro M aestre García, 
del 1 r cur s del C P R ein a 
Sofia. 

2. Co ncedir el SEGO N PRE
MI a M anuel Escobar, del 2n 
cur s del CP R eina Sofia. 

3. Co ncedir el TER CE R PRE
MI a Álex Esteve Guardiol a, 
del 1 r cur s del C P R ein a 
Sofia. 

CATEGORIA: PRIMER CICLE 
D'EDUCACIÓ SECUNDÁRIA 

1. Con cedir el PRIM ER PRE
MI a Arantxa Villena, del 2n 
curs d'ESO del CP La Foia. 

2 . C on cedir el SEGO N PRE
MI a Edu ardo Payá N avarre
te, del 1r curs d' ESO del CP 
R eina Sofia. 

3. C on cedir el TE R CE R PRE
MI a Z aira Pefia Sarri ó , del 
lr curs d'ESO del CP La Foia. 

El veredicte es va donar a conéi
xer amb un acte públi c realitzat el 26 
de maig, a les 19.30 hor es, al Saló 
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José Alfonso Pardo Contreras, primer premi categoría segon i tercer cicle 
d'Educació Primaria . 

Luis Paterna Payá, segon premi categoría segon i tercer cicle d'Educació 
Primaria. 

-

Eva Colima Andreu, tercer premi categoría segon i tercer cicle d'Educació 
Primaria. 
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d' Actes del Museu Arqueo logic i 
E tno logic «Dámaso Navarro», on 
l' Alca lde, J osé Antonio Hidalgo 
López, el regidor de C ultura,Vicent 
Brotons Rico, i un mem bre del j urat, 
Lini Escande ll Barceló, van lliurar 
als xiquets i xique tes guanyadors, 
davant dels seus familiars i amics, un 
diploma i uns xecs-regal en material 
escolar i informa. tic per un valor de 
200, 125 i 75 euros per premi. 



Durant l'acte, al qual van assistir 
vora 70 persones, es va agrair la 
col·laboració de tots els participant s, 
i se'ls va convidar a participar en les 
edicions següents i en tots els treballs 
que dins dels col·legis, amb activitats 
semblants a la iniciada pel M useu de 
Petrer, es realitzen per incent ivar i 
promoure el respecte dels més petits 
pel seu patrimoni . 

Els guanyadors del concurs en la entreg a 
de premís amb les autorítats munícipals. 

Aran txa Víllena, primer premi categoria primer cicle d'ESO. 

Eduardo Payá Navarrete, segon premi categoría primer cicle d'ESO. 

Zaira Peña Sarríó , tercer premi categoría primer cicle d'ESO. 
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Nuestro record i1do v a110- v de estós a los presbíteros realidad tisi~a del Cuerpo y Sa11gre 

ra ~io Juail -. ti bl
1c:/ Í ~ ,nos !iiiiiiiiiil r ~n co; nmión con los fie- de su Hijo Jesucri sto . 

dejó una t carta-encíclica ••• les que ÍCffman la asam- *Hay J¡1r1es, una relación entre el 
.. titulada . La ~l!lc~t¡;; l'it~ d(: blea eucarística. SÍ d~ María en la Anunciación y el . 

/wE 11c,1risría.-fif.:71~~i_a el\"17 ■■-IÍ ,·" En los capítulo ~ y'yV AM ÉN de cada fiel al recibir · tr• ... 
de abril,Jqeves Sa11; . &-1 -■■■I ., habla de la Iglesia que ;..,~ e1:po de ~risto_ ·,,, 
a110 2!)03 . Ti-'as h1 I,i_r1j .:"', l!I■■ ípe regrina aquí en !Jl ti~ a. *Cu ando {,¡~ita a su h i111a Isabel, 

ducció11J ~11 el capít~tlg ) I !!~~!!~ lla111ada a m;~ t:i er y'prci !:~ _convierte e11 «tabernáculo ». pues 
habla d~I Misterio de la'• m over !a(- 01mi'nió1~ CO!l lleva l'll su se11O al Verbo encarnado. 

Fe al que respo11de d .pue- :,· 'lil~ ~ji 0ú~ losili¡ les cris- *Participa t'll la Eucaristía junto al 
blo: «A11uncia111os) tti Muerte. pt'o- tiano s, así como ~lt decoro, ornato, pie de la Cru z, pues es e11 el Altar 

cla111a111os tu Resurrección. Ven, • r~ o .y veneración de la celebra- donde se inmola la vícti111a pascual 
Se11or, Jesús ». Es el ~acrificio d · la ,,., ción,~t toda la dignidad y esmero que no es el cordero si110 su propio 

Cruz que se perpetúa por los siglos. qu s._ se m ~rece1 Hijo. 

En el capítulo 11 nos propone · Él r apítu Le:)Vl y último lo ckdi- *Cekbrar y vivir la Eucaristía t'S 

que la Eucaristía edifica la Iglesia. ·· ca a <1María ;:111uje1, eucarí stica». Nos acoger a aquella que fi.te entregada a 

con aquellas palabras: «Siemp1~e que lo er-plic~"2 ~~D. tes término s: Juan como Madre )' en él a llOSOtros 
lo hagáis, hacedlo en 1,11emoria mía ». l *En los misterios del Rosario, como hijos. 

A los ocho días, los Apóstoles se reu- llamados de la luz. ha incluido la ins- *En el canto del .\fo,1!11ificllt, M aría 

ni ero n para celebrar la ce11a del titució11 de la Eucaristía. canta que Dios derriba del trono a los 

Se11or. Y así hasta nu estros *En el relato de la institución. la poderosos y enaltece a los humildes. 

días. tarde del Jueves Santo, no se 111en- A la vez, ca11ta la grandeza de la 
Sigue en el capítu- ciona la presen c ia de María, sin pobr eza en las especies de pan y vi110. 

lo ÍII habhí11donos embargo. estaba junto con los Após- Toda Eucaristía debe ser para noso-

dc que la Iglesia toles en oración. tros vivida co111O un Magníficat . 
·". hace la Eucaris- *Si en las boda s de Caná está pre- Pido a Marí a en este a110 de la 

tía, o sea, trans- sente con su Hijo y los discípulos nos Eucaristía, para vosotros y para mí, 

mire aquel está ahora diciendo: "No dudéis. fia- que cada celebración dt· la Mi sa nos 

"Haced esto ros de la Palabra de mi Hijo. Si allí ca111bie. nos transforme , nos con-
en me111ona transformó el agua en vino ¿Có 1110 vierta. Lejos de nosotros la rutina y 

mía » a través no ahora . el r,an y· el vino en su el cumplimiento. Cerca, muy cerca 

de los Após- Cuerpo y' cíí 's{¡ Sfogre?. de nosotros , la vivrncia y la expe-

toles , de estos 

a los obispos 

*María anticipa la Eucaristía al riencia de un alimento que <,salta 

concebir en su seno virginal toda la hasta la vida eterna ». 
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imagen que fue obra de los 

La Mare de Déu del 
Remei es la patrona de la 
orden de la Santísima Tri
nidad la cual fue fundada 
por San Juan de la Mata y 
San Félix de Valois, apro
bado por Inocencio III en 
el año 1198. Después de su 
ratificación en el 121 7, la 

\ 

orden consiguió una gran difusión, 
centrando su actividad en la reden
ción de cristianos cautivos en África. 
Esta loable labor, unida a su manera 
austera de vivir, posibilitó que los 
trinitarios se hiciesen merecedores 
de la simpatía de las gentes facilitan
do su expansión por Europa y parti
cularmente en la Península Ibérica. 
Su veneración entre los cristianos 
valencianos fue simultánea con la 
conquista aragonesa. 

La Verge del Remei era la vale
dora de la demarcación territorial 
de la orden conocida como «pro
vincia d' Aragó», a la cual estaba ads
crita el territorio levantino en el 
siglo XIII. Las comarcas del interior 
de la provincia de Valencia de habla 
castellana podrían vincular su devo
ción a la existencia de un convento 
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trinitario en Garaballa, 
pueblo perteneciente a la 
diócesis de Conca, relati
vamente cerca de los pue
blos valencianos como 
Chelva, donde el culto se 
documenta en 1483. Otro 
importante municipio que 
también la venera es Utiel, 

a raíz de la demanda de lluvia después 
de un angustioso periodo de sequía, 
con la celebración de una romería 
desde su ermita en plena sierra del 
Negrete, que dista diez kilómetros de 
la población y documentada el 17 de 
mayo de 1558. En Titaguas, la Fies
ta del Remedio se asocia a una dan
za plástica conocida por el «baile de 
la mojiganga», que posee cinco par
tes religiosas de contenido mariano 
entre otras profanas o pantomimitas. 
Tienen en común que todas exigen 
la formación de torres humanas, 
lucen zaragüelles, camisa blanca, 
pañuelo anudado y calzas de dife
rentes colores. Otras danzas se asocian 
a la procesión, realizadas por niños 
con arco, rueda y cintas, mientras 
otras son ejecutadas por adultos y 
son demostraciones guerreras.Albai-

da tiene como patrona canónica des
de 1678 a la Virgen del Remedio. 
Según la tradición, su origen pro
viene de hacer frente a una plaga 
que enfermó los frutales y puso en 
peligro la economía local. 

El Concilio de Trento (1560-
1564) marca un antes y un después 
en la organización de los obispados 
en general y de los ubicados en las 
tierras valencianas, concretamente en 
Orihuela,Valencia y Segorbe. Su base 
fue ilustrar la devoción en Europa 
para tratar de frenar el esparcimien
to del protestantismo. La propaga
ción del fervor a la Virgen del Reme
di o también fue intensa en la 
provincia de Alicante: 

Callosa d' en Sarriá. El Ayunta
miento conserva un manuscrito 
como si se tratara de una poesía que 
relata la llegada de la Virgen, con el 
nombre de los Remedios (según 
parece fue entregada por Jaume I el 
Conqueridor al capitán de los pri
meros pobladores que se asentaron en 
Callosa, allá por el año 1249), su 
ultraje por los piratas argelinos en 
1582, su posterior entrega a la viuda 



Réplica del lienzo que cubría el camarín del altar mayo r. Pintura de Sánchez Carlos de 
1913. 

de Briones y su recuperación para el 
culto. 
Alacant. A mediados del siglo XVI 
ya se organizaban procesiones en Ali
cante. En una nota que se toma de la 

Historia de la Marina Real Españo
la, al referirse a la expedición que 
Carlos V emprendió desde Génova 
contra las costas de Argel, se cuenta 
que: 

... de la tormenta sufrida por la 
armada española, se hicieron otras 
procesiones a la Virgen del Reme
dio y a S. Nicolás, implorando 
del Señor protección para el Empe
rador y sus ejércitos. 

La consolidación a su adhesión 
se remonta a enero de 1648 cuando 
se declara la existencia de una epi
demia de peste, a mediados de j ulio. 
La epidemia empezó a decrecer, 
tomándose el acuerdo municipal así 
como religioso de celebrar unas roga
tivas el 5 de agos to, festividad de 
Nuestra Señora de las Nieves, para 
celebrar su fiesta anual. El cronista 
Viravens recoge dicha conmemora 
ción: 

... asistió al mismo una compañía 
de 500 arcabuceros, haciendo dis
paros con pólvora que les entregó 
el municipio; el castillo de Santa 
Bárbara y los baluartes dispararon 
salvas de artillería, y los enfer
mos, al pasar por sus casas aque
llas sagradas imágenes, salían a 
las ventanas pidiendo a gritos 
misericordia al cielo ... la epidemia 
descendió visiblemente en los días 
que siguieron a esta solemnidad, 
y los enfermos experimentaron 
una notable mejoría ... 

La imagen actual de la Virgen del 
Remedio de Alicante es de 1862 . 
Durante el alzamiento naciona l, al 
principio de la Guerra Civi l, la igle
sia fue destinada a almacén de inten
dencia del ejército, la efigie titular fue 
retirada al armario de la cofradía y allí 
estuvo oculta, mientras la otra, la pri 
mitiva, fue retirada de su altar des
conociéndose su destino. 

Por acuerdo municipa l de Ali
cante, la Virgen del Remedio fue 
proclamada Alcaldesa Honoraria y 
perpet ua en el mes de octubre de 
1950 . Por este motivo, en los 
momentos solemnes luce el bastón, 
cruzado desde su mano izqu ierda 
hacia su pie derecho . La conmemo
ración coincidió con el 350 aniver
sario del final de la terrible plaga de 
peste. 
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En la Concatedral de San Nicolás, 
en el lateral derecho, hay una senci
lla hornacina con otra figura de la Vir
gen del Remedio que fue traída des
de Muchamiel. Según parece, esta 
talla sentada sobre sitial estaba en una 
finca privada conocida por Marbú 
(actualmente es propiedad de unos 
extranjeros), ubicada en la carretera de 
Mucharniel a Tangel. El 5 de noviem
bre de 1985, un labrador la encontró 
fortuitamente abandonada y tirada al 
lado de una cuneta. La recogió, la 
trasladó a su domicilio y posterior
mente fue colocada en la cavidad 
citada de la iglesia de San Nicolás. 

El barrio Verge del Remei se 
encuentra en la parte moderna de 
Alicante, hacia el norte. El templo fue 
edificado en 196 7 y la imagen de la 
Virgen es de ese mismo año . En el 
mes de noviembre de 1982 corona
ron una nueva, parecida a la titular de 
la Concatedral de San Nicolás, coin
cidiendo su celebración con el 5 de 
agosto. 

San Fulgencio. Municipio que 
actualmente pertenece al partido 
judicial de Elche y se encuentra 
enclavado en la Vega Baja. La devo
ción se remonta a raíz de una epi
demia de cólera morbo, que diezmó 
a los pueblos vecinos. Sin embargo, 
San Fulgencio se libró del padeci
miento del cólera. Por este motivo, 
antiguamente cuando la sacaban en 
procesión, según la costumbre exis
tente, para pedir el aguinaldo, un ver
sador o juglar improvisaba estrofas 
al son de una música instrumentada 
con violín y guitarra. Entonces el 
pueblo coreaba: digamos de coraz ón / 
la Virgen del Remedio / de la peste nos 
libró. 

La coronación canónica y nom
bramiento de Patrona es más recien
te, tuvo lugar el 12 de octubre de 
1952, ordenada por el Papa Pío XII, 
a través de la Sagrada Congregación 
de Ritos.En la ciudad de Elche tam
bién tuvieron a la Virgen del Reme
dio, pero en la contienda civil fue 
destruida y con los años se perdió su 
devoción. 
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La Matanza. La población dista 
10 km .. de Orihuela. En la plaza del 
pueblo hay una efigie de la Virgen del 
Remedio en medio relieve. Detrás de 
un ciprés se nos relata su probable 
aparición el 2 de junio de 1808. El 
hecho ocurrió de la siguiente mane
ra: desde el paraje llamado «El Ladri
llar» llegaron al pueblo noticias alar
mantes de que varios navíos franceses 
se encontraban cerca de la costa entre 
Guardamar y Torrevieja. Los cam
pesinos se refugiaron en sus casas, 
sin embargo, varios vecinos presen
ciaron que en la plaza y encima del 
ciprés apareció la Virgen del Reme
dio.Al instante llegaron referencias de 
Orihuela de que los franceses ha
bían pasado de largo. Los aldeanos se 
congratularon dándole gracias a la 
Virgen por protegerles. En los cam
pos de La Matanza, otros lugareños 
aseguraron que tam.bién la vieron en 
la lejanía, pensando que la habían 
sacado en procesión. Los testigos pre
senciales de la aparición de la Virgen 
en la plaza del municipio afirmaron 
que llevaba idéntico vestido blanco 
de alama de plata, la misma corona y 
diadema, la misma palma, cadena de 
plata sobredorada en el pecho, el 
mismo cetro y el Niño Jesús con sus 
flores, que la Virgen existente en la 
iglesia. 

L' Alguenya. La devoción a la Vir
gen del Remedio es compartida con 
los santos de la piedra Abdón y Senen 
y su festividad se celebra los tres últi
mos días de julio. Nos llama la aten
ción su vestido, ya que no luce la 
cruz de los trinitarios, como es habi
tual en toda la provincia. 

La Umbría de Alcayat. Solo a 4 
km. de L'Alguenya hay una pequeña 
aldea que en su humilde ermita 
manifiesta su cariño a la Virgen del 
Remedio. Sin em.bargo, no es Patro
na ni titular del santuario, pero nos da 
a entender que su devoción es remi
niscencia, como las de otros munici
pios de la comarca. Antes, cuando 
en el caserío no existía luz eléctrica, 
las fiestas siempre se celebraban los 

días de luna llena del mes de julio, 
facilitando el tránsito de la proce
sión por los caminos rurales con el 
traslado de la Virgen. 

El Rodriguillo. La iglesia del pue
blo procede, según una inscripción 
que tiene en la fachada principal, 
grabada en piedra sobre la puerta, 
del año 1691, dedicada a San Pascual 
Bailón. El 17 de mayo, festividad del 
patrón, lo sacan en procesión, yendo 
delante la Virgen del Remedio. 
Durante todo el mes la colocan en el 
altar mayor con ofrendas de flores. 

El Pinós. Se encuentra a 4 km. del 
pueblo de el Rodriguillo. Antigua
mente se celebraba la fiesta a la Vir
gen del Remedio, el 7 de octubre, 
pero al coincidir con la época de la 
vendimia, fue cambiada al 8 de agos
to. Por esta circunstancia, actualmente 
celebran fiestas en estas dos fechas. 
Además, el primer sábado de cada 
mes del año celebran misa cantada en 
el altar de la Virgen. 

Les Enzebres. Al salir de El Pinós 
nos desviamos a la derecha y, a menos 
de 2 la.11.., nos encontramos con esta 
pintoresca localidad.Al margen dere
cho, frente a una recoleta explanada, 
se encuentra el templo de la Santísi
ma Trinidad. Debajo del campanario, 
una piedra almohadillada tiene gra
bado el año de su construcción, 1909. 
En el interior, una hornacina con la 
Virgen del Remedio lleva sobre su 
pecho la cruz trinitaria, tan usual en 
estas tierras y en el centro de la cruz 
una perla. Las fiestas duran tres días, 
celebrándose el domingo de la San
tísin1a Trinidad, titular de la parroquia, 
pero los actos son en honor a la Vir
gen del Remedio, que es la Patrona. 

El Xinorlet. Saliendo de Les Enze
b res en dirección a Monover, a 
medio camino, llegan1.os al pueblo. La 
Virgen del Remedio fue construida 
en Valencia y donada por don Fran
cisco Verdú a principios de los años 
1940, que al jubilarse de su profesión 
de médico que ejercía en El Pinós, se 



trasladó al Xino rlet. A la Vir gen no 
se le hace ningun a fiesta propi a sino 
que durant e todo el mes de octubre, 
previo adorno de la figura y coloca
da en un lateral del altar mayor, se le 
reza el rosario tod as las tardes. 

Les Cases del Senyor . Co nti
nu ando el camino y a poco más de 
1 km . no s enco ntr am.os con el pue
blo. En el archivo parroquial se con
serva un cer tificado fechado el 1 de 
n1.ayo de 1917 que confirma a la Vir
gen del Remedio como titular de la 
iglesia y Patrona de la parro quia. 
Pero no cabe dud a de qu e su devo
ción se ini ció con antelación a la 
constru cción de la ermita en 1697, 
llamada de les dos partits por perte
necer a Les C ases del Senyor y a El 
Xinorlet, constru cción que ha desa
parecido y en clavada dond e actual
mente se encuentr a el cemen terio. La 
talla no tiene la cruz trinit aria en el 
vestido , pero sí en las andas, en el 
centro de sus cuatro lados. La festi
vidad se celebra el tercer domingo 
del m es de agosto. 

Monover. A 11 km. desde les Cases 
del Senyor pasando por el M anya, se 
enc uen tra Monov er. En un inventa
rio datado en 1667 se especifica el 
ornamento de la Virgen: un.a imagen 
vestida de tefetán. blanco con su corona de 
plata. En el siguient e siglo, en 1712 , 
en otra descripción , el atavío era más 
suntuo so, figurando en él varios ricos 
vestidos como manto s, almohadas, 
collares, anillos, cru ces, relicario s en 
oro y plata y pi edras finas, y un as 
sandalias bo rdadas en oro. La iglesia 
está dedicada a San Ju an Bautista. 
En su int erior a la izquierda se ubi
ca una capilla de la Virgen del Reme
dio, Patrona de la ciudad , en cuya 
parte sup erior, metida en un a hor
nacina de estilo barro co, se encuen
tra una talla de mármol en color cre
ma, labrada en los años 1763-68 por 
el escultor loc al Francisco Mira y 
Ochoa. Esta efigie marmórea se libró 
de su-destru cción en la Guerra Civil 
ya que tabicaron el hueco de la con
cavidad . Durant-e -el año 1865 hubo 

una epid emia de cólera morbo qu e 
causó estragos en los pueblo circun
vecinos, mientras en Monover no 
hubo pérdidas humana s. En la actua
lidad, la fiesta se celebra los días 6, 7 
y 8 de septiembre. Si las demás peda
nías y municipios del contorno ento
nan a la Virgen los gozo s y recitan 
poesías inspiradas desde Monov er, 
con esta dispo sición , no podía faltar 
el himno local a la Virgen del R eme 
dio, con letra de Quer emón Alfon so 
y mú sica de Pascual Camps y de J. 
Mon zón, escrita en 1927 , con bellas 
estrofas que así mismo son coreadas 
en las demás localidade s. 

N ovelda y Villena. En send as 
poblaciones int erv ino de antiguo la 
Orden Trinitaria en la devoción a la 
Virgen del Rem edio : En No velda, en 
el int erior de la iglesia parro quial se 
enc uen tra la Patrona de Nov elda , 
M aría M agdalen a. Frente a la sacris
tía aparece una horna cina con la del 
Remedio, si bi en no lleva la cru z 
trinitari a en el vestido. Pero en la 
part e superior del altar, sobre un gran 
medallón, se reprodu ce la cru z con 
los brazos curvo s. Cerca del castillo 
de la Mol a, en un a capilla qu e se 
encuentra dentro de una finca parti
cular, se ubic a un a nueva Virgen del 
Remedio. En Villena, la Patrona es la 
Virgen de las Virtudes, sin embargo, 
en el convento de las monj as de clau
sura, Mon asterio de la Santísima Tri
nidad, a la izquierda del altar hay una 
figura del fund ador de la Orden San 
Juan de la M ata y a la derecha otra de 
la Virgen del R eme dio, ambas den
tro de hornacinas o urnas de escayola. 

Petrer. En la advocación a la Virgen 
del R eme dio en Petrer se entrelazan 
el sentimi ento con la leyenda y la tra
dición con la historia, afianzándo se 
con el patronazgo. El presbítero don 
Co nrad o Poveda M aestre es quien 
nos facilita en su célebres apunte s la 
cita documental más antigua de la Vir
gen, fechada en 161 7, dond e aparecen 
los gastos efectuados para la misa y 
sermón a n.ostra Senyora del Remeí. Pero 
la tradición oral también nos la pro-

por c10na don C onr ado Poveda al 
transcribir en un do cum ento , que 
constituye una parcela importante de 
la historia religiosa, escrito de su puño 
y letra en papel de estraza: 

En tiempos remotos fue hecha la 
imagen. de la Virgen del Remedio 
por unos personajes desconocidos )', 
en. la habitación. de la casa don.de 
fue construida, el pueblo dedicó 
un altar a la Vúgen, abriendo un.a 
ventana gran.de, con el fin de que 
pudiera ser venerada desde la calle, 
que igualmente se denominó calle 
de la Virgen; cuando la invasión de 
los moros fue escondida como pre
ciado tesoro, hasta el punto de que 
se olvidó en el transcurso de los 
tiempos que se había escondido; 
hasta que el 7 de octubre de 14 3 O 
estando predicando el P On.ofre 
Maestre, hijo de esta villa, muer
to en opinión de santidad, sobre la 

festividad de Nª Sª del Rosario, sin 
darse cuenta cambió repentina
mente de tema con. extraíiez a del 
auditorio, y según revelación que 
tuvo en aquel momento manifes
tó que Nª Sª del Remedio estaba 
enterrada en la sacristía del tern
plo parroquial, que coincidía con la 
del primitivo. 

A la hora de constatar la tradición 
oral con la histori a, surgen dificulta
des: la fecha que apunt a don Conra
do, 1430, debe ser un simple error .Tal 
vez quiso esc ribir 1630 (Tormo, 
1980: 1 O). Sin em bargo, otra inter
pretación lo cal sostiene que la ima
gen primitiv a es mu y antigu a y su 
tradi ción pu ede remontarse al siglo 
XV, cons truid a en torno a 1430 en 
un a humild e casa que hoy día se 
locali za en el carre r de la Verge y 
que , durant e el siglo XV I, en las fre
cuen tes revueltas moriscas, fue ocul
tada por temor a qu e la imagen fue
se profanad a.Al recuperar la imagen, 
el pu eblo le dedicó en esta calle un a 
pequ eña horn acina con un altar y 
sobre un arco descansaba un retablo 
con su ima gen , con el fin de perpe
tuar el acont ecimiento y fuese vene
rada desde la calle. Según el cron is-
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La imagen de la virgen según una fotografía de 1895. 

taJoseph Montesinos , en 1430 Petrer 
ya tenía la parroqui a de San Barto
lomé. Suponiendo que fuese feha
ciente este dato, tendría más con sis-
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ten cia ya que la iglesia siempr e ha 
dispu esto un altar para la Virg en del 
Remedio. A contin uación reprodu
cimos la siguiente anotación: 

El libro mas antiguo que se con
serva y guarda en el Archivo de 
esta ilustre Parroquial Iglesia de 
San Bartholome Apóstol de la 



Villa de Petrel empieza en el año 
1604, en la primera partida de 
Bautismo, día 3 del mes de Ene-
ro, siendo cura o rector de ella Dn. 
Luis Peñalber, por lo que de este 
medio o instrumento, no puede 
rastrearse ni conocerse positiva
mente en que año se verificó la ins
titución de esta Parroquial Iglesia 
y su curato, y quando empezó su 
uso o exercicio; ni se encuentra 
otro documento que lo acredite; 
pero es constante que en el de 
1430, siendo del Obispado de 
Cartagena ya era o se titulaba 
Parroquia del Apóstol San Bar
tolomé; y tenia cura propio para la 
institución y cuidado y enseñan
za de sus feligreses. 

O tra significa tiva referencia his
tórica también nos la ofrecen don 
Jesús N avarro Segura el Vicari y don 
Jesús N avarro Giner (N avarro: 1979, 
22) nombrando al Padre que tuvo la 
premonición con apellido diferente, 
ya que se le nom bra como Onofre 
Maestre y en la observación que cita
mos más adelante como Onofre 
Esteve. Sin embargo, ambos eran de 
Petrer, nacidos casi el mismo año, 
misioneros de grandes virt u des y 
fallecidos en opinión de santidad . La 
interpretación puede ser sencilla: que 
pasado muchos años se atribuyese a 
uno de los padres Onofre, supo 
niendo que fuesen dos, el descubr i
miento de la imagen como signo de 
haber propagado la devoción de la 
Virgen del Ren1edio y fruto de su 
ferviente apostolado. Deta llamos a 
contin uación el relato: 

El padre Onefre Esteve, que nació La Virgen, vestida con «el manto de la reina». Fotografía de 1910. 

en Petrel en el aífo 163 5, siendo 
luego misionero apostólico y murió 
en olor de santidad, se encontraba 
predicando en la misa del día del 
Rosario en Petrel, y de pronto, 
cortando el hilo del sermón, que
dó parado, en éxtasis, sin pronun
ciar palabra, ante el asombro y 
preocupación de cuantos estaban 
escuchando ... Poco a poco y como 
volviendo en si, el padre Onofre, 
dirigiéndose a los fieles, les 

dijo:»Hermanos, no me ha ocu
rrido nnda irremediable. He teni
do una revelación. La Virgen de 
Petrer, la que siempre tuvo nues
tro pueblo, se encuentra en esta 
iglesia, tapiada en alguna parte 
del templo» ... Clero y autoridades, 
pronto hicieron venir a un albañil, 
para que júera golpeando las pare
des. La iglesia era mucho más 

pequePía que la actual pero ubica
da en el mismo lugar. Donde se 
encuentra la actual sacristía esta
ba, como ahora, unos dos metros 
por debajo de la calle Iglesia cons
tituyendo un auéentico muro del 
grueso de dicha calle. Por allí fue 
ron golpeando y de pronto, el alba
ñil, suponemos que lleno de asom
bro y alegría, avisó que en uno de 
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aquellos tramos, sonaba a hueco. Se 
le mandó picar con cuidado y tras 
verificar un an!Jw agujero, pudie
ron descubrir el,-busto de una ima
gen que se enc~ntraba tan peifec
ta como hermosa. Tras retirar la 
tapia hecha de gruesos y macizos 
ladrillos, sacáronla de aquella con
cavidad (como hornacina) y vieron 
por el escapulario las insignias que 
llevaba, que aquella era la Virgen 
del Remedio, antaño venerada por 
los petrelenses. 

Entre las distintas anotaciones de 
don Conrado Poveda, reseña una de 
fecha 26 de abril de 1631 con el 
siguiente comentario: 

Se llevaron la Virgen al convento 
de Elda los de Elda para hacerle 
rogativas para que lloviera y los de 
Petrel determinaron hacerlas tam
bién. 

Estos datos coinciden con el libro 
de Consell que conserva el Ayunta
miento de Petrer: 

... aventse proposat per Baltas ar 
Maestre que la Vila d 'Elda es 
venguda en prosesó i a demanat a 
nostra Senyora de la esglesia per 
portarla al Convent d 'Elda i que 
entre les dos viles Jasen huitava ... 

En el libro de visitas pastorales 
aparecen reflejadas, el 14 de agosto de 
1632, tres capillas de la Virgen: la del 
Rosario, la del Remedio y la de 
Monserrate, cuyo patronazgo mani
fiestan los Payá . Referente a Nostra 
Senyora del Remei, indica que es 
una imagen de nota, queriéndonos 
decir con ello que era una imagen de 
talla y no un cuadro. 

El Censo del 13 de marzo de 
166 7, en una relación de todos los 
vecinos del pueblo, reseña 2 eclesiás
ticos, 17 pobres y 132 pagadores.A tra
vés del Archivo de Protocolos Nota 
riales de Monóvar, se tiene constancia 
de que en reunión parroquial de 
todos los hombres, celebrada el 8 de 
septiembre de 1667, acordaron cam
biar la celebración del día de la Vir
gen del Remedio del 5 de agosto, 
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hasta ahora celebrado, al 7 de octu
bre . 

Otros apuntes de don Conrado 
Poveda fechados en 1668 relatan una 
anécdota curiosa acaecida en la con
vocatoria de procesiones y rogativas 
para pedir lluvia y la suspensión de 
una, con fecha 5 de febrero, debido 
a la carencia de cera para acompañar 
a la Mare de Déu del Remei . Sin res
ponder palabra, el Sr. Rector se fue 
sin hacer dicha procesión promo
viendo algunos disgustos con la gen
te que estaba arreglada. Cuatro años 
más tarde, en 1672, las anotaciones 
nos desvelan la penuria que había 
en el pueblo: recaudar cien libras 
para remediar la necesidad de los 
pobres de Petrer, que, debido a las 
intensas lluvias, no pueden trabajar en 
el campo. 

Los acontecimientos acaecidos en 
la prodigiosa aparición de la Virgen 
fueron motivo suficiente para recabar 
un trascendental y conmemorativo 
episodio: el decreto episcopal expe
dido por don Antonio Sánchez de 
Castellar, obispo de Orihuela, decla
rando Patrona de la villa de Petrer a 
la Virgen del Remedio y elevando a 
fiesta de precepto el 7 de octubre, 
que es su festividad. En Orihuela, a 
20 de septiembre de 1683 (libro Cir 
culares y Oficios, folio 170). 

Siglo XVIII. El libro titulado Admi
nistración de Nuestra Señora del Reme
dio recoge la Obra Pía de la Virgen 
desde 1696 a 1841, ya que poste
riormente fueron desamortizados los 
bienes eclesiásticos. En el registro de 
cargo (ingresos) existen anotaciones 
de donativos en joyas, además de 
donaciones en animales de granja o 
productos agrarios que posterior 
mente eran vendidos pasando su 
importe a las arcas. También se ano
tan las rentas de las tierras de cultivo 
donadas por los fieles y que se 
encontraban arrendadas. 

Según los asientos de descargo 
(pagos), en 1737 se confeccionó en 
Valencia un vestido para la Virgen 
con el forro de tafetán, galón de pla
ta para guarnecer el manto y el tra-

je junto con un escapulario, ascen
diendo su importe a 41 libras, 7 suel
dos y 3 dineros. 

En 1749 registran una salida con 
un coste de 134 libras, 19 sueldos y 
10 dineros: 

.. . componer la imagen de Nues
tra Patrona la Virgen. Hacerle 
niño, corona, vestir la imagen y 
hacer el cuadro corredor que ésta en 
el altar mayor. 

En 1750, por la impresión de los 
gozos y las láminas de Nuestra Seño
ra se pagó un importe de 37 libras y 
8 sueldos. 

En el I Centenario de la aparición 
de la Virgen del Remedio, celebrado 
en 1730, carecemos de actas, ni tan 
siquiera disponemos de alguna rese
ña de su memoria debido a los suce
sos acaecidos durante la guerra de 
Sucesión (1701-1715),lo que moti 
varía que las manifestaciones reli
giosas fueran sencillas de procesión y 
poco más . 

Entre 1750 y 1752 se amplió y se 
reconstruyó la ermita de San Boni
facio, teniendo que demoler la ante
rior, que era de dimensiones muy 
reducidas.Adosado al santuario había 
o se construyó un convento que se 
comunicaba con la ermita a través de 
dos pequeños balcones por donde 
se podía oír misa (se encontraba cer
ca de la sacristía). También se apre
ciaba el hueco de una puerta donde 
se comunicaban las dos edificaciones, 
se encuentra en una pileta de agua 
bendita, puerta que sin duda daba al 
monasterio. Según las palabras de 
don Jesús el Vicarí, el convento esta
ba regentado por los padres de la 
Orden de los Trinitarios, como sabe
mos, muy vinculada a la devoción de 
la Virgen del Remedio. Los prela
dos solían residir en sus aposentos 
durante los meses estivales. La situa
ción del pueblo debía ser precari a, ya 
que en el cabildo del 6 de febrero de 
1761 se hace hincapié en que esta 
villa es de muy poco vecindario. 

Siglo XIX. El presbítero don Con
rado Poveda detalla en sus apuntes la 



Procesión del encuentro. 1920. 

existencia de un libro de mayordo
núas. Entre otras, aparece la cofradía 
de Nuestra Señora del Remedio des
de 1806 hasta 1815, det allando a los 
electos mayordomos y a sus cofrades. 

Con motivo de la conmemora
ción del II Centenario de la apari
ción de la Virgen en 1830, se reu
nieron el 1 de mayo las autoridades 
civiles y eclesiásticas para esbozar los 
actos a celebrar y plantear la forma de 
recoger fondos, acordándose recau
dar limosna s en los hornos de pan
cocer. La segunda reunión se man 
tuvo el 1 de septiembre para hacer 
balance de lo recaudado y programar 
los actos a celebrar durante tres días 
de fiesta: 

Que para solemnizar con la mayor 
ostentación dichas fiestas las misas 
deberán ser cantadas, los tres días, 
por una orquesta la mejor que 
hubiera en la provincia. 
Que en las noches de los tres pre
nombrados días se dispararan en 
cada una de ellas un castillo de 
fuegos artificiales y un globo. 
Que la iglesia se vistiera todas 
sus paredes y pilares con papel 
pintado y ser adornado lo mejor 
posible. 
Que se contratara la música de 
Sax que era la mejor que había 
por estos pueblos para tocar por las 
calles en los tres días de fiesta. 
Que en estos tres días de fiesta 

como en los restantes de la octava 
se colocara la imagen de la Virgen 
bajo dosel en el altar mayor del 
Evangelio, la imagen del Patrón 
San Bartolomé y a la parte de la 
Epístola la de San Bonifacio, cuyas 
dos imágenes habrán de acompa
ñar a Nuestra Patrona la Virgen 
del R emedio en la procesión 
solemne que se ha de verificar el 
día 7 de octubre. 

Con fecha 17 de septiembre de 
1848, el cura párroco don Antonio 
Rivera convoca un a reunión con la 
asistencia de varios vecinos con el 
claro propósito de instaurar la Cofra 
día de Nuestra Señora del R emedio 
y acrecentar su devoción. En el pri
mer apartado del acta de elección 
de la cofradía reproducimos las 
siguientes anotaciones: 

... aquellas personas que en lo 
sucesivo quisiesen ingresar en ella 
contribuyendo unos y otros con la 
limosna de cuatro reales. 
(2º apartado): ... por turno ele
girían una mayordomía compues
ta de seis seculares y un sacerdo
te ... se encargaran y tendrán la 
obligación de pedir y recoger las 
limosnas de frutos, dinero, la de los 
hornos y otras .. -
(3er ap ar tado): ... que para el 
mayor lucimiento de todas las 
mayordomías sean perpetuamen
te mayordomos natos de las mis
mas el Sr. Alcalde que lo fuese de 
esta Villa ... 
(y 4º apartado): ... con el.fin de 
que se distingan todos los años 
los mayordomos entrantes y salien
tes ... se les distribuirán en la pro
cesión que se haga a dicha Sra. en 
el relatado día 7 de octubre entre 
los doce mayordomos, que ocupa
ran sus puestos inmediatamente 
delante del Clero, presidiendo los 
salientes a los entrantes ... 

El convento de los Trinitarios 
contiguo a la ermita de San Bonifa 
cio, al aplicarse las Leyes de D esa
mortización (1855), fue transforma
do en el antiguo cuartel de la 
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Manto del siglo XIX. 

Guardia Civil. El Archivo Municipal 
de Petrer, en el inventario de secre
tarías de 1887 (fincas urbanas), rese
ña: 

Casa Cuartel de la Guardia 
Civil, en la calle San Bonifacio, nº 
55, con una extensión de tres 
pisos de 300 metros. 

En 1880 se debió celebrar el 
quinto cincuentenario de la aparición 
de la Virgen tras el muro de la sacris
tía, y en estas fechas se tenían noticias 
del traje más antiguo que se conser
va en el ropero, entre otros infor
mes que nos hablan del mismo a lo 
largo del siglo XIX. Este vestido y los 
ornamentos han llegado a nuestros 
días gracias a que en aquella época las 
pertenenci as de más valor solían 
guardarse en casas particulares. La 
características del tejido es que es de 
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Manto de la reina. 

seda labrada con hilaturas de plata de 
ley, con riquísimos bordados con 
motivos florales, apreciándose unas 
rosas con los pétalos sobrep uestos 
uno a uno, lo que nos hace pensar 
que el mencionado ropaje de la Vir
gen es el que se cita en los asientos de 
descargo de 1737 y que fue confec
cionado en Valencia . 

Los programas manuscritos de 
1891 y 1895 que conserva la Biblio
teca Municipal Paco Mollá son casi 
idénticos. Los acto s se basaban en 
una sencilla misa y un a procesión, se 
cantaba la Salve, había disparos de 
morteretes y de un castillo de fuegos 
artificiales, algún concierto de músi
ca, pasacalles, novenarios y lanza
miento de un globo aerostático. 

Siglo XX. El programa impreso de 
1912 , entre otros actos habituales, 

recoge una velada musical a cargo de 
la Banda del Regimiento de la Prin
cesa en la plaza de Salamanca (plac;:a 
de Dalt) . «El día 6, se cantará a dos 
voces el Himno a la Virgen, composi
ción de Francisco Santos, en la 
Solemne Procesión a la venerada 
imagen de Nostra Senyora del 
Remei, qué recorrerá las calles de 
costumbre, con asistencia de las ban
das, cantándose en las paradas her
mosos villancicos. En los días siguien
tes por la tarde, hasta el 20 inclusive 
tendrá lugar los tradicionales Bailes 
de Mascaras». 

Otro de los mantos que se con
serva es el denominado «manto de la 
reina», ya que fue un obsequio de S. 
M. la reina Victoria Eugenia a la Vir
gen del Remedio, a través de una 
de sus damas que educó a su hijo sor
domudo, el infante don Jaime . La 



dama era oriunda de Petrer y cama
rera de la Virgen. Se confeccionó 
entre 1910 y 1915, bordado en seda 
de colores, entre los bordados desta
can unos graciosos pavos con esbel
tas plum .as con hilaturas en plata y 
oro. Por este motivo también se le 
conoce como «el manto de los 
pavos». El n1.anto lo bordea un rele 
vante fleco realizado con cordones de 
oro y cuentas de cristal. 

El 12 de octubre de 1913 empe
zaron las obras del altar mayor de la 
parroquia finalizando a últimos de 
octubre del siguiente año. Esta refor
ma consistió en suprimir el antiguo 
camenno de donde se ubicaba y 

colocarlo sobre el altar formando un 
cuerpo separado del mismo, con 
varias columnas y rematado por una 
pequeña cúpu la. Este elevado cuer
po del altar disponía de un cuarto en 
el sótano con un torno de madera 
que servía para levantar y descender 
el lienzo que cubría la hornacina de 
la Virgen durante las fiestas. En una 
especie de artificio y como si fuera 
una cinta movible se encontraba 
colocada la imagen con su pabellón 
consiguiéndose un efecto sorpren
dente. Los lienzos alegóricos a la 
coronación de la Virgen y al Santísi
mo Sacramento se colocaron duran 
te la construcción del altar, costeados 

Nuest ra Señora del Remedio en el altar mayor. Fotografía de 1927. 

Corazón de oro, obsequio de Juan 
Monte sinos Andreu . 

por doña Ana Payá Amat, así como 
también las obras de albañilería. Los 
cuadros fueron pintados por José 
Sánchez Carlos, natural de Lorca. 

Petrer ofreció a su Patrona el nue
vo pabellón confeccionado en Valen
cia, además de la imposición a su 
imagen de un corazón de oro con 
brillantes donado por Juan Montesi
nos Mateta. En el reverso del corazón 
figura la siguiente descripción: A LA 
SANTÍSIMA VIRGEN DEL 
REMEDIO DE PETREL. Recuerdo 

de Juan Montesinos Andréu y Amparo 

Sajont Sebastiá e hijos Amparito, Juan 

Fernando, Josefina, María y José Cle
mente. 7.10.1927. 

VI Cincuentenario. Con motivo 
del III Centenario de la aparición de 
la imagen en 1930 se escribieron los 
gozos a la Virgen del Remedio . Los 
ojos de la efigie, que eran figurados, 
fueron reemplazados por unos apro
piados ojos de cristal. Del III Cen
tenario, don Jesús Zaragoza Giner 
había resumido los acontecimientos 
en una Acta o Memoria que poste
riormente se extravió. El cronista 
de Petrer, el recordado Hipólito 
Navarro Villaplana, pudo recons
truirla valiéndose de los recuerdos y 
de las consultas efectuadas a veci
nos y amigos, además del programa 
de fiestas de la Virgen del Remedio 
de 1930, así como las actas de la 
comisión del III centenario, reco
giendo los importantes eventos a 
celebrar durante toda una semana . 
En la calle Gabriel Payá arrancaron 
los actos: la apertura corrió a cargo 
de la charamita de Parra, el cortejo 
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La imagen de la Virgen, en una fotografía de 1930. 

continuaba con una carroza engala
nada con alegorías valencianas y 
transportando parejas de jóvenes ata
viados a la vieja usanza alicantina, 
acompañados por la Unión Musical 
de Petrer. La comi tiva iba encabeza 
da por un a Crida o Bando! de l 'Hor
ta. En cada encrucijada era decla
ma da por Carlos Beneit Navarro 
Cabaret, que iba a la grupa de una 
mula debidamente enjaezada. El tex
to estaba escri to en un enorme per
gamino, siendo su autor el joven 
vicario Jesús Zaragoza, cuyas estro
fas reproducimos seguidamente: 

«Veins d' esta terra per D éu ben eita 

que honrar la memoria deis pares sabeu ... 

Germ ans Petrelenses, que Ji hau donat vida 

sempre acaliuant-vos la M are de D éu. 
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Veins d'esto s pobles que a Petrel rod ejen 

on la Verge mir a del nostr e baleó, 

horta i serra fermo sa que tant nos envejen ... 

abracem-se al Himn e de no stra R egió .. . ! 

Hui Petrel desperta . Hui esta raya forta 

goiga entr e rialles d'amor i de pau .... 

Ací está la crida del Bando! de l'Horta ... ! 

Germ ans de la Patria .. . Vin gau tot s, vingau ... ! 

Trecents anys se cont en , segon s diu !'historia 

desde que la Verge ens apareixer. 

sembr ant este poble de troyos de gloria , 

que hui en flors esclata d' amor i de fe. 

¡Veniu, qu e en la vida nos voreu com está.. .! 

¡Veniu tot s a vore clatir nostres cors .. . ! 

Petrel s'engalana com dia de festa 

Lluint ses guirlandes, tapis:os i flors .. . 

Entr e precs i roses de la fe, german es, 

voreu deis ei{ arctis la marxa tri omfal 

i vibrant al aire les nostres camp anes, 

alegre la Festa el repic del taba!. 

Voreu ací als Moro s conqu estar la terra, 

i en la « Foia» i la «Calera» mostr ar-se tira ns ... 

Voreu com els vencen en sanyuda guerra 

i els infidels s'humill en als peus deis Cri stians. 

I entre tant a mú sica de nit i de dia, 

despertaes, globus, castells i coets, 

el pobl e con sola don ant alegranya 

per qué també pugu en gandir els albrets. 

Ving au ... que !'estada vos sera molt grates ... 

al vore les D ances de no stra R egió .. . 

Les ferme s carrosses de la Cavalcada 

i la fe amoró sa de la Proce ssó . 

Fixeu-se en el núvol de cares boniqu es 

que no mes mir ar-l es despert en anh el... 

del fons que atresoren el ulls de les xiqu es 

d'envej a tremo len els angels del Ce!. .. 

Mir eu a l'E sglésia lluint la seu vestim ent a 

de perles, adorn os i llum s en esclat... 

Voreu que cont enta se po sa la Verge 

entre l' or del tronqu e Ji han ofrenat...! 

Vingau i espereu- se. Qu e quan siga !'hor a 

deu mil llum s s'encenen .. . la Albada voreu ... 

I ofenant les joie s qu e el Poble atesora, 

Vindr a a beneir- vos la M are de Déu ... 

¡Germans ... Abracem- se ... Qu e res nos separe ... ! 

¡Veniu a la ombr a del creuat dosel. .. ! 

I els cántics de gloria, puj en a la Mar e, 

Que en flors i rialles, li ofrena Petrel». 

Como bien cita la Crida , el día 6 
participaron los Moros y Cristianos 
en la bajada de San Bonifacio. El día 
7, a las siete horas, una vistosa cabal
gata era tripulada por distinguidas 
señoritas que harían derroche de ser
pentinas y confetti, y por la tarde la 
solemne procesión, donde las com
parsas daban guardia de honor a la 
Virgen del Remedio y a San Boni
facio. El día 8, a las cuatro de la tar
de, la subida del santo patrón a su 
santuario. Acto seguido efectuaron 
un desfile las comparsas desde la 
ermita hasta el Ayuntamiento . En las 
tradiciona les paradas se cantaron 



La imagen de la Virgen del Remedio en su trono, en el año de su III Centenario . 1930. 

3 7 5 a n v e r s a r o / devoción a nostra senyora 175 



motetes y villancicos. El encendido 
de la iglesia parroquial en aquellas 
fechas de octubre se iluminaba con 
cientos de candelas. Las calles por 
donde pasaba la procesión se cu 
brían de plantas aromáticas, de arcos 
con ramajes de pino adornado con 
baladre y los balcones rezumaban a 
fiesta adornados con mantones de 
Manila . El aniversario se completó 
con la Fiesta de la Caridad repar
tiendo alimentos y dinero entre los 
más pobres. Como broche final, se 
celebraron las fiestas de la Flor y de 
la Protección de la Infancia con un 

llevar una leyenda, la más usual era: 
Viva la Virgen del Remedio. Lo más 
importante de este espectáculo o 
deporte era seguir las vicisitudes del 
globo con la intención de recupe
rarlo sin desperfectos. 

Con la llegada de la II Repúbli
ca (1931-1939), se suprimió la fies
ta religiosa. Al siguiente año de 1932, 
una asociación juvenil la organizó 
con una alborada, conciertos musi
cales, pasacalles, cucañas y fuegos 
artificiales. Los actos religiosos se 
celebraron en el interior del templo 
parroquial . La Festa del Remei vuel -

Imágenes del busto carbonizado de la Virgen del Remedio t ras el incendio de 1936. 

desfile de art1st1cas carrozas desde 
donde lanzaban serpentina y con
fetti. En las fiestas patronales era cos
tumbre construir artesanalmente y 
elevar de forma maestra globos de 
papel de seda. Se procuraba hacerlos 
de tamaño proporcionado y solían 
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ve a recuperarse con sus manifesta
ciones religiosas en 1934 y 1935. 

El presbítero don Conrado Pove
da, por los acontecimientos acaecidos 
en la contienda civil española (1936-
1939), escribe con tristeza el 30 de 
noviembre de 1936: 

La primera vez que incendiaron 
la iglesia fue el 21 de junio de 
19 3 6, y fue apagada inmedia
tamente por los fiel es. Las imá
genes de la Virgen, patrona del 
pueblo, y de San Bartolomé, titu
lar de la parroquia,fueron que
madas la segunda vez que la 
incendiaron el día 22 de julio de 
19 3 6; no dejaron apagarla ... 
Las efigies de San Bartolomé, 
San Pedro y San Pablo de la 

fachada fueron arrojadas con las 
campanas a la plaza el día 21 de 
agosto de 19 3 6 ... 

Durante el encierro en su domici
lio a consecuencia de la guerra redac
tó Mis primeros ensayos. Se trata de dos 
tomos de poesías, en su mayoría anó
nimas. Una de sus composiciones, 
fechada el 25 de enero de 1937, se titu
laba Himno a la Virgen del R emedio. 



Finalizada la Guerra Civil, don 
Jesús el Vicari regresó de Cocentaina. 
Desde 1938 fue oficial sanitario del 
bando republicano, creó y dirigió 
un hospital en dicha ciudad. Acudió 
al Ayuntamiento de Petrer solicitan
do las llaves de la iglesia de San Bar
tolomé. El interior de la parroquia se 
encontraba carbonizado por las lla
mas, lo único que quedaba en pie era 
la estructura del templo. La joven 
periodista que le entrevista redacta las 
consideradas palabras del sacerdote: 

En medio de la iglesia se adivi
naban los restos de una hoguera, 
parecía inútil tratar de salvar algo 
de entre los escombros, ya que 
incluso los candelabros de metal 
habían sido fundidos por las ele
vadas temperaturas. Al llegar al 
centro de lo que había sido la 
hoguera, D.Jesúsfue testigo de un 
hallazgo milagroso. La Virgen del 
Remedio se había salvado de las 
llamas, la nariz se la había tiz
nado, la pintura estaba un tanto 
deteriorada y había perdido los 
ojos pero, a pesar de todo, había 
logrado sobrevivir, resistiendo la 
voracidad de un fuego que inclu
so había fundido el metal .. . 

De los restos de la hoguera, al 
busto de la Virgen le pendían del 
cuello la cadena y el corazón de oro, 
que estaban en excelentes condicio 
nes. Los brillantes que formaban la 
inicial de Maria sí que fueron daña
dos por el fuego. En su restauración 
se sustituyeron por bellos cristales. 

La Nueva Imagen . Nada más ter 
minar la guerra, se creó una nueva 
Virgen del Remedio en los talleres 
del escultor valenciano Venancio 
Marco. A las diez de la noche del 5 
de octubre de 1939 se dirigieron a la 
entrada del pueblo don Conrado 
Poveda Maestre, cura encargado de la 
parroquial iglesia de San Bartolomé, 
revestido con capa pluvial blanca, 
asistido por don Alfonso Anto lín, 
coadjutor de Sax, y por don Jesús 
Navarro Segura, coadjutor de ésta, 
revestidos con dalmáticas blancas, 

Nueva imagen de la Pat rona en las fiestas de 1939. 

precedidos por las autoridades civi
les, militares y judiciales, cuya presi
dencia de honor ocupaba don Nico
lás Andréu Maestre, alcalde presidente 
del consistorio. En la fábrica de Cal
zados Luvi se bendijo por parte de 
don Conrado Poveda. Se procedió a 
contin uación a su traslado al tern.plo 
parroquial. La comitiva iba encabe
zada por la dulzaina y tamboril, 
seguido de dos hileras de luces de las 
velas encendidas, las cuales excedie -

ron de mil las que asistieron acom
pañando a la Santísima Virgen. A 
continuación, la Banda Instructiva 
Musical de Elda, con sus vistosos 
uniformes de guerrera blanca y gorra 
y pantalón azul marino. Inmediata
mente después, la cruz parroquial 
con los ciriales, llevada:-por el acóli
to José Poveda Román y por los 
monaguillos Santiago Payá San Bar
tolomé y Arturo San Bartolomé Bel
trán. Sobre las andas la sagrada ima-
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Procesión del Encuentro.1940. 

gen, llevada a hombros por excom
batientes y cautivos, que se renovaban 
de trecho en trecho y de ocho en 
ocho. Detrás, el clero parroquial, cor
poración municipal, autoridades mili
tares y judi ciales, comisiones de fies
ta. Cerraba la procesión la Unión 
Musical de Petrer, que dirigía don 
Manuel Alemany Sevilla Maleno. La 
Virgen del Remedio llegó a la una 
de la madrugada a la puerta princi
pal del templo parroquial. Se volvió 
la imagen cara al pueblo, que estaba 
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congregado en la plaza, instante en el 
que las bandas de música interpreta
ron la marcha real en señal de jubi
lo y como principio de la alborada. 
Terminado el himno, se cantó por la 
capilla que dirigía don Adrián Mollá, 
la Salve de El molinero de Subíza, de 
Cristóbal Oudrid. 

No obstante, la nueva talla de la 
Virgen no alcanzó a avivar las ilu
siones de la gen te, ya que no guar
daba similitud con la antigua . Enton 
ces pensaron en reconstruir la 

primitiva, aunq u e el busto estaba 
aparentemente carbonizado, no con 
servaba el pelo ni su policromía, pero 
sí todas sus facciones . Esta delicada 
tarea fue encomendada al maestro 
imaginero barcelonés don José María 
Ponsoda, que teni a el estudio en 
Valencia, que utilizó como base par
tes de la figura original. Cuando la 
terminó y fue traída a Pe trer, los 
vecinos quedaron convencidos, pues 
veían reflejada a la Patrona.Antig ua
mente, las imágenes se hacían de 
reducido tamaño o solamente bustos, 
como la Virgen de Petrer. Para darle 
altura y ataviada con el manto se 

La imagen del Niño Jesús resultó ilesa en 
la quema de la iglesia. 

emp leaba la devanadora, que eran 
cuatro listones y los pies de igual 
forma eran figurados. Al ser restau
rada, el artista imaginero la comple
tó con un cuerpo. Coincidiendo con 
la restauración de la Virgen que la 
parroqui a recibió un inesperado pre
sente: el Niño Jesús que resultó ile
so de la quema en los sucesos de la 
Guerra C ivil y qu e un vecino lo 
recogió manteniéndolo ocu lto has
ta acometerse la nueva imagen, entre
gándolo bajo secreto de confesión . La 



primera escultur a que fue construi
da después de la movilización tam
bién se enc uentra en la iglesia, en 
una habitación encima de la sacristía 
co locada en una hornacina, hasta 
que algún día presida una capilla, tal 
vez, en el cemen terio. 

111 Congreso Eucarístico. A este 
congreso celebrado en Monover los 
días 23 al 26 de octubre de 194 7 
acudieron los municipios que com
ponían el Arciprestazgo: Petrer, Elda, 
Salinas, L' Algenya, El Pinós y sus 
respectivas pedanías, entre otras 
poblaciones de la provincia que se 

das y relevándose durante la pere
grinación. A la ocho de la mañana, 
con las demás imágenes, con la ban
da musical monovera, autoridades y 
clero, fueron acompañadas a la plaza 
del consistorio y sobre las diez del 
mediodía cada una fue instalada en 
un trono especifico, nuestra Patrona 
con el escudo de Petrer en uno de 
sus laterales. Junto al monumento 
del Sagrado Corazón de Jesús, cele
braron la Misa Solemne Pontifical, 
oficiada por el obispo de la D iócesis 
don José García Goldáraz, cantán 
dose por todos los fieles la Misa del 
Ángelus. El acto que puso fin a tan 

111 Congreso Eucarístico en Monóvar. Octubre de 1947. 

unieron al acontecimiento. La Virgen 
del Remedio partió en rorn.ería des
de la parroquia de San Bartolomé 
en la madrugada del 26 de octubre, 
llevada en andas hasta el pueblo natal 
de Azorín, efectuando varias para-

señalado acontecimiento fue la pro
cesión iniciada a las cinco de la tar
de, con los estandartes de cada pobla
ción con sus respectivas bandas 
musicales, las órdenes religiosas, semi
naristas y sacerdotes, cabildos colegial 

y ca tedralic io, niños de primera 
comunión cubri endo la carroza del 
Santísirn.o, palio y presidencias de la 
procesión, cerrando el cortejo la Ban
da de Música de Monóvar. 

La Cofradía de Ntra. Sra. del 
Remedio. Se pone nuevamente en 
funcionarniento en el año 1948. D. 
Jesús Navarro Giner, cura párroco 
de la iglesia de San Barto lorn.é, cita a 
un grupo de feligreses. Esta Junta 
Directiva se compone ni.ayoritaria
mente de mujeres : 

Presidenta: 
D.ª Isabel Planelles, de Villaplana. 

Vicepresidenta: 
D.ª Ana Bene it , de Chico de 
Guzmán. 

Tesorera: 
D.ª Ai11.paro Chico de Guzmán , de 
Román. 

Vicetesorera: 
D.3 Remedios Poveda, de Bernabé . 

Secretaría: 
D.3 Asunción Román, de Rico. 

Vicesecretaría: 
D.ªVirg inia Vicedo, de Ai11.at. 

Vocales: 
D.ª SaludVillaplana, de Chico de 
Guzmán . 
D.3 Dolores Brotons, de Villaplana. 

Camareras de Ntra. Sra. del 
Remedio 
Srta. Mercedes Amat del Castillo. 
D.3 Josefa Brotons, de Verdú. 
D.3 Asunción Pardines, de Navarro. 
Srta. Ilida Payá Rico. 
D.3 Dolores Beltrán, de Juan. 
D.3 Dolores Poveda,V da. de Tortosa. 
D.3 Maria Navarro, de Verdú. 
D.3 Julia Bernabé,V da. de Rico. 

Mayordomía de Ntra. Sra. del 
Remedio para el año 1948 

Presidente 
D. Ni colás Andréu Maestre,Alcalde 
D. Santiago García Bernabeu 
D. Luciano Pérez Maestre 
D. Francisco Chico de Guzmán 
D. Luis Villaplana Reig 
D.José Navarro Román 
D. Francisco Rodríguez Martínez. 
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Todos los domingos de octubre de 1954, la imagen de la Virgen se paseó por todas las calles de la población con mot ivo del estreno 
del nuevo manto . 

En 1953 se encomendó al ali
cantino Tomas Valcárcel Deza la con
fección de un nuevo traje y manto 
para nuestra Patrona y para el Niño 
Jesús. El pueblo de Petrer lo costeó a 
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través de donativos, rifas, loterías, 
funciones de teatro y zarzuelas por 
actores aficionados de la localidad. La 
vestimenta destaca por la riqueza de 
sus bordados, por los ángeles y la 

aparición de la Virgen en el plafón 
central del mismo y las alas en relie
ve. El fondo es un tafetán de seda azul 
celeste, labrado a mano con hilos de 
plata de ley como el escudo de la villa 



Coronación de la Virgen, el 6 de octubre de 1960. 

de Petrer. En el centro hay dos ánge
les que portan un anagrama con la 
siguiente leyenda: Petrel a su Patrona, 
1954. La bendición del nuevo man
to tuvo lugar el 7 de oct ubr e en el 
templo parroquial. Ese mismo año 
fue donada una peana tallada por la 
gubia del valenciano Virgilio San
chiz. 

El actual retablo que se encuentra 
en la hornacina de la calle de la Vir
gen es obra de un sacerdote valen
ciano, don Casim.iro Escribá. Fue 
colocado el 9 de agosto de 1955, sus
tituyendo el cuadro anterior que el 
paso del tiempo había deteriorado y 
cuya imagen lucía el manto que había 
donado la reina Victoria Eugenia. 

Los asistentes a la Misa del Gallo, 
como es tradicional, besan la rodilla 
de un niñito Jesús y las autoridades 
municipales besaban la pequeña ima
gen que sustenta la Patrona. Al ter
minar la ceremon ia, el niño que sos
tiene la Virgen, sorprendentemente, 
fue sustraída de la sacristía. Este inci
dente tuvo lugar a lo largo de los 
años 1950. 

Con fecha 6 de octubre de 1960, 
el obispo de Orihuela, don Pablo 
Barrachina Estevan, coronó a la 
Patrona. Se encargó su cons truc ción 
al orfebre valenciano Manuel Orri
co Vidal con joyas apor tad as por 
familias petrerenses. Esta preciada 
joy a cincelada y repujada es de oro 
macizo de 18 quilates, reforzada de 
plata de ley recamada de diamantes y 
brillantes, así como esmalte s finos 
donde figuran diversos momentos 
de la vida y advocaciones de la Vir
gen, rematada por un orbe celeste y 
la cruz de la Orden de los Trinitarios, 
la misma que podemos observar en 
los diferentes atuendos de la Virgen 
que ha tenido a través de los siglos. 

En 1967 fue editado el libro-poe
mario Cuando las yemas revientan, sien
do sus autores el sacerdote Jesús Zara
goza Giner, e l secreta rio del 
Ayuntamiento de Petrer, Gabriel Gar
cía Romeo, y los poetas locales Paco 
Mollá Montesinos y Enrique Amat 
Payá. El libro incluye la inspiración 
de un ramillete de poemas dedicados 
a N ostra Senyora del Remei, con la 

sensibilidad a flor de piel de E.Amat, 
la delicadeza genuina de J. Zaragoza y 
la belleza natural de P. Mollá. 

La Festa del Remei empieza a 
coger mayor nivel con el deporte: 
competiciones atléticas, partidos de 
fútbol, carrera de cintas con bicicle
tas y motocicletas y el trofeo de 
baloncesto «Virgen del Remedio». La 
democracia llega traduciéndose en 
1977 en la organización de actos 
colectivos destinados a los barrios, 
asociaciones de vecinos y de distin
tas calles engalanadas por los conve
cinos. En un amb iente ciudadano se 
celebran concursos de gachamigas y 
paellas, entre otras programaciones. El 
escueto y sencillo programa de las 
Fiestas de la Virgen se convierte en 
1979 en la revista cultur al Festa, con 
un objetivo a destacar en sus páginas: 
recuperar la historia y tradición como 
pueblo. Actualmente, dicha publica
ción es reconocida dentro y fuera 
del ámbito local . 

VII Cincuentenario. El séptimo 
cincuentenario de la aparición de la 
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La Virgen en el 325 aniversario del Cristo. 1999. 

Virgen se celebró en 1980. Mantu
vo el desfile procesional habitual, 
agregando los aledaños de la pobla
ción. La imagen fue trasladada el 5 de 
octubre al barrio San Rafael y, como 
si de una romería se tratase, se cele
bró una misa con el vecindario. A su 
paso por el barrio del Guirney y de 
la calle la Hu erta, los vecinos acom
pañaron a la imagen. En esta impor
tante ceremonia, la parroquia acogió 
al Niñito Jesús que se sustrajo de la 
sacristía en los años cincuenta, entre 
gada por una persona anónima. De 
esta manera, y por segunda vez, el 
Hijo volvió a ser confiado en los 
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brazos de la Madre. La pla<;:a de Baix 
se abarrotó de público el día 6 con 
motivo de la ofrenda de flores a la 
Patrona, cantándose la Salve del 
maestro Eslava por la coral y banda 
de música de nuestra población . 
Igualmente fue donado un cuadro al 
óleo, sin firmar, datado sobre media
dos del siglo XIX. Lo conservó una 
familia durante cuatro generaciones 
afirmando que corresponde a la anti
gua imagen de la Virgen. Ese año 
hubo actuaciones musicales con des
tacados cantantes y grupos naciona
les. Otros certám.enes musicales apa
recen en el panorama festivo como 

son los festivales de zarzuela y lírico 
«Villa de Petrer». Se recuperaron les 
Carasses y els Nans i Gegants, se 
constituyó la Colla de Dol<;:ainers i 
Tabaleters «El Terros », incluso hubo 
suelta de vaquillas en casi todos los 
barrios. 

Doña Manolit a Torciera Vidal 
donó y realizó en el año 1981 un 
manto de brocado en beige y oro, 
cuajado de finos brillantes y perlas. Se 
confeccionó con la intención de 
ponérselo cuando permaneciese en 
su camarín, pero resultó tan exquisi
tamente bello que decidieron que 
lo llevase siempre que saliera a la 
calle, exceptuando durante las fiestas 
mayores de Octubre, que lucía el de 
1954. 

En 1985 se efectuaron obras de 
albañilería en la pla<;:a de Dalt nº 12 
y, al desplomarse una parte del enlu
cido de un muro, apareció un fresco 
de la Virgen del Remedio, con la 
curiosidad de que sustent a el Niño 
Jesús en el brazo derecho. Posterior
mente, dos nuevas pinturas surgieron 
de otra pared de la entrada de la casa 
con la imag en de santos. Las pintu
ras se encontraban en mal estado de 
conservación a consecuencia de 
soportar el enlucido de yeso y los 
efectos de la piqueta. Según parece, 
esta casa se convirtió en una capilla 
mientras duraron las obras de amplia
ción de la iglesia de San Bartolomé 
(1779-1783). Los más viejos familia
res del lugar conocían por tradición 
oral que era la «casa enseñanza » y a 
finales del siglo XVIII se decía misa. 

En la noche de la alborad a de 
1990, se produce el volteo general de 
campanas y el disparo de una traca y 
de una monumental palmera lanza
da desde la parte alta de una de las 
torres de la iglesia parroquial, después 
de interpret arse la Salve Marinera, a 
cargo del Coro y Banda de la Unión 
Musical de Petrer, dirigida por don 
José Díaz Barceló. Seguidamente, un 
castillo de fuegos artificiales desde 
la explanada del baluarte árabe. Una 
vez terminada la alborada, se proce
dió a un pasacalle a cargo de la 
Unión Musical recorriendo las calles 



de costumbre hasta llegar a la 
calle de La Virgen , dond e se 
interpretó y cantó al urúsono 
el pasodoble Petrel. Este acto 
se reseña por primera vez en 
el programa de 1990. 

Desde 1993 se viene 
celebrando una romería en 
el interior de la población. 

Los días previos a su festi
vidad, en la tarde del sábado, 
trasladan a la patrona en andas 
arropada por las dos banda s 
musicales de la localidad y de 
una multitud de fieles desde 
la iglesia parroquial de San 
Bartolomé hasta la iglesia de 
la Santa Cruz. Un momento 
emotivo del traslado es cuan
do la comitiva alcanza el pun
to de encuentro entre ambos 
barrios y se interpreta el 
pasodoble Petrel. Ya en su 
nueva rn.orada, se celebra una 
misa en su honor y regresa en 
romería de nuevo el domin
go en un acto idéntico al día 
siguiente, portándola en andas 
a la iglesia de San Bartolomé. 

D.Andrés Nicolás More
no, en su taller ubicado en 
Larca, restauró el m anto a 
consecuencia de unas fuerte s 
lluvias acaecidas un verano 

Camareras y mayordomos de la Virgen en el año 1998. 

en Petrer dur ante los años setenta, 
produciendo unas goteras que tras
pasaron el techo del ropero dond e se 
guardaban las pertenencias de la Vir
gen, det eriorándo se el traje al que
dar dañado el tejido que servía de 
soporte. En un a de las alegorías que 
porta uno de los ángeles se reseñ a el 
año 1994 con10 fecha de su restau-
ración. 

Siglo XXI. El Domingo de Pascua 
de 2001, en la proc esión del Encuen
tro, la Virgen del Remedio estrenó 
nuevo traje de broc ado de oro, man
to, escapulario y traje del Niño Jesús, 
confeccionado por las camareras de 
la Virgen y donado por varios feli
greses anónimos. Comenzó la fiesta 
a las 12 de la noch e del 5 de octubre 
de 2001, tras el volteo general de 

campanas e interpretación del him
no nacional por part e de la banda de 
la Sociedad Unión Musi cal de Petrer 
y posterior disparo de una monu
mental traca y de un a palmera , lan
zada desde la part e alta de una de las 
torres de la iglesia. Acto seguido se 
procedió a estrenar la marcha de pro
cesión A la Mare de D éu del R emei, 
compuest a por el director de la ban
da local, don José Díaz Barceló, pro
cediéndos e a continuación a inter
pr etar la Salve Marinera. Al mes 
siguiente, el 4 de novi embre, en el 
teatro municipal Cervantes, la Unión 
Musical de Petrer protagonizó el 
Concierto de Música Festera, en el 
que una de las obra s elegidas fue la 
marcha de procesión a la Patrona. 

Promovido por don Antonio 
Rocamora Sánch ez y por las cama-

reras de la Virg en, se celebra 
en 2002 el primer concurso 
literario en honor a la patro
na, en el que se presentan 
120 trabajos literarios de los 
cuales fueron premiados cin
co con material escolar. 

D. Rafael Villena consi
guió en el año 2003 realizar 
su sueño: crear de forma arte
sanal un a nueva corona a la 
Virg en, ya que la anterior se 
encontraba muy deteriorada. 
Dur ante años, en su taller de 
metal y orfebrería, la repara
ba y conocía a la perfección 
en qué estado se encontraba, 
de ahí que decidiese cons
truirl a y don arla. 

Con fecha 1 O de marzo 
de 2005 fueron colocadas en 
el pórtico de la iglesia parro
quial dos estatuas, cada una de 
110 cms. de alto y de 115 
kg. de peso . R epresen tan a 
San Pedro, en el mar ge n 
dere cho, y a San Pablo, a la 
izquierd a de nuestro Patrón, 
ya que la imagen de San Bar
tolomé fue instalada hace 19 
años, un 13 de agosto. Las 
tres obras fueron labradas en 
el taller de Estudi d' Art Ros
M ari, de Albor aya. La efigie 

de San Bartolomé, esculpida en pie
dra y envejecida con esmalte y las dos 
últimas son de material gres de alta 
cocción. 

La parroqui a de San Bartolomé 
dispone de un registro actualizado 
con el siguiente encabezamiento y 
detall e: 

Relación de camareras y 
mayordomos de la Virgen del 
Remedio, desde 1950 hasta nues
tros días: +Isabel Planelles, +Dolo
res Beltrán, +M aria N avarro, +Con
cha López Payá, + María García R eig, 
+Domitila Navarro, +M at ilde 
Beneit , +Consuelo Bellot, +Luci ano 
Pérez, +José Navarro Román, Luis 
Villa plana, + Asunción Pardines, 
Asunción Román, Antonia Torres, 
Vicenta Jov er, Petronila Rorn .án , 
Sag rario Leal, Amanda Navarro, 
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PaquitaAndréu,Amalia Gar-
cía, Olga García, Mercedes 
Perseguer, Pilar Navarro Par
dines, Pilar Navarro García, 
Olga Ferrándiz, María José 
Payá, María Feli Beneit, Mari 
Carmen Morant, Amor 
Payá, German Sala, Alberto 
Montesinos, Salvador Vare
la,Víctor Vicedo,Juan Anto
nio Reig y Javier Sala. 

Nostra Senyora del 
Remei es continuadora de 
una larga tradición, venerada 
con regocijo por el pueblo 
que la añora por ser la Mare 
de Déu. Petrer m.ira el futu
ro sintiendo los valores his
tórico s, culturales y religio
sos que dan firmeza a su 
propia identidad. Vaya pues, 
como autor de este trabajo, 
mi reconocimiento a uno de 
sus celebres hijos, a don 
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Conrado Poveda Maestre, Mayordomos en la procesión del año 2000. 
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HISTORIA O LEYENDA 

Cuando más antigua es la crónica , más crece la d ificultad para 
conocer dónde empieza la historia y dónde la leyenda . Este 
relato que vamo s a iniciar quizás hayan podido escucharlo en 
los labios de sus abuelos: 

En la antigua iglesia de Petrer, mucho más pequeña 
que la actual (reconstruida en el año 1779), no 
había imagen que representara a la Mare de Déu. 
Petrer padecía en aquellos ancestrales tiempos una 
fuerte sequía, los moradores del lugar decid ieron 
hacer una rogativa implorando al cielo la ansiada 
lluvia . Pero carecían de una imagen de la Virgen y 
se les ocurrió pedir prestada la que existía en el 
manicomio de Elda. Las autoridades pertinentes de 
la vecina localidad accedieron a la desesperada 
peti ción de sus vecinos . Una calurosa tarde salió en 
procesión la Virgen del Rosario por los camino s 
polvorientos en dirección a Petrer, atravesando una 
campiña repleta de viñas, almendros y olivares . 
Cuando la romería alcanzó los aledaños del pueblo, 
de repente aparecieron unos negros nubarrones 
que no tardaron en descargar una densa lluvia 
sobre los campos y el pueblo . Los portadores de la 
imagen apresuraron el paso para resguarda r y 
guarecer la imagen en el pequeño templo 

parroquial. Dos días con sus santas noches estuvo 
cayendo agua torrencialmente . Según parece, en 
aquella época se establecía el código de que si un 
santo pasaba veinticuatro horas fuera de los límites 
del pueblo en el que residía, incluso fuera del 
santuario que lo cobijaba, perdía el derecho de 
volver a su morada habitual, sin que sus dueños 
pudieran reclamar su propiedad. Así y todo, hubo 
sus rencillas entre ambas poblaciones . Parece ser 
que para compensar la pérdida de la imagen, los de 
Petrer obsequiaron a sus colindante s, los de Elda, 
con tres cántaros del excelente vino de los 
generosos viñedos de las tierras altas y todos 
quedaron conformes y contentos , unos con el vino 
y los otros con la Virgen . 

Pasaron los años, y en las primeras décadas del siglo XX, 
por el retorcido camino que conducía a Petrer, subían var ios 
jovenzuelos con ganas de pasárselo bien . Sin embargo, los de 
la zona alta no los vieron venir de buena manera por la 
algarabía que producían, y, protegidos por los ribazos y 
olivares, impidieron a pedradas que alcanzasen el pueblo . Uno 
de aquellos mozos, por lo visto, salió mal parado del conflicto . 
Lleno de rabia le dijo a la cuadrilla de «petrolancos rabudos »: 
¡Sois unos ladrones, pedisteis prestada a la Virgen y no la 
habéis devuelto!. No obstante, con desparpajo uno de los 

mozalbetes de Petrer contestó a la 
pandilla de «cagaldericos »: ¡Y 
vosotros sois unos borrachos porque 
nos habéis vendido a la Virgen por 
tres cántaros de vino! 

Hasta fechas recientes, era 
habitual en las procesiones de nuestra 
Patrona la presencia de feligreses de 
la vecina localidad de Elda. Lo que es 
demostrable y recog ido por la prensa 
provincial de la época son los 
comentarios en el diario La Voz de 
Alicante referente a las fiestas de la 
Virgen del Remedio de Petrer, en el 
mes de octubre de 1916, revelándonos 
que la procesión resultó solemne , a la 
entrada de la imagen en el templo la 
iluminación brilló por su ausencia, la 
afluencia de eldenses ha sido la nota 
particular de la fiesta. 

En 1928, en el semanario eldense 
La Voz del pueblo de E/da, un paisano 
reprocha con dureza a sus convecinos 
... de que suban a las fiestas de Petrel. 

Por nuestra parte, solo podemos 
confirmar que los Concilios 
Provinciales Valentinos de 1566, 
promovidos por el arzobispo Martín 
Pérez de Ayala, potencian la aparición 
de nuevas cofradías: El 7 de octubre 
de 1571, la bula «Salvatoris Dominis » 
del Papa Paulo V, con ocasión de la 
victoria naval de Lepanto, declara 
oficial la fiesta de la Virgen del 
Rosario . La expansión de dicha fiesta 
trajo consigo la proliferación de las 
cofradías del «Rosen>. En el año 1610, 
se establecieron cofradías en distintos 
municipios de nuestra zona como Sax 
y Petrer . En nuestra población, con 
fecha 13 de julio, conforme al libro de 
la mayordomía, se constituyó la de la 
Virgen del Rosario con relación de sus 
cofrades . V.P. 

La Virgen del Remedio en su trono en el 
año 1990. 
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Un primer paso fue eliminar las 16 

bolas que re111ataban ambos ca111panarios 

por el peligro que representaban al encon

trarse :uadas, troceadas , partidas ... con algu

nos cascotes caídos a tierra o al interior de las 

terrazas. Esta intervención se aprovechó para to111ar 

fotografias de la cúpula, techu111bre, capulines, etc. 

Pero tuvieron que transcurrir varios aiios hasta 

poder abordar las necesarias obras de restauración, dado 

que urgía construir pri111ero la Casa de Catequesis y 

Cáritas, sita en la calle Mayor. Por fin, la junta económica 

de la parroquia pudo estudiar los pasos a dar con respecto 

a la iglesia, buscando a las personas que asesoraran téc
nicamente sobre la intervención, analizando los recursos 

disponibles e informando a las empresas que pudieran lle

var a cabo dichas obras.Y por fin, llegó el momento de 
abrir las plicas para elegir a la que 111ejores condiciones 

económicas ofreció. Así, las obras 

pudieron comenzar en mayo del 

p:1sado ai'io 2004, finalizando en el 

mes de mar zo de este a110 2005. 
El presupuesto final de las obras 

ha supuesto una inversión de 

318.000 euros y los recursos para 

hacer frente a ese importante gas
to provienen, fi.mdamentalmente, 

de la colaboración de los fieles 

que mensualmente hacen su aportación. Paralelamente, 

se solicitó ayu~-la a la Diputación Provincial. concedié11-
donos 90.(HH) euros. 1 )el Obispado hemos recibido tam

bién 17.000 rnros, y otros 3.0()() de Caixapetrer, adem:1s 

de otras cmtid;1des menores aportadas por algunas empre

sas. Así y todo , en este mo111e11to la deuda co11traída 

supone alrededor de la mitad del coste de las obras, 

unos 150.000 euros. 
Nuestro templo parroquial es u110 de los mo11ume11-

tos del pueblo de Petrer.Y porque somos un pueblo cul

turalmente bien dispuesto, pronto lograremos cubrir la 

deuda. Si nuestros políticos nos leen lo te11drán l'11 cuen

ta, ya que mostrarán un sentido y un olf:1to que les pon

dr:1 de cara y 110 de espaldas a la cultura. 
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Estas fotografías, sacadas antes de la restauración 
muestran el deterioro que sufría el exterior del 
edificio. 



Memoria descriptiva de las obras 
realizadas en la parroquia de 

(1 r-/7 j/ / 
l_) I{IV ¿_;J Itrto,{[J-,11¡,e---

El tern.plo tenía mucha 
necesidad de obra de reha
bilitación y sigue teniendo, 
pero se han realizado las 
prioritarias y urgentes, casi 
todas en el exterior por
que revestían peligro de 
desprendimientos de cor
nisas, esferas de remate, 
balaustradas, etc. También 
había que evitar goteras de la cúpu
la principal, cupulines o cúpulas 
pequeñas laterales, y acometer tam
bién la protección de las piedras de 
la fachada y de sus estucados. 

Para realizar estas acciones se ha 
tenido que ejecutar una obra delica
da y peligrosa, por lo que había que 
hacerla con mucho cuidado y sin 
pnsas. 

El capítulo del andamiaje para 
realizar la obra ha sido muy compli
cado y atrevido. 

Paso a enumerar lo más sucinta
mente posible las partidas ejecutadas: 

A. Reparación de los peldaños de 
acceso a los campanarios, colo
cando mamperlanes nuevos, 
enlucidos de paredes arreglando 
desconchados, también se han 
colocado puntos de luz. 

< / / j 

B. Co loca ción de puer
tas nuevas de alumi
nio en el acceso a las 
terrazas de los torreo
nes, que al ser ante
riormente de madera 
estaban podridas. 

C. Se han impermeabili
zado las terrazas de los 
torreones co locando 
pavimento nuevo de 
gres cerámico. 

D. Arreglo de todos los huecos de 
ventanas de las dos fachadas late
rales puesto que los ladrillos esta
ban en gran parte rotos y des
prendidos. 

puertas de acceso que tenían un 
peligro enorme de desprender
se, sobre todo en la puerta de 
más tránsito, que es la lateral 
derecha, muy utilizada por actos 
religiosos. 

H. Derribo total de peana, balaus
tres, pasamanos y esferas de los 
torreones sobre los campanarios 
que estaban reventados, y susti
tuirlos por todo nuevo y con 
material de piedra natural, y así 
evitar oxidaciones de armaduras 
internas. 

l. Reparación en todo el períme
tro de la Parroquia de las mol
duras en los aleros de los tejados. 

E. Rejuntado de todas las piezas J. 
de piedra de las fachadas. 

Reparación de toda la cubierta, 
que comprende el crucero prin
cipal, tejadillos laterales, cupuli
nes ó cúpulas pequeñas de las 
capillas laterales, contrafuertes. 

F. Reparación de las cornisas de 
piedra situadas debajo de las 
balaustradas de las terrazas de 
los torreones, rejuntando y repo
niendo las piezas rotas y dete
rioradas. 

G. Reparación de las cornisas de 
las dos fachadas laterales sobre las 

K. Rehabilitar toda la cúpula prin
cipal, que estaba muy deterio
rada, produciendo goteras, con 
falta de tejas, con tejas sin bar
nizar, con tejas rotas, etc. (se 
puede ver en las fotografías). Se 
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han colocado tejas nuevas en 
un 60%, fijándolas con anclaj es 
metálicos de acero inoxidable 
especiales. Se ha tenido que 
montar un andamio circular 
escalonado, en fin, un poco 
complicado. 

L. Picar todos lo s paramentos o 
paredes de las fachadas laterales, 
lu ego enlucidos con morteros 
especiales con resinas y poste
riorrn .ente pintarlos con pintu
ra hid rófuga. 

M . Se ha realizado la limpieza de la 
fachada en lo que respecta a la 
piedra con un sistema de micro
proyección de arena. 

N. Se ha aplicado un tratamiento 
hidr ófugo de doble capa en la 
piedra de la fachada para su pro
tección de agentes atmosféri-

Vista aérea con los andamiajes para permitir la reparación de la cúpula. Foto: Juan 
Miguel Martínez Lorenzo. 

cos, como agua que lleva dilui
dos ácidos, bases, etc ... o el pro-

pio viento junto con la hume
dad. 

Restaurada la cúpula, el andamiaje se traslada a la fachada delantera. Foto: Juan Miguel Martínez Lorenzo. 
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O. Formación de escalón y mese
ta en la escalera de acceso al 
coro, por ser los primeros esca
lones muy altos. 

P. Sustitución de todas las vidrie
ras de la iglesia, incluso la de los 
cupulines o cúpulas pequeñas 
de los altares laterales y funda 
mentalmente la reparación del 
marco circular de la vidriera de 
San Bartolomé en la fachada 
principal. 

Q. Colocación de placas de ancla
je para la fijación de los Santos 
latera les al de San Bartolomé . 

R. Reparación puertas traseras de 
la Iglesia y de dinteles y jam
bas de los huecos correspon
dien tes. 

Vistas general y parcial de las to rres tras la intervención. Fotos: Feo. Pascual Maestre 
Mart ínez. 

3 7 5 a n v e r s a r o / memoria descriptiva de las obras 19 1 



-~ •~·o., p-· .... : .... 

l '.. ~ 
!.1,1, , .. 

El templ , • 
su entorºn parroquial ·en 

f
. o urba malizadas I no una vez 

Miguel Mar:~:blras. Foto: Juan 
z orenzo. 



VIRGEN DEL REMEDIO 

Este año de 2005 se espera 

festejar el 375 aniversario de la 

elevación a fiesta de precepto, 

el 7 de octubre, según un 

Decreto expedido por D. 

Antonio Sánchez del Castellar, 

obispo de Orihuela (Alicante), 

declarando Patrona de la villa 

de Petrera Nuestra Señora la 

Virgen del Remedio. Dado en 

Orihuela a 20 de septiembre 

de 1683. 

Qu ere m os 
dej ar constan
cia en este tra
bajo de algunas 
opm10n es qu e 
n os ayuden a 
e nt e nd e r l a 
pr esenc ia d e 
cu estion es del 
p asado. E n la 
medida qu e nos adentr em os en los 
datos históricos, iremos sacando con
clusion es sobr e el protagonismo de 
las referencias que expon gam os. N os 
toca arañar en los rin cones de la his
tori a, de do cum.ent os de espe cial 
cons ervaci ón , p ero en el caso de 
Petrer , el infortunio hizo presencia 
violent a transformand o en ceniza el 
caudal docum ent al de nue stra histo
ria ant erior. Ant e los impond erables 
debem os pon er mu cha im aginación 
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Antigua 
imagen 
dela 
Virgen del 
Remedio. 
1910. 
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y recurrir a la información más pró
xima de la historia local y siempre 
sobre los datos ya localizados que 
sirven de soporte para confeccionar 
nuevos relatos. 

Esperamos proyectar luz suficiente 
para despejar posibles dudas. Para 
ello, debemos retroceder en el tiem
po buscando alternativas que nos 
proporcionen una visión amplia del 
tema que nos ocupa, para compulsar 

Panorámica de Petrer. 1950. 

acontecimientos que se iniciaron en 
el reinado de Fernando el Católico 
(1504), quien dispuso que se funda
ra un convento de los Trinitarios 
Calzados en Valencia, iniciativa ésta 
que recibió el apoyo de don Guillem 
Ramón de Moneada, obispo de Tara
zo na. En la ermita de los Trinitarios 
se declaró patrona a Nuestra Señora 
del Remedio y su culto se extendió 
a todos los conventos de la Orden 
Trinitaria. 

En Alicante, en el año 1648, se 
padeció una epidemia que se cono
ció como la peste negra, la más trá-

194 F E S TA 2 O O 5 

gica de aquel siglo. El foco propaga
dor se originó en Valencia y se fue 
extendiendo hacia el Sur, llegando 
hasta Andalucía. Las consecuencias 
fueron muy duras y la población se 
vio diezmada con la pérdida de 
muchas vidas. 

En Alicante se veneraba a la Vir
gen María en la primera mitad del 
siglo XVII, con el título de Nuestra 
Señora de las Nieves. Ante los efec-

tos de la horrorosa enfermedad que 
llevó la peste a todos los ciudadanos, 
se determinó la siguiente iniciativa: 
La imagen de la Virgen fue sacada en 
rogativa,junto con la reliquia de la San
ta Faz. (1-Pág. 82). Una vez extin
guidos los efectos del terrible conta
gio de la peste en Alicante, la Virgen 
empezó a ser venerada como Virgen 
del Remedio, cuyo culto ha llegado 
hasta nuestros días. 

Debemos recordar también que 
en el año 1640 Alicante sufrió una 
trern .enda plaga de langosta, que 
causó importantes e irreparables 

daños en todas las cosechas agríco
las de la huerta alicantina. Todo ello 
hizo sentir los efectos del hambre, 
cuyas consecuencias podemos decir 
que se sumaron a los tremendos 
efectos posteriores de la llamada 
peste negra. 

De la Mare de Déu del Remei, en 
Petrer, sabemos de su presencia como 
protectora de su pueblo. Es antigua la 
gracia que derrama a diario sobre 

esta tierra. Existe mucha devoción 
hacia nuestra excelsa Patrona; todo 
ese fervor se hace presente en cada 
acto religioso, dentro del templo, en 
romerías o procesiones. Pero la ver
dad sobre su antigüedad está mez
clada de situaciones con cierta dosis 
de imaginación, de versiones por 
transmisión oral, de leyendas que, 
por dejar testimonio, debern.os hacer
lo con respeto y profunda venera
ción, para que el pueblo devoto 
conozca versiones escritas con inten
ciones piadosas dirigidas a nuestra 
Madre Altísima. 



Hemos preferido recopilar los 
siguientes datos del recordado Hipó
lito Navarro Villaplana, en memoria 
a su persona y por todos sus desve
los para aportar información histórica 
de nuestro pueblo. Esta misma infor
rn.ación la podemos contr astar con 
otros autores que también citamos en 
la bibliografía, la cual, desarrolla la 
rn.isma versión con n1.atices, más o 
menos aumentados. Y para amp liar 

Ruinas del castillo. 1950. 

información se incluye un a breve 
referencia del libro Calles de Petrer. 
Los datos siguientes tienen la palabra: 

ORIGEN DE LA 
ADVOCACIÓN DE LA VIGEN 
DEL REMEDIO. HISTORIA Y 
TRADICIONES. 

Petrer celebra su festividad a la Virgen del 
Remedio, el día 7 de octubre; día del la 
Virgen del Rosario. La fiesta del Rosa
rio, tal como se entiende ahoraJue insti
tuida a raíz de la Batalla de Lepanto y 
grandemente difundida por los Domini-

cos a partir del siglo XV Los pueblos, sin 
una fecha f,ja de celebración de la Virgen, 
lo hacían el día 8 de septiembre, día de su 
natividad, bajo la advocación de María, 
Virtudes, Loreto, Salud, Gracia, etc. Petrer 
lo hacía a la del Rosario por la gran 
difusión dominicana, no sabemos exac
tamente a partir de qué fecha. Muy posi
blemente a raíz de nuestra repoblación, 
pues en el manuscrito inédito de don 
Conrado Poveda aparece que en 13 de 

julio del aíio 161 O (el de nuestra repo
blación) se fundó la cofradía del Rosario. 
(Libro de Mayordonúas, fol.1). 

El padre Onofre Esteve nació en 
Petrer en el año 1635.A este repre
sentante de la iglesia se le atribuye, 
según el vicario D. Jesús Navarro 
Segura, las siguientes palabras: Her
manos no me ha ocurrido nada irreme
diable. La Virgen de Petrer se encuentra 
en esta iglesia tabicada ... (2-Pág.136). 

Es cierto que en Petrer, siendo 
señor de esta villa el conde Don 
Antonio Co lorna, existía una com u
nidad de Frailes Trinitarios, a princi-

pios del siglo XVI, en una capilla 
adosada al convento de los frailes, y 
que más tarde fue palacio veraniego 
de los prelados de Orihuela, al tiem
po que se ubicó la errn.ita de San 
Bonifacio Mártir. (8-Pág. 305 y 
siguientes). 

Este otro autor nos viene a decir 
que la fuente informativa también 
nace de D.Jesús Navarro (vicario) y 
de los apuntes de D. Conrado Pove-

da (presbítero). Veamos de lo que se 
nos informa: El origen de la advocación 
de esta Virgen del Remedio se remonta, 
según la tradición, a la época anterior a 
la invasión de los moriscos en Espaíia. La 
versión que expone nos sitúa en el 
siglo VIII y cur iosamente precisa los 
años siguien tes: Ante la invasión sarra
cena. . . (711 al 714) ... cavaron en la 
pared un hueco y depositaron la preciosa 
imagen ... (3-Pág.168). Concluye 
diciendo que en 1630 apareció en 
una cueva la im agen de la Virgen, 
según revelación que ya hemos 
comentado anteriormente. 
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Procesión del encuentro . 1933. 

Llegados a este momento, es pre
ciso par arnos a pens ar sobre lo que 
dijo el que fuer a pr esbítero de la 
parroquia de San Bartolomé, D. José 
Tormo , en su artículo insertado en la 
revista Festa 1980: Y así mismo todos 
sabemos que en 1630 es el de la Virgen; 
pero ¿ Por qué es éste el año clave en la 
historia local de la Virgen? (. . .) ¿Aca
so el halla¡¿:go de la Sagrada Imagen? (. . .) 
Es una verdadera pena que no podamos 
dar hoy una respuesta, segura y definiti
va, a estas preguntas, tan importantes 
para todos. Intuimos que algún suceso, de 
singular relieve, tuvo que ocurrir porque 
nuestros antepasados, conscientes de que 
el día 20 de septiembre de 1683, el 
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Obispo de Orihuela, Don Antonio Sán
chez del Castellar, proclamó a la Virgen 
del R emedio Patrona canónica de Petrel, 
no conmemorando los centenarios de la 
Virgen en el año 1983, de las últimas 
centurias, sino el (30) 1630. Y así son ya 
tres centenarios celebrados. ( 4). 

Es otra autora, M ar i Carmen 
Rico, la que en su libro nos aporta 
más información y otras referen cias 
que nos sitúan en el año 1430. Detra
emos de su obra lo siguiente: ... la tra
dición afirma que la Virgen del R emedio 
se remonta al tiempo de los visigodos. Otra 
interpretación histórica sostiene que la 
imagen primitiva de la Virgen del R eme
dio fue construida en una casita situada 

en lo que hoy es el carrer de la Verge, alre
dedor del año 14 3 O, donde el pueblo le 
erigió una hornacina. Sin embargo, hubo 
de ser escondida durante una de las rebe
liones moriscas y permaneció en el olvi
do durante dos siglos ... (7- Pág. 368 a 
370). 

Sobre el párrafo anterior que nos 
habla del año «1430» debemos expo
ner que D.JoséTormo, en su artícu
lo en Festa 1980, nos aclara lo 
siguiente: Por descontado que suponemos 
que la fecha que apunta Don Conrado 
Poveda, « 14 3 0>>, es un simple error 
material; quiso escribir 163 O, pero le bai
laron los números, cosa frecuente escri
biendo de memoria. ( 4) . Por nuestra 
parte, queremos dejar las cosas tal 
como están ya que poco o nada nos 
aportan ambas referencias, al no tener 
respaldo documental que acredite 
otra cosa. 

Como hemos indicado anterior
mente, a la Virgen, en las distintas 
formas en que se le ha podido guar
dar culto en el trascurso del tiempo, 
se ha llegado a tener devoción antes 
del siglo XVAportamos los siguien 
tes datos para respaldar que tuvo su 
Capilla en el Castillo en el siglo XIII (5) 
y posteriormente su parroquia en 
Petrer: Año 1494, según escritura otor
gada por Matheo Esteve, notario de Vcilen
cia, existía Iglesia parroquial muy anti
gua. Año 14 3 O, según Joseph Montesi
nos, historiador: ya era o se titulaba 
parroquia de San Bartolomé (5-Pág. 55 
y 72) . 

Todas las pregunta s que nos poda
mos hacer sobre esta situación rela
cionada con la veneración a Santa 
Catalina, Virgen y Mártir (5),Virgen del 
Remedio, o como Virgen del Rosa
rio, fechas de celebraciones festivas y 
años que Petrer debió respeto a nues
tra Patrona, en el templo parroquial, 
antes y por voluntad del Rey D.Jai
me I el Conquistador (10-Pág.108) 
desde 1245, en la capilla del castillo 
de Petrer. Ante estos precedent es 
haremos un esfuerzo por localizar 
vínculos que refrenden los datos de 
la historiogr afía lo cal que se citarán 
a continuación y que nos pueda ser
vir de guía para establecer los hechos 



con sentido cronológico y con 
voluntad para fijar criterios sólidos: 

NUESTRO RESUMEN: 

-Siglo XIII. Tenía Petrer en el 
castillo oratorio o ermita dedicado a 
Santa Catalina, Virgen y Mártir (5-
Pág. 56-57). 

-Año 1430.Ya era o se titulaba 
parroquia de San Bartolomé (5-Pág. 
55). 

-Año 1494.Ante notario se dice 
que existía la parroquia de San Bar
tolomé Apóstol (5-Pág. 72). 

-Año 1571. La Batalla de Lepan
to. La festividad de la Virgen del 
Rosario es difundida por los PP 
Dominicos. 

-Año 1610. Se fundó la cofradía 
de la Virgen del Rosario (2-Pág.136). 
Fue el año de la repoblación de 
Petrer. 

-Año 1630.Tabicada en una pared 
apareció la Virgen. Información sus
tentada que se le atribuye al padre 
Onofre Esteve. Ésta es una referencia 
de inicio que recuerda el pasado 
anterior a 1630, sin documento acre
ditativo, pero que con júbilo se cie
rra la reseña festejando los centena
rios de 1730-1830-1930 y el 
próximo, en donde se celebrará el 
cuarto centenario, que lo será el 7 de 
octubre de 2030. Ahora, celebrare
mos el 375 aniversario de nuestra 
Señora la Virgen del Remedio (4). 

-Año 1683. Declararon Patrona 
de esta villa a Nuestra Señora la Vir
gen del Remedio elevando a fiesta de 
precepto el 7 de octubre, que es su 
festividad. (folio 170) (6-Pág.158). 

Para cerrar este resumen, debemos 
explicar que en el siglo XIII ya se 
conocía un oratorio o ermita en el 
castillo de Petrer, guardando devo
ción a Santa Catalina,Virgen y Már
tir (5-Pág. 56-57). Es posible que 
esta devoción se mantuviera duran
te varios siglos; no obstante, en honor 
a la verdad, desconocemos cualquier 
otra referencia mejor fundada. La 
devoción a la Virgen del Rosario se 
inició en el año 1610, en cuyo año se 
fundó la cofradía. No creemos que 

La imagen en su camarín. 2004. 

antes de ese año pudiera existir cul
to a la Virgen del Rosario en Petrer. 
Por supuesto, dejamos abierta la posi
bilidad de otra mejor opinión al res
pecto. 

Tal con1.o hemos comentado 
anteriormente, en 1630 y tabicada en 
una pared es descubierta la Virgen, 
según revelación del padre Onofre 
Esteve. Por nuestra parte y respetan
do los argumentos orales que hemos 
llegado a conocer, hasta cierto pun
to podemos considerar como veraz 
esta información. Por otra parte, la 

imagen podía responder a Santa 
Catalina,Virgen y Mártir. Más tarde, 
el pueblo devoto quiso venerar a la 
Virgen del Rosario, cuyos rasgos his
tóricos o posibles leyendas han sido 
referidas en el trascurso de este tra
bajo. En 1683 fue declarada como 
Virgen del Remedio, siendo fiesta 
de precepto el 7 de octubre, cuyo día 
está predestinado para conmemorar 
la festividad de la Virgen del Rosario. 

Es necesario compulsar determi
nados datos con la tradición y con la 
historia que hemos referido en este 
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trabajo. Para ello, es necesario 
interpretar y desmenuzar los 
siguientes hechos: 

AÑO 1630. Fue descu
bierta por el padre Onofre 
Esteve la imagen de la Virgen. 
Por nuestra parte, no pode
mos dar como válida la ref e-
rencia que se le atribuye al 
padre Onofre Esteve, ya que el 
año de su nacimiento fue 
1638, tal como lo demuestra 
D. José Tormo ( 4). Porlo tan
to, esta hipótesis debe quedar 
descartada. Tenemos que acep
tar que el norn.bre del posible 
clérigo que recibió el mensa
je revelador de que la Virgen 
se encontraba escondida entre 
paredes dentro del recinto de 
la iglesia corresponde a otro 
personaje. Para zanjar esta 
cuestión, es conveniente repe
tir una vez más que las ver
siones por trasmisión oral, 
amparadas en algunos años 
y/ o siglos anteriores, sin testi
gos que acrediten otra cosa, en 
ocasiones escasean de la vera
cidad necesaria para poder 
depositar toda la confianza. 

De todo lo que hemos La imagen en su camarín. 1970. 

citado anteriormente, se des-
prende con toda claridad que 
cada autor que nos habla de la his
toria local aporta una versión dis
tinta La no existencia, en determi
nados casos, de un documento 
histórico que acredite y respalde 
aquello de lo que se está hablando, 
nos lleva a contemplar que la infor
mación transm.itida oralmente cam
bia desordenadamente los aconteci
mientos, la form.a en que pudo haber 
sucedido y hasta la antigüedad y años 
de cuestiones concretas. En la reali-
dad, nos quedamos con la advocación 
que se realizó con la intención y 
reconocimiento en favor de la Virgen 
del Remedio y el día de la festividad 
de la Virgen del Rosario que repre
senta el punto de partida de aconte
cimientos desconocidos que se entre
lazan en toda una tradición histórica 
desde el año 1630. Éste es el referente 
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de un pasado que debemos respetar 
mediante los datos que hasta el 
momento hem.os llegado a conocer. 
Nuestros antepasados así lo dispu
sieron y pensamos que sobradas razo
nes tuvieron para llegar a ese con-
vencimiento. 

La Batalla de Lepanto nos lleva a 
recordar el 7 de octubre de 1571. El 
Papa Pio V pidió ayuda al rey Felipe 
II. España acudió a la defensa de 
Chipre (abril 1570), se firmó un con-
venio y se pactó la constitución de la 
Santa Liga, tras la gran batalla naval de 
Lepanto contra los turcos. Fue nom
brado jefe de la flota a D. Juan de 
Austria. Para conmemorar la victo 
ria de la Batalla de Lepanto, en agra
decim.iento, la iglesia y los monarcas 
establecieron como fecha de cele
bración el 7 de octubre, instaurando 

ese día la festividad de la Virgen del 
Rosario. A este respecto se puede 
contemplar en el plafón de azulejos 
del siglo XVII existente en la capi
lla de nuestra Señora del Rosario, 
en Valls (Tarragona) el testim.onio de 
cuanto hemos referido sobre este 
particular (9). 
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La Virgen del Remedio en 1929. 
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POR TU PUREZA 

~Madre y Patror ía,Virgen del Remedio: 
Cuando v~_o·fu imagen, su belleza 
abre en -mi alma un aliento de ternura 
porqt~e pienso que toda tu hermosura 
se,.abi-(ó,y n día, al calor de tu pureza. 

, /; . 
Tu maternal amor, tu gran riqueza, 

sufrió el dolor un día de amargura, 
cuando el hombre, abrazado a la locura, 
mató al Rey de la vida y la nobleza. 

En un alarde de brutal vileza 
a tu Hijo, el Hombre-Dios, c'rucificaron, 
su sangre generosa derramaron 
y cubrieron de espinas la cabeza. 

Mas como Tú conservas la entereza 
alientas a los seres desvalidos ' 
a los que viven, Madre, en la' pobreza ... 
Y _todos nos sentimos protegidos 
baJO el manto sutil de tu terneza. 

Eres Reina, sin par, de la belleza, 
por tu pureza, sí, ¡por tu pureza! 

'. 1 f ~ ·: .. 

BENDICE LOS 
HOGARES 

.... 
(A nuestra patrona) 
Madre celestial, Se11ora: 

,,,,.,,.,. 
, . 

l 
• . 

humildemente te pido · ·. ,.,,.,... 
que bendigas los hogares f ,-• ·· J' 

de este pueblo, que te adora.é j ,-
Esos felices hogares _ .. 
donde anida la alegría ~- { 
y suena la melodía I 
de los humanos cantares. r• . _8 ·· 

\ -. ~ • :i 
y a otros distintos hogares .-~ 1

~. •• 

mmersos en la amargura, ' ·• )r..... 
donde vive la tristura · ,-i.J.''i-~i, 
y hay lágrimas y pesares. .·~-~ · : ...:: 

Aumenta en ellos la fe 
y crecerá su templanza 
por esa conformidad 
que genera la esperanza. 

Celestial Madre, Se11ora: 
Bendice, sí, los hogares 
en todo momento y hora. 
Los hogares de mi pueblo, 
de este pueblo que te adora. 

• • • 
,;- .. ::.J''\ 

... 
' 

" 





DÍA 29 DE SEPTIEMBRE 
A las 8'30 de la tarde, en el barrio «San 

Rafael Arcángel», Misa en honor del 
patrón del barrio. 

DÍA 1 DE OCTUBRE 
A las 11 de la mañana, 1 Carrera de Autos 

Locos Vila de Petrer en la calle Leo
poldo Pardines, en el tramo com
prendido desde la Explanada hasta 
Plaza de España. 

A las 6'30 de la tarde, traslado de nuestra 
patrona la Virgen del Remedio, salien
do desde la iglesia de San Bartolomé 
en romería hasta la iglesia de la San
ta Cruz, donde se celebrará una Misa 
en su honor a las 7'30 de la tarde . 

DÍA 2 DE OCTUBRE 
A las 6'30 de la tarde, se trasladará nue

vamente en romería la imagen hasta 
la iglesia de San Bartolomé, donde se 
celebrará una Misa a las 7'30 de la 
tarde. 

DÍA 5 DE OCTUBRE 
A las 8'45 de la tarde, pasacalles por la Colla 

de dolc;ainers i tabaleters «El Terrós», 
junto con el Grup de nans i gegants 
«Ballant en rogle», y las banda Sociedad 
«Unión Musical», Sociedad Musical «Vir
gen del Remedio» y banda de tambores 
y cornetas «El Cid». 

A las 12 de la noche, volteo general de 
campanas, interpretación del himno 
nacional por parte de la banda Socie
dad «Unión Musical» y disparo de una 
traca seguida de una monumental pal
mera, lanzada desde la parte alta de la 
torre de la iglesia de San Bartolomé. 
Acto seguido se interpretará la Salve 
marinera a cargo de la Coral Petre
lense y la banda de música Sociedad 
«Unión Musical». A continuación, 
grandiosa Alborada, disparándose un 
extraordinario castillo de fuegos arti
ficiales desde la explanada del castillo. 
Una vez finalizada la Alborada ten
drá lugar un pasacalle a cargo igual
mente de la Sociedad «Unión Musi
cal» de Petrer, que finalizará en la 
calle La Virgen, donde se interpretará 
el pasodoble Petrel. 

DÍA 6 DE OCTUBRE 
A las 8 de la mañana, disparo de salvas. 
A las 7 de la tarde, ofrenda de flores a 

nuestra excelsa patrona la Vi rgen del 
Remedio. A continuación se cantará la 
solemne Salve a cargo de la Coral 
Petrelense y banda de la Sociedad 
«Unión Musical». Al finalizar se dis
parará una traca en el Derrocat . 

DÍA 7 DE OCTUBRE 
A las 8 de la mañana, disparo de salvas. 
A las 9 de la mañana, en el barrio «Las Chi-

meneas», Misa en honor de la Virgen 
del Remedio . 

A las 10 de la mañana, pasacalle a cargo 
de las bandas de música de la locali
dad, que recorrerán diversos puntos de 
la población . 
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A las 12 del mediodía, solemne concele
bración de la Eucaristía, presidida por 
D. Ginés Pardo García, párroco de Vir
gen del Remedio de Alicante. Duran
te la misma se interpretará una misa 
cantada a cargo de la Coral Petrelen
se y banda de la Sociedad «Unión 
Musical». Una vez finalizada la Misa, se 
disparará una potente mase/eta desde 
los jardines de la Explanada. 

A las 6'30 de la tarde, pasacalle por las 
bandas Sociedad «Unión Musical» y 
Sociedad Musical «Virgen del Reme
dio» . 

A las 7 de la tarde, Santa Misa. Al finalizar 
la misma, dará comienzo la Procesión 
de nuestra patrona la Virgen del 
Remedio. 

DÍA 8 DE OCTUBRE 
A las 10'30 de la mañana, pasacalles por 

diversas zonas de la población a cargo 
de las bandas de música anteriormente 
citadas. 

A las 11'30 de la mañana, inauguración 
del Mercado Medieval y muestra de 
artesanía popular que permanecerá 
abierto durante los días 8 y 9 de octu
bre en la Pla~a de Baix y calles adya
centes, con diversas actuaciones y 
actividades de animación, y Jornada 
de puertas abiertas del castillo, que 
podrá visitarse durante el fin de 
semana. 

La novena tendrá lugar del 8 al 16 de 
octubre, celebrándose a las 7'30 de la 
tarde, Santo Rosario, y a las 8 de la tar
de, Santa Misa. 

DÍA 9 DE OCTUBRE 
A las 8 de la mañana, disparo de salvas. 
A las 10 de la mañana, pasacalles por 

diversas zonas de la población a cargo 
de las bandas de música anteriormente 
citadas. 

A las 5 de la tarde, nuevo pasacalles de las 
bandas de música por el casco urbano. 

ACTUACIONES MUSICALES 
Día 1 de octubre: concierto joven a cargo 

de diversos grupos locales en el parque 
9 d'Octubre, a partir de las 6 de la tar
de. 

Día 6 de octubre: concierto joven a cargo 
de M-Clan, a las 11 de la noche, en el 
parque 9 d'Octubre. 

Día 7 de octubre: verbena popular, a car
go de orquesta, a las 11 de la noche, 
en el parque 9 d'Octubre. 

Día 8 de octubre: concierto joven, a cargo 
de Coti, a las 11 de la noche, en el 
parque 9 d'Octubre . 

FIESTAS Y TRADICIONES 
POPULARES 
Mercado Medieval: días 8 y 9 de octubre, 

de 11 a 2 del mediodía y de 5 a 1 O de 
la noche, en la Pla~a de Baix y adya
centes, con actuaciones de animación 
y muestra artesana. 

Correfoc: día 9 de octubre, a las 8'30 de la 
noche, a cargo del grupo Dimonis 
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d'Emplomats de Beneixama, comen
zando en jardines de la Explanada y 
continuando por las calles José Perse
guer, Gabriel Payá, País Valencia, Leo
poldo Pardines y jardines de la Expla
nada. 

Carasses: los días 16, 22 y 30 de octubre, 
de 5 a 7 de la tarde, recorrido de las 
tradicionales «carasses» por el casco 
viejo. 

JUEGOS INFANTILES 
Feria infantil: juegos recreativos infan

tiles el día 7 de octubre en el parque 
9 d'Octubre, y el día 9 de octubre en 

el mercadillo de la Frontera, de 11 a 
1 '30 del mediodía y de 4'30 a 7 de la 
tarde . 

Teatro infantil: espectáculo «Los Lunnis», 
a las 6 de la tarde, en el parque El 
Campet. 

Juegos y cucañas: 
• Día 7 de octubre de 11 a 1 de la maña

na en A.VV . «Avenida Hispanoaméri
ca» y adyacentes. 

• Día 7 de octubre de 5 a 7 de la maña
na en A.VV. «Frontera» . 

• Día 7 de octubre de 5 a 7 de la tarde 
en A .VV. «Chimeneas» y adyacentes. 

• Día 7 de octubre de 5 a 7 de la tarde 
en calle Sax y adyacentes. 

• Día 8 de octubre de 11 a 1 del medio
día en A.VV. «Miguel Hernández». 

• Día 8 de octubre de 11 a 1 del medio
día en A.W . «Plaza Hipólito Navarro». 

• Día 8 de octubre de 11 a 1 del medio
día en A.VV. «Distrito Salinetas y 
otros». 

• Día 9 de octubre de 11 a 1 del medio
día en Viviendas Unifamiliares «Polí
gono Salinetas». 

• Día 9 de octubre de 11 a 1 del medio
día en A .VV. «Pablo Picasso». 

• Día 9 de octubre de 5 a 7 de la tarde 
en A.VV. «San José». 

• Día 9 de octubre de 5 a 7 de la tarde 
en A.VV . «San Rafael» . 

ACTIVIDADES CULTURALES 
PRESENTACIÓN LITERARIA: presentación 

de la revista Festa 2005 el viernes, 23 
de septiembre, a las 8'30 de la tarde, 
en el Centro Cultural. 

EXPOSICIONES: 
• 25 Anys de la Colla El Terros: exposi

ción conmemorativa de esta agrupa
ción local de música tradicional, del 11 
de septiembre al 12 de octubre, en el 
Centro Cultural. Horario de visitas: 
laborables, de 7 a 9 de la tarde; domin
gos y festivos, de 12 a 2 del mediodía 
y de 6 a 8'30 de la tarde. 

• Sociedad Unión Musical de Petrer: Un 
siglo de música. Exposición temática 
conmemorativa de la celebración del 
primer centenario de la banda de la 
Sociedad Unión Musical de Petrer, del 
30 de septiembre al 16 de octubre, en 
el Forn Cultural. Horario de visitas: 
laborables, de 7 a 9 de la tarde; domin-



gos y festivos, de 12 a 2 del mediodía 
y de 6 a 8'30 de la tarde. 

• XXIII Exposición Filatélica y Numis
mática, del 6 al 12 de octubre, en la 
Casa del Fester. Horario de visita : de 11 
a 1 '30 del mediodía y de 5 a 9 de la tar
de. Presentación de un matasellos 
especial concedido por la Dirección 
General de Correos y Telégrafos, dedi
cado a la Sociedad Unión Musical de 
Petrer coincidiendo con la celebración 
del primer centenario de esta entidad 
musical local. 

• Exposición de bolsos de diseño pre
sentados al concurso «Premios 
Model», del 15 al 30 de octubre, en el 
Centro Cultural. Horar io de visitas: 
laborables, de 7 a 9 de la tarde ; domin
gos y festivos, de 12 a 2 del mediodía 
y de 6 a 8'30 de la tarde. 

• Mujeres de Petrer. Exposición foto
gráfica sobre mujeres de Petrer vistas 
por fotógr afos locales, del 21 de octu
bre al 6 de noviembre, en el Forn Cul
tural. Horario de visitas : de jueves a 
sábados, de 7 a 9 de la tarde; domin
gos y festivos, de 12 a 2 del mediodía 
y de 6 a 8'30 de la tarde . 

CONCURSO DE AJEDREZ: X Open Inter
nacional de Ajedrez «Villa de Petrer ». 
Domingo , 2 de octubre, a partir de 
las 9'30 de la mañana, durante todo el 
día en el Centro Social. 

ACTUACIONES TEATRALES Y MUSICALES: 
• Concierto de la Banda de la Sociedad 

Unión Musical y Artística de Sax el 
sábado, 24 de septiembre, a las 8 de la 
noche, en el Teatro Cervantes. 

• Concierto de la Banda de la Asociación 
Músico Cultural Eldense Santa Ceci
lia de Elda el domingo , 25 de sep
tiembre, a las 12'30 de la mañana, en 
el Teatro Cervantes . 

• Danza contemporánea: Latidos, a car
go del grupo Dance Company Latidos 
el viernes 30 de septiembre, a las 1 O de 
la noche, en el Teatro Cervantes . 

• Teatro: ¿De quién es este hijo ?, a car
go de la compañía Olimpy, SL, con la 
actuación de Juanito Navarro y Quique 
Camoiras, entre otro s actores, el sába
do 1 de octubre, a las 7 y 1 O de la 
noche, en el Teatro Cervantes . 

IX JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN EL 
CASTILLO-FORTALEZA: 
• Exposición temática de arqueología 

«Vida y muerte en Petrer: La historia 
de los cementerios» , del 29 de sep
tiembre al 30 de noviembre, en el 

Museo Dámaso Navarro. Horario de 
visitas: laborables, de 10 a 2 del medio
día; sábados, de 6 a 8 de la tarde, y 
domingos y festivos, de 10 a 2 del 
mediodía . 

• Visitas guiadas al Castillo-fortaleza, 
sábado 8 y domingo 9 de octubre , de 
11 a 2 del mediodía y de 5 a 8 de la tar
de. 

• Presentación del libro: Vida i mort a 
Petrer: Historia deis cementeri s, el jue
ves 27 de octubre, a las 7'30 de la tar
de, en el Museo Dámaso Navarro. 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
• Trofeo de Pelota Valenciana . Días 1 , 8 

y 15 de octubre , a partir de las 6 de la 
tarde en el Trinquete municipal. 

• Cross Popular «Barrio Frontera». 
Domingo 2 de octubre, que discurrirá 
por las calles del barrio de la Frontera . 

• 111 Media Marathon «Virgen del Reme
dio» . Domingo 16 de octubre , que dis
currirá por las calles del núcleo urba
no . 

ACTIVIDADES DE LAS 
ASOCIACIONES DE VECINOS 
ASOCIACIÓN DE VECINOS «LAS 
CHIMENEAS Y ADYACENTES» 
Día 30 septiembre : a las 6 de la tarde, 

engalanamiento de las calles. 
Día 1 octubre : a las 1 O de la noche , ver

bena popular . 
Día 2 octubre : a las 9 de la mañana, con

curso de gachamigas . 
Día 7 octubre : a las 9 de la mañana , San

ta Misa en honor a la Virgen del Reme
dio. A las 11 de la mañana, gran cho
colatada . A las 5 de la tarde, concurso 
de dibujo infantil en el Campet . A las 
7 de la tarde, juegos infantiles . 

Día 8 octubre : a las 12'30 de la mañana , 
sardinada . A las 5'30 de la tarde, con
curso de Play-Back infantil. A las 8 de 
la tarde, actuación de teatro por el 
grupo infantil de la asociación. A las 10 
de la noche, gran verbena popular . 

Día 9 octubre : a las 9 de la mañana , 
almue rzo popular . A las 5 de la tarde, 
triangular de futbito. A las 6 de la tar
de, se recibirá la visita de McDonald's . 
A las 7 de la tarde, cucañas y juegos 
infantiles . 

Día 11 octubre : a las 8 de la tarde, actua 
ción de payaso . A las 1 O de la noche, 
verbena popular en la puerta de la 
Asociación y entrega de trofeos. 

Día 12 octubre : a la 1 de la tarde , comida 
de convivencia . A las 3 de la tarde, fin 
de fiesta . 

ASOCIACIÓN DE VECINOS «MIGUEL 
HERNÁNDEZ» 
Día 1 de octubre: engalanamiento de la 

calle la Virgen . 
Día 8 de octubre : a las 6 de la tarde, cuen

tacuentos a cargo del grupo Conta3 en 
la plazoleta de la calle Mayor, con la 
obra «Berenar de Contes». 

Día 9 de octubre : a las 10'30 de la maña
na, alum erzo-convivencia de los veci
nos en la pla~a de Dalt . A continua-

ción, realización de juegos y animación 
infantil. 

ASOCIACIÓN DE VECINOS «PABLO 
PICASSO» 
Día 1 octubre : a las 6 de la tarde , engala

na miento de calles. A las 10'30 de la 
noche, verbena popular. 

Día 2 octubre : a las 9'30 de la mañana, 
concurso de secayó. A las 4'30 de la 
tarde, concurso de petanc a. 

Día 3 octubre: la Asociación permanecerá 
cerrada 

Día 4 octubre : a las 6 de la tarde, concur 
so de dibujo . 

Día 5 octubre : a las 6 de la tarde, ) merien
da infantil. 

Día 6 octubre : a las 6 de la tarde , ofrenda 
de flores a la patrona, Virgen del 
Remedio . 

Día 7 octubre : a la 1 '30 de la tarde, gran 
sardinada . A las 6 de la tarde, colcho
netas hinchables . 

Día 8 octubre: a las 10 de la mañana, cam
peonato de parchís . A las 4'30 de la 
tarde , campeonato de cartas «el men
tiroso ». A las 10'30 de la noche, ver
bena popular. 

Día 9 octubre: a las 10 de la mañana, fina
les de campeon atos. A la 1 '30 de la tar
de, entrega de trofeos , vino de honor 
y fin de fiesta . 

ASOCIACIÓN DE VECINOS «BARRIO DE 
SAN JOSÉ» 
Día 7 octubre: a las 9 de la noche, prepa 

ración y degustación por parte de los 
vecinos del típico plato . 

Día 8 octubre : desde las 5 hasta las 8 de la 
tarde, castillos hinchable s. A las 9 de la 
noche , gran sardinada . A las 11 '30 de 
la noche, verbena popular . 

Día 9 octubre: a las 2 de la tarde, paellas . 
A las 5 de la tarde, juegos y animación 
infantil. 

ASOCIACIÓN DE VECINOS «SAX Y 
ADYACENTES» 
Día 7 octubre : a las10 de la mañana, almuer

zo popular . A las 2 de la tarde, comida 
de hermandad . A continuación, juego s 
de mesa, café y tertulia. A las 9'30 de la 
noche, cena de hermandad. 

Día 8 octubre : a las 9 de la mañana, 
almuerzo popular . A las 11 de la maña
na, cucaña para mayores y niños . A 
las 2'30 del mediodía, comida de her
mandad a continuación, juegos de 
mesa, café y tertulia . A las 9'30 de la 
noche, cena de hermandad. A las 11 
de la noche, tradicional baile de dis
fraces . 

Día 9 octubre : a las 10 de la mañana, 
almuerzo popular. A la 1 de la tard e, 
sadinada y sangría . A las 2'30 de la 
tarde, comida de hermandad . 

Día 12 octubre: a las 6 de la tarde, des-
montaje de la zona de fiesta s. 

ASOCIACIÓN DE VECINOS BARRIO «SAN 
RAFAEL, ARCÁNGEL» 
Día 23 septiembre : a las 4 de la tarde , 

campeonato de secayó. 
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Día 24 septiembre : a las 4 de la tarde, 
campeonato de parchís . A las 9'30 de 
la noche, cena de sobaquillo. 

Día 25 septiembre : a las 4 de la tarde, 
concurso de dominó. 

Día 29 septiembre: a las 8'30 de la tarde, 
Santa Misa en honor al patrón del 
barrio . A las 9 de la noche, fuegos 
pirotécnicos. 

Día 30 septiembre: a las 4 de la tarde, 
final de concursos. A las 11 de la 
noche, fiesta disco. 

Día 1 octubre : a las 2 de la tarde, aperiti
vo popular . A las 4 de la tarde, juegos 
de petanca. A las 11 de la noche, ver
bena popular . 

Día 2 octubre: a las 8 de la mañana, con
curso de gachamigas . A las 11 de la 
mañana, concurso de disfraces. A las 5 
de la tarde, juegos y animación infan
til. A las 8 de la tarde, chocolatada y 
sangría. 

Día 7 octubre: a las 1 O de la mañana, con
curso de dibujo. A las 12 del mediodía, 
concurso de damas. A las 5 de la tarde, 
manualidades. A las 11 de la noche, 
lucha en merengue. 

Día 8 octubre: a las 1 O de la mañana, hin 
cha bles. A las 11 de la mañana, refres
co McDonald's. A las 2 de la tarde, 
comida de convivencia. A las 10 de la 
noche, Fiesta del Oeste. 

Día 9 octubre: a las 9 de la mañana, con
curso de caliche. A las 11 de la maña
na, juegos y cucañas. A las 4 de la tar
de, concurso de repostería. A las 8 de 
la tarde, entrega de trofeos de todos 
los concursos . A las 9 de la noche, 
cocholatada, sangría y fuegos artifi
ciales. 

ASOCIACIÓN DE VECINOS «AVENIDA 
HISPANOAMÉRICA Y ADYACENTES» 
Día 5 octubre: a las 11 '30 de la noche, 

chocolotada con bizcochos y concen
tración de los vecino s para contem
plar el castilo de fuegos artificiales. 

Día 6 octubre: a las 1 O de la mañana, cie
rre y engalanamiento de las calles. A las 
6 de la tarde, concentración de todos 
los vecinos que quieran dirigirse a la 
Ofrenda a la Virgen del Remedio. 
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Día 7 octubre : a las 1 O de la mañana, desa
yuno para los niños del barrio y, a con
tinuación, juegos infantiles Uuego del 
pañuelo, la comba, gallinita ciega, 
chula, etc.). A las 2 de la tarde, comi
da de sobaquillo. A las 6 de la tarde, 
visita a otros barrios. 

Día 8 octubre: a las 1 O de la mañana, 
almuerzo de gachamigas para todos 
los vecinos que quieran cocinarlas. La 
asociación proporcionará los ingre
dientes. A las 2 de la tarde, paella 
gigante para todos los vecinos del 
barrio. A continuación, campeonato 
de parchís mixto . A las 11 de la noche, 
actuación musical hasta las 3 de la 
madrugada. 

Día 9 octubre: a las 11 de la mañana, 
castillos hinchables. A las 5 de la tar
de, entrega de trofeos de los con
cursos. A continuación, fin de fies
tas limpiando las calles del barrio 
entre todos los vecinos que quieran 
participar. 

HOGAR DE LA TERCERA EDAD 
Día 5 octubre : a las 1 O de la mañana, con

vivencia gastronómica con degusta
ción de gachamigas . 

Día 6 octubre: a las 7 de la tarde, ofrenda 
de flores a la patrona, Virgen del 
Remedio. 

Día 9 octubre : a las 4'30 de la tarde, bai
le amenizado con orquesta en los salo
nes del CEAM. 

ASOCIACIÓN DE VECINOS «LA 
FRONTERA» 
Día 2 octubre : Cross popular «Barrio 

La Frontera» por las calles 
del barrio . 

Día 7 octubre : a las 10'30 de 
la mañana, animación 
infantil. A las 12'30 del 
mediodía, refrigerio 
para los vecinos. A las 
5'30 de la tarde, con
curso de parchís . 
A las 10'30 de 
la noche, ver
bena popular. 

Día 8 octubre: a 

las 9 de la mañana, concurso de gacha
migas. A las 11 de la mañana, juegos 
y animación infantil. A las 12 del 
mediodía, pasacalles. A las 12'30 del 
mediodía, gran sardinada. A las 5 de la 
tarde, pasacalles. A las 5'30 de la tar
de, juegos infantiles . A las 10'30 de la 
noche, verbena popular. 

Día 1 O octubre : a las 1 O de la mañana, 
chocolate con churros . A la 1 de la 
tarde, elaboración de paellas . A las 
5'30 de la tarde, bingo popular. A las 
6'30 de la tarde, pasacalles. A las 8 de 
la tarde, entrega de trofeos . 

ASOCIACIÓN DE VECINOS «HIPÓLITO 
NAVARRO» 
Día 4 octubre : a las 1 O de la noche, enga

lanamient o de la plaza. 
Día 6 octubre: a las 1 O de la noche, inau

guración de las fiestas . 
Día 7 octubre : a las 9 de la mañana, dis

paro de salvas. A las 1 O de la mañana, 
chocolatada con churros. A las 11 de la 
mañana, juegos infantiles. A las 10 de 
la noche, fuegos pirotécnicos. 

Día 8 octubre: a las 8 de la mañana, dis
paro de salvas. A las 8'30 de la maña
na, concurso de gachamigas. A las 11 
de la mañana, partido de futbito de 
padres contra hijos. A las 5 de la tarde, 
juegos de mesa y animación infantil. A 
las 7 de la tarde, merienda infantil. A 
las 1 O de la noche, cena de sobaquillo . 
A las 11 de la noche, verbena popular. 

Día 9 octubre : a las 9 de la mañana, dis
paro de salvas. A las 10'30 de la maña
na, almuerzo popular, gran sardinada. 
A las 12 del mediodía, concurso de 
dibujo infantil. De 12 del mediodía 
hasta las 2 de la tarde, hinchables para 
los niños. De 4 a 7 de la tarde, hin
chables para los niños. A las 7 de la tar
de, merienda infantil. A las 9 de la 
noche , fin de fiesta. 

ASOCIACIÓN DE VECINOS «DISTRITO 
SALINETAS Y OTROS» 
Día 1 octubre: a las 1 O de la mañana, desa

yuno de chocolate con churros. A las 
10'30, campeonatos de dominó, par
chís y secayó. A las 11 de la mañana, 
juegos hincha bles. A las 8 de la tarde, 
entrega de trofeos a los vencedores de 
los juegos . A las 9 de la noche, cena de 
sobaquillo y, a continuación, baile 
amenizado por un conjunto musical. 
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Paraje Les Pedreres 

Autovía Alicante-Madrid, km . 39 

03610 PETRER (Alicante -España) 

Centralita : 96 695 04 89 

Fax 96 695 04 06 
E-mail: info @bocopa .com 

http ://www .bocopa.com 



A C A B A D O S LIBERTAD 

En su colección 

----------- Solicite nuestro catálogo de muestras y novedades. Ask for our new samples catalogue and novelties. ----------

Tel 00 34 96 537 38 61 & 00 34 96 537 48 92 • libertad@inescop.es • Poi. Salinetas - Av. Libertad 8 • 03610 Petrer. Alicante . Spain 



O ILUMINACIONES DE FERIAS Y FIESTAS 

O MONTAJES ELÉCTRICOS EN GENERAL 

CJ ESCENARIOS PARA ESPECTÁCULOS 

O TRIBUNAS Y PLATAFORMAS 



P.Ol!ÍGONO INDUSTRIAl! SAl!INETAS 
AVDA . DE ~A l! IBERTAD, 12 - 966 956 118 



ELDA: 

CADENA tmpe, 

DROGUERÍA - PERFUMERÍA 

cAsH Benjamín 
Costa Vasca, 2 • Tel. 96 537 51 50 • Fax 96 695 01 08 

PETRER 

Presbítero Conrado Poveda, 5 • Tel. 96 537 05 84 
PETRER 

CADENA tmpe, 

Droguería - Perfumería 

Benjamín 
PETRER: 

CarlosArniches, 11•Tel.96 538 70 61 
Avda. Reina Victoria, 54 • Tel. 96 539 29 83 
Legazpi, 6 • Tel. 96 538 29 30 

Camino Viejo de Elda, 34 • Tel. 96 537 12 54 
José Perseguer, 5 • Tel. 96 537 03 48 

Avda. de Elda, 72 • Tel. 96 695 12 16 
Rafael Altamira, 9 • Tel. 96 539 35 01 



aber hacer y tecnología punta, tienen en 
"PLANTILLAS HERNANDEZ", su punto de encuentro. 

A lo largo de estos últimos 50 años, hemos ido incorporando las últimas 
innovaciones tecnológicas en la industria del calzado. 

Una continua investigación y un espíritu emprendedor, han sido 
imprescindibles para conseguir un avance sorprendente y espectacular, ... el 
SISTEMA WATER-JET ... sistema de corte por agua. 

Hoy más que nunca, SEGUIMOS APOSTANDO POR EL FUTURO. 

PLANTILLAS HERNANDEZ, S. L 

C/ Dulzainero Parra, 6 • Ap. Correos 92 • Telf. 96 537 56 86 • Fax 96 537 73 67 • 0361 O PETREL (Alicante) 



'I acones !J JJ-íom 

Ctra. Madrid. s/n • Aptdo. 100 1 
Tel.: 96 538 59 40 - 1 - 2 -3 • Fax 96 598 73 77 

Fabricación y Pedidos: 96 538 55 90 - 96 538 57 1 O 

03600 ELDA (Alicante) 
E-mail: indaca@inescop.es 

w w w. i ndaca. com 



GRUPO CBC 

www .cbcpromotores.com 



Avda. Reina Sofía, 23 
Tel. y Fax 965 377 276 

PETRER 

Pablo Iglesias, 118 
Teléfono 965 398 225 

Fax 965 387 393 
ELDA 



Avda. María Cristina, no 6 
Tel.: 96 560 27 25 

NOVELDA 

RENAULT 

AMORÓSS.L. 
Poi. Ind. El Rubial, C/ Nº 5-nave 11 

Tel.: 96 581 70 81 

VILLENA 

NAULT 

Desde niños, las fiestas forman 

parte de Auestra vida. Escriben 

un fragmernto de nuestra 

cultura, manteniendo vivas 

hermosas tradiciones de un 

pasado lejano. Por eso, su 

celebración es la expresión de 

la identidad de un pueblo. 

Felices Fiestas. 

Avda. Mediterráneo, 127 
Tel.: 96 696 50 50 

PETRER 



1 F.M . 

RADIO ELDA .§1: ~ 

PRINCIPALES 



03610 PETRER (Alicante) 

Telf.: 965 370 818 

Fax: 966 950 452 

curtidosgabriel@telefonica.net 

Pintor Zurbarán, nº 26 

03610 PETRER (Alicante) 

Telf.: 966 950 698 

Fax: 966 951 814 

texpetrel@texpetrel.com 



C/. Fernando Ribes, 2 l, 
Telf. 96 280 03 05 • Fax 96 280 03 84 
Móviles 636 968 129 - 636 968 130 - 636 9 8 131 
RAFELCOFER (Valencia) / 
e-mail: borreda@pirotecnica-borreda.com 



ESPECIALIDADES DE TRANSPORTES 
Polígono Industrial Salinetas - C/. Carrasqueta, 13 

Teléfono 96 / 537 1 9 62 • Fax 96 / 537 45 25 
www.servipau.com • e-mail: intexpress@servipau.com 

0361 O PETRER 
(Alicante) Spain 



TRANSPORTE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN 

SERVICIOS TERRESTRES, MARÍTIMOS Y AÉREOS 

ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRANSPORTES 

POLÍGONO INDUSTRIAL CAMPO ALTO 

C/. Italia, 75 • Teléfonos 965 382 172 / 965 389 068 • Fax 966 980 327 

E L D A 
e-mail : eldatrans@eldatrans.com 
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S.L. 

Les desea unas 
Felices Fiestas Patronales 

Camino Viejo de Elda, 18 
Teléfono / Fax 96 537 73 75 

PETRER 



Brocamar 

Servicios de Limpieza 

Virrey Poveda, 4-Bajo • Tel. 96 695 03 28 - Fax 96 695 25 41 

0361 O PETREL (Alicante) 



Chimeneas 
GRUPO INMOBILIARIO 

Les desea unas felices 
fiestas patronales en honor 

a la Virgen del Remedio 

Promociones Las Chimeneas S. L. 
Tel.: 966 965 064 - Fax: 966 981 159 
www.grupochimeneas.com 
C/ Hernán Cortés, 20, 2° - 15 
03600 - ELDA (Alicante) 

Miembro de: 

.~~ provia } ll Asociación de Promotores 
?: Inmobiliarios de la Provincia 
?: de Alicante 
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CARPINTERIA METALICA 

A:-::.. -· 

PUERTAS DE SEGURIDAD ACORAZADAS 

REJAS FIJAS Y BALLESTAS 

Polígono Industrial Les Pedreres · C/. 1° de Mayo, 19-8 

Teléfono 966 950 541 · Fax 966 955 639 

03610 PETREL (Alicante) 

E-mail: info@cmlavilla.com · 
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CAJA DE AHORROS Y PENSIONES 

DE BARCELONA 

Oficina nº 1625 

C/. LEOPOLDO PARDINES, 6 

Telf.: 96 695 04 14 • Fax: 96 695 27 77 

Oficina nº 4421 

C/. CAMINO VIEJO DE ELDA, 20 

Telf.: 96 537 34 23 • Fax: 96 695 56 65 

PETRER 



HIPE 
TODO MAS BARATO 

SANTAPOLA 
Hiperber Santa Pola I Carretera Elche Km . 6 965 4 16 320 
Hiperber Santa Pola II Marques de Molins, 23-25 965 414 873 

ASPE 
Hiperber Aspe Avda. Navarra , 35 965 491 862 

ELCHE 
Hiperber Reina Victoria Avda. Reina Victoria , 31 965 464 088 
Hiperber Tascar Feo. Ruiz Bru , 24 965 447 651 
Hiperber Altabix I Bernabé del Campo la Torre , 3 965 457 479 
Hiperber Sector V Pedro Juan Perpiñan , 67 966 640 764 
Hiperber Diagonal Diagonal, 34-36 966 660 95 4 
Hiperber Filet de Fora Fray Luis de León , 2-4 965 427 702 
Hiperber Ctra. Crevillente Ctra. Elche-Crevillente, Km.3 966 108 080 
Hiperber Altabix II Frasquita Vazquez Gonzalez, s/n 966 610 001 
Hiperber Plaza Madrid José Navarro Orts, 23 966 672 889 
Hiperber Avda. Novelda Felipe Pedrell , 4, esq Avd Novelda 966 67 4 175 

CREVILLENTE 
Hiperber Crevillente I Gutierrez de Cárdenas , 17 965 402 253 
Hiperber Crevillente II Salitre , 15 965 400 745 

PETRER 
Hiperber Petrer Presbítero Conrado Poveda , 31 966 950 106 

SAN JUAN 
Hiperber San Juan I Ctra.Valencia , Km . 88, 7 965 650 289 
Hiperber San Juan II Avda. de la Rambla, 36 965 943 923 

ALMORADÍ 
Hiperber Almoradí I España , 25 965 702 858 
Hiperber Almoradí II Miguel Hernández , 7 966 782 08 4 

TORRELLANO 
Hiperber Torrellano Avda. Segarra , 1 965 682 225 

CATRAL 
Hiperber Catral San Joaquin , 32-34-36 966 787 785 

ALICANTE 
Hiperber La Florida Escorpión , esquina Proción 965 115 173 

DOLORES 
Hiperber Dolores Elche , 4-1 y Dtor . Marañan, 20 965 726 474 

NOVELDA 
Hiperber Novelda Avda. de la Constitución, 63 965 600 735 

Felices Fiestas 



ARQUITECTURA 

URDISAR 
JOSE ENRIQUE PEREZ PEREZ 
Arquitecto 



Alianza Española 

S. A. D E S E G U R O S 

SEGUROS 
DE DECESOS 
Y HOGAR 

AGENCIA DE PETRER Y ELDA 

Príncipe de Asturias, l • 03610 PETR _ER (Alicante) 

· Tel.ÍFax 96 695 04 44 • Móvil 6_39 61 06 67 -~ 60913 77 .09 

E-mail: alianzapetrer@teleline.es 
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Avda. de la Libertad, 61 bis Tlf.: 96 695 26 78 Fax: 96 537 32 90 PETRER 
e-mail: 39internacional@wanadoo.es 



LA FIESTA 
LA TRADICIÓN 

~ 
LO QUE VIVES CADA ANO 

POR TI, PARA TODOS. 

CRPI 
Caja de Ahorros 
del Mediterráneo 

www.cam.es 



, 

sancho tello, 3 • tlf. y fax: 95 537 08 40 



Comenzamos el presente siglo con un reto de gran responsabilidad. Poner 
toda la tecnología y todos los recursos posibles al servicio de una idea universal: 

la protección del Agua y del Medio Ambiente. 

La aportación personal de cada uno, unida a la tecnología más avanzada será 
el mejor camino para alcanzar la meta. 

Que el hombre y la tecnología se den la mano es tarea vital para el futuro de 
este nuevo siglo. En aguas de Alicante lo sabemos y así lo hacemos. 

■ 

~ AGUAS 
ªAA§ DE ALICANTE 
=----=== Petrer ---------



PIENSE EN RESULTADOS 

ORIENTADOS A LA CALIDAD TOTAL 

CON LA MÁXIMA FIDELIDAD EN EL COLOR 

TODO A PUNTO EN IMPRESIÓN 

Los resultados de máxima calidad son los que 

marcan la diferencia. 

Por ell o en Qu int a Impresió n ofrecemos un 

serv icio or ient ado a los profesionales, 

mediante la última tecnología en los procesos 

de preimpresión, gestió n del co lor e impresión. 

QUINTA1mpres1ón 
la imprenta de los profesionales 

ALICANTE. Polígono lnd. Las Atalayas 

www.quintaimpresion.com 

info@quintaimpresion.com 

Parcela 95, Naves 3 y 41 03114 Alicante 

Tel.: 96 510 69 75 1 Fax: 96 511 46 94 



¿ E s t á s sediento i d e a s ? 

tenemos chorros 

Doctor Marafi ón , 9 - bajos • T . 966950986 • F. 96695 1 937 • PETRER • E. estudiodac •ono .c om 



SONORIZACIÓN E ILUMINACIÓN PROFESIONALES 

ALQUILER Y VENTA DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACIÓN 

''.-_,::-,?.·':" .. _-.;f~~~~ 
.. ·~r 
.. , 
1'l: ,., ,, 

Avenida de Jijona, 8 
Tels. 96 524 56 17 - 96 524 58 59 

Fax 96 52510 13 
Móvil 605 212 795 - 645 043 183 

03012 ALICANTE 



TRIUNFA EN INTERNET 
ell. 96 695 2129 www.diUitalpublic.com 



c11sesoría 
HA~ARRO® 
ASESORÍA NAVARRO DE GESTIÓN Y ASESORAMIENTO ,S. L. 

, 
asesor1a 1980-2005 

laboral 
fiscal 
contable 

ANTONIO NAVARRO BERNABÉ 
agente de: 

= liRlll'O BANKIN ~ ER 
'Vff'AUCIO A G E N T E 

SEGUROS 

., 

colaboradores de: 

l» o.T.P. 
OFICINA TÉCNICA DE PREVENCIÓN S.A . 

.. 
DIGITA ~~~ 

PUBLIC / 

País Valencia, 3, Bajos 
Apartado de Correos 233 
0361 O PETRER [Alicante] 
Tels. 96 537 44 66 

96 537 44 90 
Fax. 96 537 65 23 
www.anavarro.com 
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