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SALUDA 
PETRER, OCTUBRE: 
FIESTA, CONVIVENCIA Y DEVOCIÓN 

El final del verano nos trae, como cada año, la fiesta 
de nuestra Virgen del Remedio, la festa de la nostra Mare de 
Déu del Reme/ Petrer se viste de gala para ce lebrar estas 
fiestas llenas de tradición, cultura y devoción a la Patrona. 
Es la fiesta de los barrios, de la participación, de la convi
vencia, de la alegría, es ... la FES TA. 

Como todos conocéis, son mis primeras fiestas 
como alcalde de Petrer, y no hace falta que os diga que es 
para mí un gran honor y una gran responsabilidad afrontar 
el reto que supone dirigir este equipo humano que hoy tra
baja por mejorar un pueblo en continuo desarro llo y pro
greso. Quiero aprovechar esta primera ocas ión para expre
sar mi grat itud a quienes han confiado en nosotros en las 
pasadas elecc iones y mi compromiso con todos. Os asegu
ro que no va a fa ltarnos ánimo, ilusión, ni esfuerzo para 
mejorar Petrer. 

Petrer ya no es el pequeño pueblo agrícola extendido 
a las faldas del cast illo que fue antaño . Hoy vamos cam ino 
de ser una ciudad de tipo medio, superamos ampliamente 
los treinta y tres mil habitantes y afrontamos un futuro lleno 
de retos. Y este crec imiento rápido, aunque nos enriquece 
por la diversidad que conlleva, tamb ién tiene el riesgo de la 
pérdida de nuestras raíces. Por eso, uno de nuestros princi
pales objet ivos en esta nueva etapa que comienza es el de 
la integración. Queremos construir un Petrer mejor para 
todos, un Petrer sentido como propio por todos, y en esta 
labor es evidente que la fiesta es un medio excepc ional de 
reunión, un moti vo para relacionarnos con el vecino nuevo, 
un sendero inmejorab le para integrar lo en ese "nosotros" 
que debe ser cada día más comprensivo y abierto . 

Cada uno de los vecinos y vecinas sois los protago
nistas de esta celebración centenaria, una celebración 
que cada cual vivirá de acuerdo con su fe y sus costum
bres, y que desde el Ayuntam iento organizamos con la 
intenc ión de crear un paréntesis de encuentro. Por t odo 
ello, quiero terminar llamando a todos los vecinos a la par
tic ipación. 

Felic idades a todos y que disfrutéis de las fiestas. 

PETRER, OCTUBRE: 
FESTA, CONVIVENCIA I DEVOCIÓ 

El final de l'est iu ens porta, com cada any, la festa de 
la nostra Mare de Déu del Remei. Petrer es vestix de gala 
per a celebrar estes festes plenes de trad ic ió, cultura i 
devoció a la Patrona. És la festa deis barris, de la participa
ció, de la convivencia, de !'alegria, és ... la FESTA. 

Com tots coneixeu, són les meues primeres festes 
com a alca lde de Petrer, i no cal que vos diga que és pera 
mi un gran honor i una gran responsabil ita t afrontar el 
repte que suposa dirigir este equip huma que hui trebal la 
per mi llorar un poble en continu desenrotllament i progrés. 
Vull aprofitar esta primera ocasió pera expressar la meua 
gratitud als que han confi at en nosaltres en les passades 
eleccions i el meu compromís amb tots. Vos assegure que 
no va a faltar -nos anim, il•lusió ni esforc; per a mi llorar 
Petrer. 

Petrer ja no és el xicotet poble agrícola estés a les fal
des del castel l que va ser antany. Hui anem camí de ser 
una ciutat de t i pus mitja, superem amp liament els trenta
tres mil habitants i afrontem un futur ple de reptes. 1 este 
creixement rapid, encara que ens enriquix per la diversitat 
que comporta, també té el risc de la perdua de les nostres 
arrels. Per aixo, un deis nostres principals objectius en 
esta nova etapa que comenc;a és el de la integ ració. Volem 
construi r un Pet rer mil lar per a tot s, un Pet rer sent it com 
propi per tots, i en esta labor és evident que la festa és un 
mitja excepcional de reunió, un moti u pera relacionar-nos 
amb el veí nou, una senda imm illorable pera integrar-lo en 
eixe "nosalt res" que ha de ser cada dia més comprensiu i 
obert. 

Cada un deis vel'ns i vel'nes sou els protagonistes 
d'esta celebració centenaria, una celebració que cada u 
viura d'acord amb la seua fe i els seus costums, i que des 
de I' Ajun tament organitzem amb la intenció de crear un 
parentesi d'encontre. Per tot aixo, vull acabar cridan t tots 
els ve·i'ns a la participació. 

Felicitats a tots i que disfruteu de les festes . 

El vostre A lcalde 
Pascual Díaz 





MARÍA,COMPENDIO DE TODA 
BELLEZA 

De María nunca se habla lo suficiente, siempre nos 
quedamos cortos. Salvo excepciones, los hijos hablan 
siempre bien de su madre. No en vano hay un cordón 
umbilical que físicamente se corta al nacer, pero espiri
tualmente permanece unido hasta el final de los días. Raro 
es encontrar un hijo de Petrer que ignore o desconozca el 
nombre de su Patrona, la Mare de Déu del Remei. 

Son muchas las generaciones que han transmit ido la 
devoción a la Madre. No faltan poetas nativos de antes y 
de ahora que han cantado las maravi llas a su Patrona. No 
han faltado los músicos que han llevado al pentagrama 
himnos, pasodobles o marchas proces ionales a la Virgen 
del Remedio. No fal ta la calle dedicada a la Virgen, engala
nada en su onomástica. No faltan los gozos cantados 
durante su Novena. No faltan las tradiciones de ofren-

das de flores y frutos, del beso del escapulario, del 
Rosar io de la Aurora. Prácticamente, el mes 
de octubre es mes mariano en nuestro 
Petrer. 

De María siempre hablamos 
con respeto, veneración y 

elegancia. Nos echaríamos tierra a nuestros ojos si así no 
fuera . En Ella vemos el compendio de tod a belleza, del 
amor, de la verdad, de la luz. 

Podemos prodigarnos en alabanzas, en adornos, en 
vítores a María. Tanto, que algunos pueden notar que nos 
pasamos, cuando Ella en el Evangelio aparece como mujer 

sencilla, humi lde y pobre. Pero es perdona-
ble. Ocurre lo mismo con nuestras 

madres. Las exaltamos de tal manera 
que ellas agachan la cabeza, sienten 
rubor y dicen "que no es para tanto". 

No es reprochab le esta conducta, todos 
saben que es el amor f ilial el que nos 

envuelve y nos lleva a resaltarla. 
Lo reconocemos, pero volve

mos a las andadas. 



Nosotros, en Petrer, estamos orgu llosos de nuestra Madre del Remedio, presi
diendo nuestro templo parroquial, de los actos programados en las fiestas que dedi
camos en su honor, de la romería en visita anual a la Parroquia hermana de la Santa 
Cruz, tan esperada y deseada por la comunidad allí residente . Nosotros, en Petrer, 
estamos gozosos porque toda/o hija/o lleva el rostro de la Madre grabado en su 
corazón: en casa, en el coche, en el bolso o cartera , en los 
lugares más insól itos. Quisiéramos que de nosotros 
se dijese: "De ta l palo, ta l astil la". De tal Madre, ta les 
hijas/os. Lo intentamos, no siempre lo conseguimos . 

Antonio Rocamora Sánchez 
Parroquia de San Bartolomé, Apóstol 
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Maestre, a més deis 
materials aportats per la 
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En els últims números, FESTA ha dedicat un 
dossier central a qüestions tan variades com 
la historia deis últims 25 anys, el fenomen de la 
immigració , ambla seua logica implicació en 
l'ocupació, i el no menys important assump-
te del territori , natural i urba. Temes el punt 
de partida deis quals ha sigut sempre la 
realitat local. En esta ocasió, en la qual 
d'alguna forma estanca un c icle de la 
revista, s' ha triat l'Oci, un fenomen rela
tivament modern, cada vegada més 
complex, que evoluciona rapidament i 
que esta canviant la vida quotidiana 
individual i col-lectiva, també la deis 
petrerins. El tema s'aborda des de 
diferents optiques: emocional, infor
mativa, humorística , especialitza-
da, reflexiva, creativa ... mirades 
des del present, i en algun cas 
també, tornant la vista cap al 
passat. El cresol resultant esta 
format per una quinzena de 
col· laboracions que, encara 
que de diferent procedencia, 
es fonen en un objectiu 
comú: intentar explicar-nos 
que fem o deixem de fer 
amb allo més valuós que 
tenim: el nostre temps 
lliure. 
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El tiempo es fJ/fY!J 

a mayoría de nosotros dedicamos más 
horas a trabajar que a realizar activ ida
des de ocio. Además, no solemos hacer 
grandes viajes, preferimos quedarnos en 
nuestra ciudad sin que esto suponga 
muchos gastos. Estar con la familia y los 
amigos, rendirle culto al cuerpo o darnos 
algún homenaje gastronómico, éstas son 
algunas de nuestras actividades o priorida
des cuando nuestra apretada agenda nos 
permite tener algo de tiempo libre. 

El ocio no es motivado por el dinero, 
como el trabajo, no tiene un propósito úti l 

como las obligac iones domésticas. A diferen
cia de los deberes, no persigue un fin ideológico. El ocio es 
el resultado de una elección libre, nos libera de ciertos 
deberes 

El t rabajo es algo impuesto, por eso de alguna mane
ra interf iere en el ritmo biológico natural. La oportunidad 
de no hacer "nada" es algo que tenemos 
que valorar. 

María Maestre Pina 

control tota l sobre sus vidas. Personas que, si se quedan 
sin trabajo de repente o algún pilar de su vida se tambalea, 
pierden el norte y pueden llegar (o podemos) a algo tan 
tedioso y oscuro como EL ABURRIMI ENTO. 

El fenómeno del tiempo libre es relativamente 
reciente, aunque siempre ha existido. El planteamiento 
actual es totalmente nuevo, existen múlt iples ofertas para 
satisfacer ese tiempo libre, pero el aburrimiento es uno de 
los males de la sociedad occ idental. 

Tendríamos que aprender a organizar libremente 
nuestras actividades, disfrutar de poder hacer lo que nos 
satisface, divertirnos, descansar, desarrollarnos ... Ocio se 
podría definir como una actitud personal de vivir y aprove
char el tiempo de modo creativo, para lograr el máximo 
desarro llo personal 

El ocio también puede ser compartido, los amigos 
con afic iones comunes o conocidos suelen crear sus clu 
bes o asociac iones, y así intercambian ideas, sueños, 
deseos ... 

Hay un pequeño detalle que no me 
gustaría nada que se me olvidara: tene

Cada uno de nosotros tenemos la 
oportun idad de ocupar o desocupar nues
tro tiempo libre de la manera más intere
sante, placentera o sat isfactor ia que 
podamos imaginar, no todos somos capa
ces de vivir el ocio o tiempo libre con el 

En los momentos 
de soledad 

mos que aprender a valorar lo cotidiano, 
esas pequeñas cosas que van dándo le 
vida a los días, que nunca se repiten, que 

placentera 
hacemos realidad 

tendemos a infravalorar y a vivirlas como 
autómatas. El tiempo es un regalo divino 
y tenemos que aprender a valorarlo. 

mismo placer, y no a todos nos produce la parte de nuestros 
misma sensación. Son muchos los que sueños 

Dependiendo del entorno tanto 
cu ltural como familiar ... se van perfi
lando nuestras aficiones, y así vamos 
creando las actividades que irán for 

están tan acostumbrados a su trabajo, a 
su horario, a repetir día t ras día el mismo 
camino, a la misma hora, a hacer las mismas cosas en los 
mismos espacios, a que todo esté en su sit io, a ejercer un 

mando nuestra persona lidad e irán ocupando nuestro 
tiempo de ocio. 

1 
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Concierto del Grupo de Expertos Sol y Nieve en el Primavera Sound 2007. 

Es muy importante tener af iciones porque eso es lo 
que dará fuerza y cimientos para un verdadero y aprove
chado tiempo libre. Una persona sin unas aficiones c laras 
no sabe exactamente cómo usar su tiempo libre. 

Estoy convencida de que tenemos muchas cosas que 
aprender, por ejemp lo: tenemos que aprender a descansar, 
a divert irnos, a desarrol larnos como personas, a procurar 
ser autónomos y, lo más importante, a vivir en sociedad . 

La conv ivencia impone unas obligaciones que tene
mos que atender. 

Partic ipar en una asoc iación, atender o estar con la 
familia, colaborar con una inic iat iva socia l ... son ejemplos 
de las responsabil idades que como parte de la sociedad en 
la que vivimos debemos asumir. Ahora, cada uno es libre 
de llevar esas responsabi lidades básicas como una carga 
o puede convert irlas en oc io. 

Para mí es muy importante tener tiempo libre, consi
dero que es necesario dispone r de espacios y momentos 
de soledad placentera. En dichos momentos hacemos rea
lidad parte de nuestros sueños, creamos nuevos deseos y 
alimentamos otras ilusiones . 

Si aprendemos a ocupar nuestro t iempo de ocio, 
escuchándonos a nosotros mismos, dejando que sean 
nuestros propios inst intos los que nos lleven a disfrutar de 
esas marav illosas horas de relax, descubriremos, cada 
uno a su manera, como decía Sinatra, que hay miles de 
cosas que nos pueden hacer disfrutar, perder el norte, 
convertirnos en niños y sacar lo mejor que llevamos den
tro. En mi caso, es la mús ica lo que hace que mis sueños 
se adornen de bandas sonoras, es la mús ica la que me pro
duce esca lofr íos y me transporta a otros universos. Es algo 
tan marav illoso .. . hay canc iones que nos atraviesan el 
alma, ot ras que nos ensanchan el corazón, podemos viajar 

en el tiempo, podemos llorar acompañados de una ráfaga 
de sonidos, podemos mover todo nuestro cuerpo y más al 
son de unas guitarras hirientes, o de un bajo penetrante, o 
unos teclados efervescentes .... 

Hay sonidos para todos los gustos, de todos los co lo
res, los hay tristes y alegres, y siempre de una manera u 
otra nos van a influ ir y casi siempre para bien. 

Dicen que la mús ica amansa a las f ieras y está claro 
que por muy humanos que nos sintamos algo de f ieras 
tenemos, lo que signif ica que la mús ica es una buena tera
pia para calmar las iras, también para el mal de amores .. 
y cómo no, para los enamorados. Estoy segura de que exis
ten melodías-med icina para todos los males, para todas 
las dolencias, y bien sabido es que no tiene efectos secun
darios. 

Ocupar el tiempo libre 
disfrutando de la música, via
jando, cuidando de uno mis
mo, escuchando o comuni
cando tus emoc iones a un 
buen amigo, durm iendo, con
tem piando los co lores de 
esos ocasos irrepet ibles, 
leyendo, meditando, practi
cando cualqu ier tipo de acti -

En mi caso, es la 
música lo que 
hace que mis 
sueños se 
adornen de 
bandas sonoras 

vidad que nos haga la vida más placente ra, eso es algo a lo 
que no podemos resist irnos, incluso debería estar prohibido 
(aunque yo soy part idaria de la famosa fr ase de finales de 
los 60, PROHIBIDO PROHIBIR). Abur r irse es algo que no 
tiene mucho sent ido. Siendo poseedores del don perfecto de 
la vida, tenemos que ser agradec idos y dar le al t iempo el 
valor que se merece. Y es que el t iempo, como bien decían 
los sabios, es ORO. 

FESTA 2007 
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ontar con un térm ino municipal 
extenso, diverso y bien conser

vado es un lujo para los af iciona-
dos a los deportes de montaña en 

sus mú !tiples vert ientes: senderis
mo, ciclismo, escalada, acampada, 

e incluso los más polémicos como 
el tr ial, los quads o la caza tienen en 
Petrer mult itud de seguidores. 

La imagen de uno o varios corre-
dores subiendo o bajando por la senda del Cid es 

un impacto para los que simplemente cam inamos (y por 
aquí, además, con un gran esfuerzo), y que nos llena de 
admirac ión. 

Para un senderista, la contemp lación del paisaje, la 
observación de sus mú ltiples deta lles, el disfrute del silen
cio y de los sonidos naturales (el viento, los árbo les, los 
pájaros, los insectos), el amplio panorama de una cumbre, 
los secretos de una vaguada o el conocimiento de un 
pequeño sendero, son diferentes aspectos de una vivencia 
que ofrece una gran recompensa íntima ante el esfuerzo 
realizado. Pero hay más, mucho más, al aire libre. 

Los espacios naturales son un recurso de primer 
orden para el oc io de los ciudada nos. La legislación vigen
te, como la Ley Forestal, la Ley de Espac ios Naturales, la 
Ley de Montes, la Ley de Caza, Planes rectores de espacios 
protegidos, etc. reconocen el uso soc ial y recreativo de 
estos espac ios. 

LAS ÁREAS RECREATIVAS 
Contamos en nuestro término municipa l con varios 

Alaire Íil~ 
María José Gil Garc ía 

Técnica de Medioambiente 

equipamientos recreativos donde poder disfrutar de insta
laciones adecuadas para el uso púb lico : 

• El Campamento de Caprala es una zona de titulari
dad municipal donde se pueden realizar acampadas, y 
existen también barbacoas, mesas, aseos, y una sala de 
interpretac ión del Arenal de I' Almorxó . 

• El área recreat iva de Racó Xoli (Rincón Bello) es 
gestionada por la Conseller ia de Territori i Habita tge y 
cuenta con zona de acampada, aseos, barbacoas, mesas y 
zonas de paseo. 

• El Centro Excursionista de Petrer inauguró recien
temente un albergue de montaña en el paraje de 
Mirabuenos , y es utilizado por montañeros y usuarios para 
real izar sus actividades. 

• En la partida de l'Avaio l, la Diputac ión Provincial de 
Alicante cuenta con el albergue del mismo nombre. Esta 
instalació n, acondic ionada para un uso específico de per
sonas discapac itadas, se puede sol icitar para su uso en 
actividades relacionadas con el medio ambiente. 

• El Centro Excursionista Eldense cuenta también en 
la partida de Rabosa con un equipamiento donde disponen 
de un albergue, barbacoas, aseos y zona recreativa, muy 
utilizada por los vecinos de la comarca . 

• La Finca Ferrusa, de propiedad munic ipal, ha sido 
recientemente abierta al público para su uso recreativo en 
fines de semana. Se trata del equipam iento más cercano al 
casco urbano y cuenta con mesas, aseos y un albergue para 
actividades organizadas por asociaciones y entidades. 

• Finalmente, aunque no se ubica en término munici
pal de Petrer sino de Castalia, hay que mencionar el área 
recreativa y los alojamientos rurales situados en Catí, 

FESTA 2007 



dependientes de la Diputación Provincial de Alicante . 
Como puede verse, contamos con un amp lio abanico de 
posib ilidades en cuanto a instalaciones recreativas. Hacer 
un correcto uso de ellas y respetar el entorno debería ser 
la consigna para todos. 

NUESTROS ESPACIOS PROTEGIDOS 
El Arena l de l'Almorxó es una de las joyas de nuestro 

municip io. Desde que se iniciaron los primeros pasos para su 
protección han pasado ya diez años, y con el paso del t iem
po contamos con más recursos para su puesta en valor. Así, 
junto al punto informativo que se instaló en el mismo paraje, 
en estos últimos años se ha diseñado un sendero autoguia
do para poder conocer distintos aspectos del paraje (el 
suelo, la fauna, la vegetación, etc .) que discurre de forma cir
cular en las cercanías de la duna En este mismo año, ade
más, se ha inaugurado en el campamento de Caprala una 
Sala de Interpretac ión donde poder conocer con paneles y 
otros recursos los distintos valores de este paraje. 

Y sin duda, la declaración de casi el 70 % de nuestro 
territorio como Paisaje Protegido en el pasado mes de 
febrero abre una serie de perspectivas que esperamos 
sean de interés para los amantes de la natura leza en gene
ral y para los propietarios en particular. La gestión de esta 
figura corresponde a la Consel leria de Territori i Habitatge 
y está por convocar el Consejo de Partic ipac ión, donde se 
integrarán entidades y asociac iones como órgano co labo
rador y asesor para fomentar la conservación y mejora del 
mismo. Y será muy importante, sobre todo, el Plan Rector 
de Uso y Gestión que debe redactarse a partir de ahora y 
que deberá defini r las líneas de actuación en el futuro. 

Oti I DOSSIER 

Paraje Natural Municipal del Arenal de 1' Almorxó. 

SENDERISMO 
La red de senderos con la que contamos en Petrer es 

una de las más densas de toda la Comunidad Valenciana . 
Además del sendero de Gran Recorrido GR-7, que discurre 
en nuestra población entrando desde el término mun ic ipal 
de Elda y saliendo hacia Casta lia cruzando las part idas de 
Les Pedreres, Caprala y l'Avaiol, contamos con más de 
veinte senderos catalogados como de Pequeño Recorrido. 
Estos senderos homologados discurren funda mentalmen
te por las partidas de Rabosa, Xorret de Catí, L'Avaiol y El 
Cid, debido a que sus promotores han sido el Centro 
Excursionista Eldense y la Diputac ión Provincia l. Desde el 
Ayuntam iento se promovió tamb ién hace unos años la 
homologación del sendero denominado "Assagador de 
Petrer", que cruza el térm ino mun ic ipal de norte a sur y 
cuyo objetivo fue delim itar y conservar esta vía pecuar ia. 

Sin embargo, quizás la riqueza principa l para los sen
deristas autóctonos sea la amp lia red de sendas tradicio
nales que, a pesar de no estar homologadas, se conservan 
por el uso recreat ivo. Se trata de senderos de trazado tra
dicional y que estaban dest inados a fac ilitar el desplaza
miento de los antiguos usuarios para la realizac ión de las 
labores agrícolas , ganade ras, de carboneo, de recog ida de 
leñas, recolecc ión de frutos, etc. Tanto la red de vías 
pecuarias como este trazado de ant iguas sendas es un 
patrimonio que hay que conservar. 

ZONAS DE ESCALADA 
La zona más conocida y popular para la práctica de este 

deporte de riesgo es, sin duda, la Foradá (vías deportivas) . 
Esta peña ofrece a los escaladores var ias vías de distinta dif i-
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fuera de los c ircuitos expresamen 
te autor izados. Es decir , que sola
mente en el caso de que se autor i
ce un circuito podrían circu lar los 
quads por el mismo. 

Los defensores y pract ican
tes de estos deportes deben tener 
en cuenta los perjuic ios que se 
causan a la naturaleza con esta 
act ividad: erosión, ruidos, pérdida 
de vegetación, molest ias a la 
fauna, etc . Cuando no es compati 
ble la conservación de la natura le
za con el ejercicio de una act ividad, 
debe primar la conservación, espe
cialmente como en nuestra pobla
ción, que cuenta con espacios pro
tegidos de gran interés biológico y 
paisajístico . 

• La Red de senderos de nuestra comarca es de las más extensas de la Comunidad 

Valenciana. (Croquis ext raído del cuaderno de fichas Senderos Alicantinos I ). 

LA CAZA 
La caza es también una act i

vidad que en el últ imo año ha ten i-

cultad para ejercitarse. El número de visitantes foráneos 
cuyo interés fundamenta l es pract icar este deporte se ha 
incrementado mucho en los últ imos tiempos, lo que hace que 
junto a los escaladores de la zona formen un colectivo que en 
ocasiones provoca "aglomeraciones" en este paraje. 

Otras zonas de escalada en el térm ino mun icipa l se 
localizan en las caras norte y sur del Cid, en la Sierra del 
Caballo (el Espolón), Cardenes y la Almadraba. Se trata de 
vías de diferente dificu ltad, en ocasiones son vías ferrata, 
o están semiequipadas con peldaños, cables .. . Los intere
sados pueden consu ltar las guías que sobre esta actividad 
se han editado. 

DEPORTES CON VEHÍCULOS 
Y un tema controvert ido para las asociac iones con

servac ionistas y para los organismos de gest ión es la prác
tica de deportes con vehícu los: cic lismo, motos de tr ial, 
vehículos todoterreno y los modernos quads están prol ife 
rando cada vez con mayor intens idad en las montañas. 

Sin duda el ciclismo es el deporte más popular. Como 
indicábamos anteriormente, la ampl ia red de senderos, la 
suave climatología y tamb ién la moda favorecen que gran 
cant idad de personas se lancen a los caminos a lomos de 
estos vehículos en un esfuerzo por superarse.Junto a los 
esforzados cic listas, los conductores de motos de monta
ña y de quads circu lan tamb ién por los caminos y sendas 
disfrutando de la montaña. 

Si bien, en principio, todos tenemos derecho a practicar 
nuestro deporte preferido, no hay que olvidar que cuando 
nuestra activ idad perjudica al medio ambiente o a las perso
nas existen limitac iones que se deben respetar. As í, todos los 
usuarios de motos y bicicletas deben conocer que solamente 
pueden circular por caminos y pistas forestales (nunca por 
sendas), y a una velocidad limitada a 30 km/hora 

En cuanto a los quads como deporte, una resoluc ión 
del Conseller de Terr itori i Habitatge de 31 de julio de 2006 
establece la prohibición de la circu lación por terrenos 
forestales, incluidas todas las pistas y cam inos fores tales, 

do sus luces y sus sombras en 
nuest ra población. En Pet rer se loca lizan siete cotos de 
dist inta ent idad y superficie. En tota l, podemos decir que 
la mitad del térm ino mun icipa l es coto de caza. Aparte hay 
que contar con la Zona de Caza Controlada de los Montes 
del Cid, que gestiona Directamente la Consel ler ia de 
Territori i Habitatge. 

La gest ión que realiza la Sociedad de Cazadores 
local (el coto de mayor ent idad) se podría calif icar incluso 
de conservac ionista, con actuaciones como la siembra de 
parce las para alimentación de la fauna, insta lac ión de 
bebederos y comederos, etc. Esta enti dad agrupa actua l
mente a unos 65 cazadores, habiendo llegado a contar con 
280. En la act ualidad, se organizan cacerías de caza mayor 
selectiva con arreglo a un plan técn ico de caza, siendo eli
minados alrededor de 12 ejemp lares al año entre machos y 
hembras. En camb io, la caza menor va en fra nco retroce
so: las perdices , con cien ejemp lares cazados, son la espe
cie c inegética más explotada, siendo mínimo el aprovecha
miento de conejos, paloma torcaz y tórtola, por las dif icu l
tades por las que atraviesan estas especies. 

Quizás como alternativa a la act ividad cinegética, se 
está genera lizando en Petrer la práctica de la llamada 
"caza fotográf ica", una act ividad entre el deporte y el arte 
de la fotografía que está proporc ionando muchas satisfac 
ciones a sus aficionados. 

Una act ividad que no se suele considera r como 
caza pero sí tiene un componente de captura de anima
les es la de los ornitó logos y silvest r istas. El grupo exis
tente en Petrer cuenta con alrededor de 100 socios, y 
cazan en zonas que deben autorizarse por el propiet ar io. 
Las especies que pueden ser capturadas son cuatro: ji l
guero, verdero l, pardi llo y verdeci llo. Como máximo, cada 
persona puede capt urar 60 pájaros en la temporada, de 
los que pueden quedarse con el 20 %, mientras el resto se 
sueltan. Posteriorme nte, los orn itólogos ent renan a sus 
capt uras con el f in de lograr un nivel adecuado para 
poder participar en los distintos concursos de cantos que 
se realizan. 
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DESDE EL AIRE: 
PARAPENTE, 
ULTRALIGERO, 
ALA DELTA ... 
Desde hace algunos años, 

y de forma interm itente, en la 
zona este de nuestro término se 
viene practicando un deporte 
de aventura con cierta asidui
dad: el parapente tiene sus 
adeptos, y sin duda poder 
observar el paisaje desde una 
óptica tan diferente es un ali
ciente para valientes . A pesar 
de que no existe una reglamen
tac ión sobre el tema, se han 
organizado ya varios encuen
tros y competiciones en la zona 
de Palomarets o los Rasos. No 
conocemos datos de practican
tes en este deporte, aunque sí 
que el grupo que normalmente 
organiza las competic iones pro
cede de la vecina población de 
Novelda. 

Otros ingenios para sur
car los aires pueden verse con 
cierta frecuencia en nuestros 
parajes: ultraligeros, ala delta, 
nos sorprenden a menudo con 
sus evoluciones, dejándonos 
una mezcla de envidia y temor. 
Desconocemos si existen gru
pos organ izados, aunque pare
ce ser que se trata de un pla
cer solitario del que disfrutan 
algunos val ientes y que en 
Petrer ha dado lugar a la obra 
Un passeig pe/ ce/ de Petrer al 
unir dos afic iones: el vuelo y la 
fotografía. 

OTROS 
ALICIENTES 
Los visitantes de nues

tros parajes pueden disfrutar 
de otros muchos alicientes en 
sus recorridos por las monta
ñas. Existe una importante 
cantidad de árbo les monu
mentales y singulares en las distintas partidas rura les y de 
diversas especies: encinas como la de la casa de la 
Admin istración en Catí, pinos en Ferrusa, l'Ava iol, casa de 
la Costa y casas de Salinetas, enebros en Pur,;:a y el barran 
co de Escurina, madroños, lentiscos, garroferos, etc. 

También encontramos fuentes y nacimientos, por 
desgracia muchos de ellos agotados, aunque aún pode
mos encontrar puntos de agua en Capra la, el Cosi, y algu
nos pozos y aljibes que debemos cuidar como verdaderos 
tesoros . 

Parajes de indudable valor paisajístico aparecen 
en los rincones más inesperados como el Pantanet, la 

Cueva del Agua, el racó de Rafel, el 
collado de Benissa, les Fermoses y 
tantos otros . 

Y, por supuesto, no pode
mos olvidar un aspecto importante: 
comer y dorm ir. Ya contamos en 
Petrer con dos alojam ientos rura les 
en la partida de Caprala, y varios 
establecim ientos para disfrutar de la 
gastronomía de la zona en las parti
das de Pur,;:a, la Almadraba, Caprala, 
Aguarríos ... 
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Rebaño de arruis , una especie introducida en nuestros montes en los últimos años. 

Practic ando parapente en Palomarets. 

COSTUMBRES Y TRADICIONES 
Pers isten todavía muchas costumbres de aprovecha

mientos trad icionales en la montaña: la recogida de cara
coles, setas, espárragos, hierbas medicinales, etc. atraen 
a cant idad de personas. Para ellos, recomendarles sobre 
todo moderac ión y senti do común: nunca arrancar plantas 
o setas de raíz, sino cortarlas por el pie, y no expoliar las 
poblaciones de caraco les si queremos seguir recolectán
dolos en el futuro. 

Y en cuanto a tradiciones, podemos reseñar que últ i
mamente se están consolidando algunas que discurren 
por los montes. Muchas de ellas organ izadas desde el 
Centro Excursion ista de Petrer, como la marcha de los gaz
pachos a Castalia, la marcha a la Font Roja, o la ya desapa
recida marcha al mar, abandonada por la progresiva urba
nización y asfaltado de caminos y sendas. 

Grupo de senderistas . 

También el Club Caba llista S. Jaume viene organ i
zando en los últimos años la romería del mismo nombre 
en el último fin de semana del mes de ju lio, que tiene su 
fin en la ermita de Catí. Otra tradición relat ivamente 
reciente, pero que gana adeptos año tras año, es la subida 
al Cid para desped ir el año en el último fin de semana de 
diciembre. 

Todas estas actividades, junto con otras puntuales 
como carreras de montaña, campamentos, voluntar iado 
ambiental, marchas de regularidad, etc. ofrecen múlti
ples oportunidades para disfrutar de un entorno privile
giado. Actividades donde el esfuerzo persona l obtiene 
siempre su recompensa y que podemos realizar en sol ita
r io, en grupo, en famil ia ... Hay sit io para todos, pero no 
olvidemos tratar nuestras montañas con respeto, cuida
do y cariño. 
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El deportista 
popular: evolución 
de una nueva 
figura 

Luis Rico Navarro 

e I deporte y el deportista han sufrido 
una notable evolución en los últimos 

treinta años en Petrer. La figura del 
deportista popular, que practica cual

quier actividad física por el mero hecho de 

mejorar su calidad de vida a todos los niveles, 

se ha asentado de forma definitiva en nuestro 

entorno social. No hace mucho resultaba casi 

una osadía ver a una mujer ejercitándose en su 
tiempo libre, hoy la igualdad entre sexos permi

te que tanto hombres como mujeres practiquen 

de la misma forma y modo deporte. Igualmente, 

a nadie le resulta extraño que personas de la 
tercera edad salgan a la calle o se inscriban a 
cursos especializados para ejercitar su cuerpo. 

A los jóvenes también se les instruye mejor 

porque hay profesionales que perfilan la 

docencia deportiva con criterio y lejos del 

ámbito exclusivamente competitivo. En conse

cuencia, existe un colectivo de deportistas 

cada vez mayor que busca en el deporte un 

complemento más a su rutina diaria. 

EVOLUCIÓN EN LA PRACTICA DEL 
DEPORTE POPULAR 
Sería necesario realizar un estudio soc iológico para 

determ inar cómo y de qué manera ha evolucionado el 
deportista popular petrerí en los últimos t iempos, pero es 
evidente que esa evolución existe. Tomando como base la 
educac ión deporti va que reciben los niños en los colegios 
de la mano de profesionales especializados y la informa
ción que nos llega desde todos los flancos (diarios deport i
vos, revistas, informat ivos, etc.), el deporte se está asimi
lando, cada vez más, como un hábito saludable que nos 
ayuda a mejorar, no sólo nuest ra condición física, sino tam
bién la menta l. Hay estudios que demuestran que una per
sona que rutina r iamente practica deporte tiene mejor 
humor y afronta los problemas diarios desde un punto de 
vista siempre más posit ivo. 

El rocódromo, una cita obligada para los amantes de la escalada. 
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Las partidas de pelota vasca tenían una gran acogida entre la afición en 

Sin duda, la construcc ión del nuevo poli 
deport ivo signif icó un tremendo detonante para 
que el deporte popular eclosionara en todos los 
sent idos. El "boom" deportivo que se vivió a par
t ir del año 1983 fue espectac ular a raíz de la fina
lización del pabellón y la construcción a su alre
dedor de diferentes pistas de tenis, una pista 
polideport iva, un fr ontón, un trinquete y las pis
c inas de verano. Las escuelas deporti vas fueron 
apareciendo y los vecinos de Petrer se sacaban 
el carné del "poli" para poder ut ilizar las instala
ciones a lo largo del año. Progresivamente, fue-los 80 y 90, tal y como se demuest ra en la instantánea tomada en el fron-

tón de San Fernando. 

Hace apenas 30 años, entre fina les de los setenta y 
principios de la década de los ochenta, cuando todavía las 
infraestructuras deportivas eran bastante escasas, ya que 
sólo se dispon ía de la Ciudad Deportiva San Fernando y el 
polideportivo estaba en plena fase de construcción, el 
deporte, para un ciudadano de Petrer que no fuera partíci
pe de una competición oficial, se limitaba a jugar a fútbol 
en el campeonato loca l que se disputaba en el campo de 
"La Victor ia" y se encontraba en vías de desaparición, a la 
práctica de la pelota vasca aunque para un número muy 
reducido de aficionados, a sub ir en bicicleta una vez al año 
durante la marcha popular, disputar alguna melé de petan
ca en la pinada de Villaplana, a salir esporád icamen te al 
monte con el Centro Excurs ionista de Petrer y a la gimna
sia de mantenimiento canal izada a tra vés de la escue la 
municipa l. También se podía jugar algún amistoso de tenis 
o de frontenis, pero la uti lización de las pistas disponible s 
estaba muy delimitada y la concesión de las mismas se 
real izaba de forma vit alic ia a los mismos, sin turn os abier
tos. Además, el practicante era cas i en su totalidad mas
culino, las mujeres apenas dedicaban su ocio a este tipo de 
act ividades deportivas y ni siquiera existía la sana costum
bre de cam inar a diar io, una práctica que hoy en día está 
plenamente asentada entre el co lectivo femen ino, inde
pendientemente de la edad que se tenga. 

ron aparec iendo más y más personas con ganas 
de hacer deporte y, debido a ello, nacieron los 
campeonatos loca les de tenis, frontenis, fútbol 

sala, baloncesto, pilota valenciana, balonmano, así como las 
escue las munic ipa les 
dedicadas a la gimnasia 
rítmica, ju do y kárate. 
Poco a poco, el deportis
ta se fue hac iendo más 
selectivo, inc luso con la 
llegada de una gran 
superfic ie comercial a 
Petrer se co nstr uyó una 
pista de atletismo que 
tamb ién sirvió para 
fomentar esta moda lidad 
y potenciarla a través del 
cl ub loca l. También se 
rehab il itó una piscina 

Año 1981, comenzaban a cons

truirse los cimientos del pabe-

llón cubierto municipal. 

cub ierta la cual, desde su apertura, se ha convertido en la 
instalación mun icipal más requer ida y utilizada . 

El nuevo deport ista popular estaba naciendo y, con el 
paso de los años, hasta la fecha, el cambio experimentado ha 
sido sobresaliente. Sólo tenemos que visitar cualquier día de la 
semana los recintos deportivos para comprobarlo en primera 
persona, o bien salir a la calle para ver cómo cada vez son más 
los que practican a diario el footi ng, ciclismo de car retera, de 
montaña, modalidades combinadas, running, etc. 

Las concentraciones de "petanquistas" movilizaban a muchos deportistas populares en los 80. 

1 
18 

1 

FESTA 2007 



DEPORTISTAS POPULARES EXIGENTES 
Y ESPECIALIZADOS 
Aunque el deporte es casi siempre sinónimo de com

petit ividad, es verdad que los hay, y muchos, que lo aman 
y lo pract ican con otro tipo de filosofía, aunque eso no les 
exime de convertirse en personas exigentes con lo que 
hacen y, para ello, suelen especia lizarse en una o dos 
modal idades e intentar mejorar. Por ejemplo, últimamente 
es fác il ver grupos de ciclistas o corredores que salen a 
ejerc ita rse con el objet ivo de dar, cada semana, un paso 
más hacia delante. Casi ninguno compite pero gusta de 
superar su nivel midiendo sus fuerzas con el compañero. 
El peligro llega cuando la obsesión marca el cam ino y el 
deportista popular se ciega ante la realidad, entonces deja 
de ser simplemente eso, un deportista popular, para con
vertirse en una "máquina" competit iva que sólo busca 
comp lacer su ansiedad para ser el mejor a través de parti
cipar, indiscr iminadamente, en cua lquiera de las competi
ciones of iciales que se organizan a lo largo y ancho del 
país, donde se topará con la cruda realidad, ser uno más 
entre la mult itud . Estos son los deportistas fugaces, que 
una vez comprobado donde están sus limitaciones aban
donan y se dejan llevar por el sedentarismo y la vida cómo
da. Por ello, es muy importante que el deportista popular 
sepa muy bien cua les son sus limitac iones y marcarse sólo 
una meta, la de practicar deporte para disfrutar y, sobre 
todo, para tener ca lidad de vida. 

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y MATERIAL 
DEPORTIVO 
El deporte, cada vez más, va ligado a las nuevas tec

nologías y a la evolución del mater ial deport ivo. El depor
t ista popular no es una excepc ión y también se adapta a 
los nuevos conceptos del deporte, por ejemplo, tanto en 
ten is como en fronten is las raquetas son más resistentes y 
ligeras y en cicl ismo las bicic letas apenas pesan y son más 
manejables. También están los pulsímetros que ayudan a 
dosificar mejor las fuerzas y a contro lar el umbral del 
deport ista, la ropa deportiva de última generación transpi
ra y protege más, el calzado ofrece un amplísimo abanico 
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EL DEPORTE: EDADES Y SEXOS 
Emplear el poco t iempo de ocio que disponemos hoy 

en día para realizar cua lquier activ idad física ya no es una 
cosa baladí. A nadie le resulta extraño que, tanto a nivel 
indiv idual como colect ivo, se organicen proyectos donde el 
deporte se convierte en el eje principa l, incluso sin ningún 
límite de edad y con gente de ambos sexos. En la actua li
dad, son numerosos los grupos que, periódicamente , se 
marcan retos en diversas discipl inas deportivas como el 
cic lismo, montañismo, carreras de montaña, tr iatl ón, iron
man, etc . Individualmente, muchas personas han cub ierto 
objet ivos tales como el Camino de Santiago, navegar en 
piragua, deportes de r iesgo, media maratón, maratón , 
entre otros . 

El piragüismo y los deportes de riesgo son algunas de 

las alternativas a las actividades deportivas más comunes. 

Por otra parte, sin lugar a dudas, el colecti vo más 
importante a la hora de la práctica deport iva es el infanti l 
y juvenil y más desde que se implantó a nivel municipal, en 
todos los coleg ios, el proyecto del "Mu ltideporte" , que ana
lizamos y detallamos en este reporta je, puesto que ha con
tr ibuido en la difusión y práctica de un mayor número de 

modalidades deporti vas 
dejando el ámbito com
pet itivo en un segundo 
orden. 

de posibilidades y la pla
nif icac ión técn ica con
tr ibuye a que no se pro
duzca un sobreentrena
miento y, en consecuen
cia, aparezcan las lesio
nes. Toda esta serie de 
nuevos artículos favore
cen al deport ista que 
cons igue que su rendi
miento siempre sea 
superior además de fo r
talecer su estado físico. 
En consecuenc ia, este 
cú mulo de c ircunstan
cias desemboca en un 
grado mayor de estímu 
lo y una motivac ión con
tinuada para que el 
deportista popular no se 
canse y cont inúe practi
cando. 

Las tiendas especializadas ofrecen una amplia gama de material 

deportivo que facilita la mejora del rendimiento del deportista 

En cuestión de 
sexos, la potenc iación 
de la figu ra de la mujer 
en el entorno fam iliar, 
soc ial y laboral, con pla
nes de integrac ión muy 
efect ivos, ha resuelto el 
défic it existente en el 
capítulo deportivo y que 
en Pet rer era bastante 
pronunciado en las 
décadas de los ochenta 
y noventa. De fo rma 
progres iva e imparab le, 
el colecti vo femenino se 
ejercita más y mejor 
cada año, independien-

popular. temente de la edad que 
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Cientos de mujeres participaron en la "1 Carrera de la Dona" que organizaron las concejalías 

de Deportes e Igualdad. Noviembre de 2006. 

tengan . La mujer ha sabido dosificar y emplear su tiempo 
con el fin de no descu idar su físico con actividades depor
t ivas var iadas. Es tal su proyección, últimamente, que 
desde la conceja lía de Igualdad del Ayuntamiento de 
Petrer se ha promocionado una carrera popular, pionera en 
la comarca, dirigida única y exclusivamente a la mujer y 
que ha ten ido un éxito tan rot undo que se le va a dar con
tinuidad en el tiempo. 

MUL TIDEPORTE, NO SÓLO DE FÚTBOL 
VIVE EL DEPORTISTA 
Uno de los proyectos más interesantes que se han 

desarrol lado en Petrera nivel docente es el "Mult ideporte". 
Este plan que implantó el ex-edil del área deportiva en 
Petrer, Félix Jiménez, a través de los Juegos Deportivos de 

la Comunidad Valenciana, está completamente consolidado 
entre la población escolar puesto que ha sido la herramien
ta utilizada para descentralizar la dinámica deportiva que 
existía en los diferentes centros educativos, antes casi 
exclusivamente dirigida al fútbol sala, diversificando la ofer
ta en sesiones de minibalonmano, mini baloncesto, minivoley, 
min iraspa ll y minifútbo l sala, con la firme intenc ión de ir 
incrementando la oferta. 

El Multideporte, según lo define la Conselleria de 
Educación, Cultura y Deporte en las Ordenes que convoca 
anualmente en el Oiari Oficial de la Generalitat Valenciana, 
cons iste en una modalidad deportiva adaptada, basada en 
la práct ica de varios deportes con carácter individua l y 
colectivo, adecuando las normas y características de 
juego a las necesidades de las edades, con el objeto de evi

tar una especialización deport iva precoz. 
Es decir, se trata de una modalidad adap
tada surg ida de la agrupación de diferen
tes modal idades deportivas, bajo el seno 
de una misma compet ición y creada con 
el objeto de faci litar la inic iación polide
portiva en edad esco lar. 

En los 80, el baloncesto era una de las pocos deportes que practicaba la mujer. 

Para que esta actividad resulte real
mente educativa, el profesor, entrenador o 
el propio deportista lo t iene que utilizar 
como objet ivo y medio de educación, inte
grarlo con método y orden en un progra 
ma coherente, convert ir la práctica y la 
reflexión de lo que se está realizando en 
una acc ión optim izante. Para consegu irlo, 
una de las cuestiones más importante es 
que las personas que dirijan estos grupos 
de alumnos de multideporte tengan la 
cualificación profes ional adecuada. Foto de un partido en la Ciudad Deportiva San Fernando. 
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Tres imágenes de los juegos Multideporte . Niños practicando minibaloncesto, minifútbol sala y minivoley. 

Características del Multideporte 
La puesta en marcha de cualquier proyecto deporti vo ti ene que tener en cuenta las caract erístic as específicas de 

la act ividad en cuest ión. En cuanto a aspect os positivos o negativos del Mult ideporte, entendemos que puede presentar 
las siguientes ventajas e inconvenientes: 

ASPECTOS 
POSITIVOS 

ASPECTOS 
NEGATIVOS 

VENTAJAS 
SOCIALES 

VENTAJAS PSICO
PEDAGÓGICAS 

VENTAJAS 
PEDAGÓGICAS 

VENTAJAS 
ORGANIZATIVAS 

• Favorece1· la diversidad ele p1·ácticas e intereses, mot ivando el respeto por los intei-e

ses de los otros y en el caso de las categorías mixtas favorec iendo la coeducac ión y la 

eliminación ele sesgos sexistas . 

• lntrocluci1· en una amplia variedad de modalidades, que permita orientar la especia

lización posterior hacia la modalidad que más se adecue a las posibilidades e intere 

ses del alumno. 

• Evitar la frustración, al tene1· mayor posibilidad de obtener victo1·ias parciales, 

aumentando la motivación por la práctica. 

• Evitar el exceso de competitividad, al disiparse las victorias enti-e las distintas moda

lidades. 

• Retrasar la especia lización precoz y adqu isic ión de un amp lio bagaje moto1·, muy 

beneficioso tanto para la formación integral del alumno como para la p1·áctica 

deportiva . 

• Pai-ticipa1· en las competiciones ele deporte escolar, con una normativa adapta

da a las caracte1·ísticas de los alumnos . 

• Permite la participación de tocios los gi-upos con una cantidad significativa de 

participantes. 

• Permite el aprovechamiento de las instalaciones si se juega en forma ele concen 

traciones, lo que aho1-ra i-ecu1·sos humanos y logísticos y favorece la relación entre 

los centros . 

INCONVENIENTES • Oposición de las estructu1·as hegemónicas del depo 1·te escolai-. 

SOCIALES • Falta de concienciación soc ial y de promoción . 

INCONVENIENTES TÉCNICOS • Falta de formación del profesorado y especialmente de los técnicos. 

INCONVENIENTES 
ECONÓMICOS 

• Falta de recu 1·sos económicos tanto para la contratación ele monitores cualif ica 

dos como para la compi-a de mate1·ial específico. 

En cuanto a las fórmulas de organización de esta actividad, como bien se cita en el cuadro anterior, deberían de pri
mar las Jornadas de Concentraci ón, con un carácter lúdico, dando prior idad a la participación y sin expedir c lasif icac io
nes. Se recomienda esta fórmu la para prebenjamines y benjamines. Otra forma más clásica sería a través del sistema 
liga, bien con clasificaciones parciales o globales y enfocada más a la categoría alevín. 
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Equipo del extinto campeonato local de fútbol del campo de la Victor ia a mediados de los 80. En la foto: Bofill, "Agostero", 

Crespo, Javi, ¿?, "Chaco", José Ramón Colomer, Juan Carlos, Andrés José, Román, Javi Albentosa y Antonio Arcos. 

Concurrida "Marcha Popular de Bicicletas" en la década de 

los 80. 

EL "BOOM" DEL MOUNTAIN BIKE 
Es necesario recordar algunos deta lles que favore

cieron la eclosión de determinados deportes durante los 
últimos veinte años y que ayudaron a comp render la act i

La piscina de San Fernando era uno de los pocos espacios en 

el que se podía practicar deporte. Décadas de los 70 y 80. 

mo y repleto de caminos, sendas y parajes de un increíble 
atract ivo. Hubo moment os de la década de los noventa 
que la cifra se disparó de tal forma que un día cualqu iera 
se podían conta r centenares de ciclistas afici onados reco

vidad física directamente 
relacionada con nuestro 
entorno natural. Tras las 
victorias en el Tour de Fran
cia de Perico Delgado y 
Miguel lndurain que pudie
ron ser seguidas en vivo por 
millones de telespectado 
res a través de la televisión, 
tuvo lugar un auténtico 
"boom" deportivo protago
nizado por el ciclismo que, 
en nuestra comarca, estu
vo dir igido, principalmente, 
al mountain bike o ciclismo 
de montaña, aprovechando 
que Petrer dispone de un 
término municipal amplísi-

La "fiebre" del mountain bike a nivel popular tuvo su máximo 

esplendor a principios de los 90. 

rriendo las rutas más insos
pechadas. Con el paso de 
los años la práctica del 
mountain bike decreció 
pero, hoy en día, un a lto 
número de aficionados 
cont inúa con la práct ica de 
este deporte que se man
tiene de forma estable, 
puesto que se ha converti
do en una terapia fabulosa 
para aquellos que durante 
el f in de semana quieren 
el iminar cualquier rastro 
del estrés acumu lado por el 
desenfrenado r it mo social 
y laboral que llevamos en la 
actualidad. 
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U na vuelta por los 
montes de Petrer 

La mejor manera de demostrar que cualquier 
persona, con un nivel mínimo de preparación físi
ca, puede disfrutar de una pequeña pero atractiva 
etapa por los parajes petrerins es escenificando la 
acción en primera persona, acompañado por un 
habitual del deporte del pedal (Vicente García Mata
rredona). Duración de la etapa: tres horas, aproxi
madamente, con parada incluida para desayunar. 

1. Salida desde la Plaza de España a las 
09,00 horas. Se toma dirección calle la Huerta, 
pasando por debajo puente de la autovía hasta 
Rambla deis Molins donde se continúa por la 
senda del cauce. 

2. Tras pasar por la vaquería y las cuevas del 
río, se llega a la "Canal de Ferro", aproximada
mente a las 09, 15 horas. 

3. Se sigue por el cauce de la rambla hasta 
llegar al cruce del "Barranc Fort" donde se toma 
el desvío a mano derecha para afrontar una peque
ña rampa que desemboca en el "Figueralet". 

4. El camino continúa hasta adentrarse, de 
nuevo, en la rambla Se pasa por el "Molí del Salt" 
hasta llegar al "Molí del Comte o de la Reixa", 
aproximadamente a las 09,35 horas. 

5. Una vez en la carretera de Catí se conti
núa hasta pasar las casas de campo de la "Foia 
Falsa", donde hay una nueva ascensión mode
rada, desde donde se toma un camino rural, a 
mano izquierda, dirección hacia la "Finca de la 
Gurrama". 

6. Este camino rural desemboca en la 
"Casa del Esquina!", que se ubica justo en el linde 
con la "Casa Castalia", donde podemos parar y 
observar un centenario depósito de agua de enor
mes dimensiones. Son las 10,30 horas. 

7. Tomando la dirección de "Les Fermoses", 
llega el momento de degustar un tentempié para 
reponer las fuerzas gastadas hasta el momento. 

8. Tras media hora de asueto, llegó la hora 
del descenso. En el cruce de caminos que lleva al 
"Alt de Cárdenes", "L' Avaiol" y "Pu<;:a", se toma 
esta últ ima dirección. 

9. En un abrir y cerrar de ojos se vuelve a 
enlazar con la carretera de Catí, pero dirección 
Petrer, y se pasa por "La Pepiosa" hasta llegar al 
"El Barxell". 

10. Se desciende hasta la rambla para cru
zarla y acceder a la población por el casco ant i
guo, desde la calle San Hermenegildo hasta la 
calle la Virgen. Finalmente, alrededor de las 12 del 
mediodía, se llega al punto de partida en la Plaza 
de España. 
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U na nueva forma de 
ocio: el cuidado del 
cuerpo y la ~ 

1 tiempo para el ocio es un con
cepto nuevo que apareció en las 
últimas décadas del siglo XX y 

cada vez va adaptando más for-
mas nuevas. Poco se sabía en 

estos lares sobre este concepto 
tan lúdico 50 años atrás cuando 

nuestros padres y abuelos levanta
ban España a fuerza de hacer "más 

horas que un reloj" y con bien poco tiem
po libre, el jus to y necesario para comer y dormir .. . En 
aquellos años, salvo en las clases sociales altas, el poco 
tiempo para expandirse y salir de las rutinas cotidianas, 
ese respiro necesario para recuperarse de los esfuerzos 
del traba jo, se encontraba solo en las fiestas patronales. 

Pero hoy en día eso está cambiando. Por un lado, nos 
encontramos con tiempo libre para emplearlo en cosas 
que nos hacen sentir bien. Por otro, una preocupación o 
necesidad, cada vez más en alza, por el cuidado de nues
tro cuerpo y nuestra mente. El ser humano va despertan
do, creciendo y tomando conciencia de su realidad f ísica, 
mental y espiritual. Esto lo está acercando a un modo de 
vida más natural, más respetuoso con su entorno y consi
go mismo, más armonioso e integral, porque va descu
briendo que desde ese estado puede disfrutar mucho más 
de la vida. 

En este sector, cada vez más amplio, de ocio para el 
bienestar y la salud, encontramos diferentes opciones 
que se adaptan a nuestras necesidades o estados de 
ánimo en el que nos encontremos . El pilar fundamental 
en el que se apoyan todas estas prácticas y terapias es la 
NATURALEZA, y por ella empezaremos: desde una sen
cilla caminata por el campo más cercano, una excursión 
a la montaña, una ruta por la comarca descubriendo 
parajes nuevos, un paseo por la playa o pasar unos días 
en una casa rural disfrutando de la vida campestre, hasta 
apuntarse a un ret iro en una casa de reposo, que suelen 
estar en sitios maravillosos en plena natura realizando 
alguna práctica que nos conecte con nuestro ser más 
interno y nos libere de todas las tensiones y bloqueos que 
acumulamos en nuestro día a día. 

Cristina Masiá Espí 

Estos "espacios del bienestar" los podemos encon-
trar de diferentes estilos: 

• Balnearios 
• Casas de reposo 
• Casas rurales 
• Hoteles integrales cerca del mar 
• Spas 
• Centros naturistas 
• Talleres de arte 
• Espacios integrales 
• Centros de estética y belleza 
• Granjas biológicas 
• Talleres de artesanía 
• Escuelas para la vida 
• Centros sociales 
• Parques 
Y de todo esto en nuestro pueblo empezamos a tener 

un "poquito". En los últimos años han aparecido diferen 
tes centros que trabajan en esta I ínea. Los centros socia
les han introducido muchas de estas prácticas (yoga, tai
chi, relajación, meditación, masajes, etc.). Se han creado 
casas rurales, spas-balnearios, centros de estética y belle
za, tenemos grandes parques donde realizar ejercicios al 
aire libre, nuevos gimnasios con propuestas var iadas para 
el cuidado de nuestro cuerpo .. 

Entre las terapias y prácticas que podemos encon
trar destacaremos las que más aceptación y repercus ión 
están ten iendo en el ámbito social en cuanto a un aumen
to del bienestar y la calidad de vida: 

• Musicoterapia 
• Risoterapia 
• Tai-chi 
• Yoga 
• Danza del vientre 
• Masajes energéticos 
• Talleres de cocina y alimentación natural 
• Terapia de los sentidos 
• Talleres de meditación y Reifki 
• Clases de meditación creativa 
• Senderismo y paseos por la naturaleza ( Petrer 

sigue teniendo un amplio té rmino rural) 
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Ses ión de yoga 

• Práct icas terapeúticas en el agua 
• Saunas 
• Técnica Pi lates 
• Prácticas de respiración y relajación 
• Centros de Dietética. 
Hablaremos de estas prácticas con más detalle para 

conocer de cerca como actúan en nuestro organismo . 
A lguna de ellas son actividades milenarias que el ser 
humano está recuperando y redescubriendo, otras son téc 
nicas nuevas que la ciencia moderna está explorando e 
investigando. Las dos tendenc ias, bien util izadas, mejora
rán nuest ra forma de vida. En los extremos de ellas encon 
traremos desequil ibr io, obsesión y fanatismo, pero en la 
armoniosa intersección de ambas encontraremos salud, 
belleza, estabi lidad y VIDA. 

TAI-CHI 
Aprender a f luir con la vida. La existencia se mani

f iesta a t ravés del movimiento constante, nuestros cuer
pos se expanden y se contraen en las acciones cotidianas 
que emprendemos, e incluso en los momentos de aparen 
te quietud la actividad dinámica interna del organismo no 
cesa. Sin embargo, a pesar de estar acostumbrados a ese 
estado de movilidad y transformac ión continua, cuando 
algu ien com ienza a pract icar tai-chi descubre sensaciones 
dife rentes a las que podría experimentar con cualquier 
otra actividad. ¿En qué radica esta diferencia? ¿Qué pose
en esos movim ientos tan suaves y relajados para poder 
garanti zar un bienestar integra l? ¿Por qué nos sentimos 
embelesados cuando contemplamos una secuencia de tai 
ch i-chuan? Las principales culturas orienta les afirman que 
una energía universal o aliento vita l anima la mater ia. Esta 
energía invis ible circula por el organismo a t ravés de los 

canales energét icos, llevando la fue rza vita l a cada célu la 
y actuando como un puente entre la materia y el espíritu, 
gracias a la cua l se suceden los continuos movimientos 
corporales. Para disfrutar de buena salud en todos los 
aspectos, es necesario que el chi fluya libremente. 

Con la práctica del tai-chi se desarrolla la estabi lidad 
sin tens ión, cualidades que aumentan con la continu idad y 
que cada persona alcanza en el ejercicio, tras ladándose a 
múltiples acc iones de su vida cot idiana, ya que la realiza
ción unif icada de los movimientos del tai-chi -chuan ejer
cen una influencia directa sobre el sistema nervioso cen
tral y la motric idad, favoreciendo la atención, la flex ibilidad 
y la serenidad. 

RISOTERAPIA 
La risa ahuyenta las enfermedades y prolonga la 

vida, mientras que la tristeza y la depres ión atraen los 
virus, creando enfermedades . La risoterap ia es una técni
ca mental que nos enseña a estar mejor frente a las situa
ciones cotidianas de la vida. Consta de ejercicios fís icos y 
técnicas menta les, fáci les y divertidas, que nos ayudan a 
recuperar la risa y, sobre todo, a desarro llar nuestro buen 
sentido del humor. Y tener buen sentido del humor no qu ie
re dec ir reírse mucho, sino percibir los acontec imientos de 
la vida desde perspectivas más alegres y agradables . Las 
cosas no nos afectan por lo que son, sino por lo que repre
sentan para nosotros. Lo más importante no es lo que 
sucede, sino lo que pensamos de ello, y ahí es donde influ
ye favorab lemente la risoterapia. Fisiológicamente, sabe
mos que cuando sentimos placer (y más si nos reímos) 
segregamos una gran cant idad de neurohormonas llama
das endorfinas, cuya mis ión es reforzar el sistema inmuno
lógico, enviando mensajes a nuestro cerebro, a los linfoci-
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En la cumbre del Despeñador, mirando hacia los valles de Catí y del Cid (Foto de Antonio García Villaplana). 

tos y a otras células encargadas de luchar contra los virus 
y las bacter ias que invaden nuestro cuerpo. La risoterapia 
proporciona muchos beneficios fís icos, mentales y emo
ciona les desde el primer momento de la práctica . Todos 
comprendemos que cuando estamos alegres observamos 
mejor la realidad, pero además está demostrado científ ica
mente que en esos momentos producimos y liberamos una 
mayor cantidad de una ser ie de sustancias bioqu ímicas 
como dopamina, seroton ina y adrenal ina, entre otras, que 
elevan nuestro estado de ánimo, reducen la percepc ión 
del dolor y nos hacen estar más despiertos y recept ivos, 
aprend iendo a ser más creat ivos. Eliminamos el grado de 
angustia y depresión, nos hace propensos a los cambios 
emoc ionales positivos y, en casos de insomn io, provoca 
una fatiga sana, que el sueño repara con natural idad, 
aumentando automáticamente nuestro estado de ánimo. 

MEDITACIÓN 
Podríamos def inir como meditación el arte de lograr 

aca llar la mente y, desde ese silencio, alcanzar la percep
ción de lo "real" . En el tráns ito, la conqu ista del sosiego, la 
ecuanim idad y la liberación de conf lictos son adqu isicio
nes de enorme valor para el pract icante . Fueron las religio
nes y cu lturas de Or iente las que desarro llaron más certe 
ramente técn icas precisas y ef icaces de meditac ión, cuya 
práctica es cada vez más demandada por el hombre y la 
mujer de hoy, debido al agitado y caót ico modo de vida 
actua l. 

YOGA 
El yoga es mucho más que una técnica de ejerc ic ios: 

es un sistema de vida, una vía de desarrollo armón ico y de 
dominio del cuerpo y la mente que inc ide sobre el carácter 

y el comportam iento . El yoga de Orien te, desarrol lado en 
la India, supone, de hecho, un camino de renunc iac ión, de 
iluminac ión, que culmina cuando el yogui alcanza su 
samadhi y se libera del c ic lo de reencarnac iones. El yoga 
que se practica en Occidente , salvo casos contados, con 
siste en la aplicación de unas técn icas orientales a la vida 
occidenta l. El yoga aporta un equilib r io menta l y físico a la 
persona que lo pract ica, otorga más f lexibilidad , mejora la 
respiración y contr ibuye a la relajación . 

REIKI 
El Gran Espíritu, la Fuerza de la Vida Universal, o la 

energ ía de la Vida, que cuando se aplica vita l iza el sistema 
entero, tamb ién le llaman Ola de Éter, porque alivia el dolor 
y nos hace entrar en un estado de profunda relajac ión 
como si estuviéramos bajo los efectos de una anestesia o 
bien Onda Cósmica, porque irrad ia sensac iones de regoc i
jo y nos eleva a un estado de armon ía. 

CASAS DE REPOSO 
A ellas acuden gentes de todo tipo y condición, pero 

todas tienen un objet ivo com ún: liberarse del est rés, 
encontrar gente con la que compartir y aprender nuevos 
hábitos de vida o disfrutar de unas vacac iones saludables. 
Cada vez es mayor el número de personas que buscan 
algo más que ocio en sus vacac iones. Prefieren casas de 
reposo, lugares de encuentro, centros de crecim iento inte
rior, espacios abiertos .. . que ofrecen ejercic ios, técnicas y 
dietas saludables para recargar las baterías del cuerpo 
tras largas etapas de obligaciones, comp romisos y estrés . 
Casi todas estas casas y centros de encuent ro están 
enclavadas entre ríos de aguas cris talinas, bosques fron
dosos y árboles fruta les. Unas están dir igidas por médicos 
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Dos tipos de masaje energético. 

higienistas o de tendencia naturista, que preconizan el 
reposo, la higiene vital y, ocas ionalmente, el ayuno como 
fórmula para conseguir o mantener la salud física y psíqui
ca, y para despertar a nuestro méd ico interior. Otras ofre
cen espacios de crecim iento y desarrol lo inter ior donde se 
trabaja con técn icas como el yoga, la meditación y la res
piración. Sus responsables proceden de diferentes escue
las de desarrollo persona l. Todas tienen en común la dieta 
vegetariana, con sus mú lt iples variedades, y el uso de téc
nicas naturales de curación. 

PILATES 
Los benef icios físicos y psíquicos del método Pi lates 

lo han puesto de moda. Permite ganar conciencia corporal, 
flexibilidad y muscu latura profunda. La respuesta que 
explica el gran éxito del método Pi lates y su revoluc ión en 
la indust ria del fitness es clara: no puede defin irse como 
una simple actividad deport iva; se trata de un sistema de 
reeducación corporal. El método P11ates se sitúa a medio 
camino entre la fis ioterap ia y la gimnasia. A través de cada 
uno de los movimientos que propone, su primer objet ivo es 
el reequilibrio y bienestar del cuerpo, enseñándolo a 
moverlo correctamente tomando plena conc iencia de él. El 
método Pilates se adapta a las necesidades y morfología 
de cada indiv iduo. 

MASAJE ENERGÉTICO 
El tratamiento con masajes energéticos es un arte . Es 

un acto de creatividad procedente de un sentimiento de 
compasión, que nos une al gran mar cósmico de la energía. 
La visión del masaje energético es la del bienestar del 
cuerpo y la mente y el crec imiento continuo del indiv iduo. 
El masaje energét ico ayuda a crear sensaciones de liber
tad, c laridad, y flu idez. Mediante él podemos sintonizar 
con nuestro propio ser de nuevas maneras. Nos permite 
comenzar a disolver la separac ión entre cuerpo y mente en 
un viaje hacia el cuerpo consc iente. Podemos ponernos en 
contacto con nuestras autént icas sensaciones y disolver o 
expeler estados emoc ionales antiguos que tenemos blo
queados en nuestras estructuras físicas. Cuando la ener
gía comienza a fluir por los canales y meridianos, podemos 
sentir su flu jo como un estado de profunda relajación del 
cuerpo y la mente 

Equilibrio del cuerpo y la mente 
La experiencia de estas prácticas nos enseña a 

encontrar el punto de armonía en nuestras vidas. Un des
ajuste en nuestro cuerpo físico, en nuestro cuerpo emocio
nal o estado mental, si no se equilibra a tiempo, nos lleva
rá a la enfermedad. Y si buscamos el bienestar, éste se 
encuentra en la salud. Hay muchas cosas que nos aportan 
fel icidad y casi todas están ligadas a algo más profundo 
que nuestros deseos más materiales . 

Es un estado que nace del alma, no podemos mante
ner ese canal obstru ido, bloqueado y oscuro: necesita 
espacio y luz para manifestar su júbilo . Y cuando eso se 
produce, nuestra sensación de bienestar es inmensa. Por 
eso es necesar io encontrar el camino, la práctica personal 
que ayude a conectar con nuestra realidad más profunda, 
nuestra bolita de luz que irrad ia energía sanadora hacia 
todos nuestros cuerpos (físico, mental y espiritual). Cada 
vez valoramos más el tiempo, aunque a veces malgaste
mos el presente en sufrimientos inútiles, así que la inver
sión en nuestro bienestar es algo rentable. Por lo menos 
nos ayudará a encontrarnos bien con nosotros mismos y a 
hacer nuestra existencia más placentera . 

Hoy más que nunca es cruc ial que incluyamos prác
ticas en nuestra vida cot idiana que potencien la salud y el 
crecimiento espiritual . El estado del medio ambiente, las 
tensiones creadas por la siempre creciente existenc ia de la 
población mundial ante unos recursos cada vez más limi
tados y el malestar poi ítico son señales del estado crítico 
al que nos enfrentamos. Si queremos vivir en un mundo 
mejor y dejarlo a las futuras generaciones, necesitamos 
responsabi I izarnos creando un bienestar en nuestras 
vidas, ayudando a los demás para que elijan vidas más 
saludab les. En otras palabras, para transformar el mundo 
tenemos que transformarnos nosotros primero. 

Petrer se mueve al ritmo del mundo y también se 
adapta a los nuevos esti los de vida. Y aunque la mujer haya 
sido pionera en estos temas del cuidado del cuerpo y de la 
mente, el hombre va acercándose cada vez más y va des
cubriendo el placer de cuidarse y sent irse bien por dentro 
y por fuera. La frase "el hombre y el oso cuanto más feo 
más hermoso" ya ha quedado en desuso. Todos somos 
bellos y hermosos, si nos sentimos bien irrad iamos luz y 
energía y eso es lo que nos hace más atractivos. 

FESTA 2007 



FESTA 2007 

Ov ! DOSSIER 

ei OC(Vf°Y" p 
El:TEN..btEN.bo A LA PETICIÓN &LlETv1EtiA-CEN DESb-E 
LA REDA-C.C ... JÓN. bE<<fESiTff'>PARfr G.LlE ESC.R\.BR R-1.bO 
SOBRE EL OC...tO, ME. 'PONGO A EUD • · · · 

~ 

PaR M~ QUE HE IN7ÉN-mDO PENSAR .5QBPE FL Tc.MR, 
NO SE M-E HA DC.URR\DO NfIDA.jLDSIEN7V/ 



DOSSIER/ Oo 

NE lf\lSLS'"TI=:N. .l\E5t:::E LR REDA.C!Óf\J 1:E~FE.:STR >:> PARA-&U-E 
~ UN ESFUERZO Y ESCRIBA RL.6D _so.BRE El. OC/C,. 'i Ets----rn 
E:S LD Gl.UE .5E ME HR OQ.l RR \ho. 

-1:JlQS ES EL PRIVfER DC/OSOUTD.bo EL 
UNIVERSO, PUES EN EL PR\NC\"PIO bEL -nE.M-Po 
TR.A.BRar:J SELS..b(RS y,, Hfl..StR HO't No HR VUELTO 
R t:flR GOLFE. 

S l E.L OC JO ES LO CON----rRF7RlO RL IRRB-R JO, YO 
NDCDNDZCD EL OC/O. FTHoRR .Br-EN,.SI EL OCIO 
~ EN,IEN...DE coMó .blSFRu-rRR CDN7c::21::D LO 
&if:. UNO HACE, E.N-roNcES :5D'f E:.L .5E:.aJ('JI::)o 
O::/ OSO .bé ---ro.ro E:.L UN\ VERSO .. 

FRRA QUE El HOM.ffit NO E571.1Vl-E:RR oc I oso, 
b10.s CREÓ FI LR MUcJER. 

LR GRAN~Zfl tfL QUE DE.DIC/7 SU VIDA RL OCIO 
E.S &l.JE NO LE GUl""íA EL PIJES71J ..DE -rR..ABRJiJ 
~ NAbtE. 

CUAt'li)) DIOS blJb <(TE GANA"\<ÁS El PR~ CON EL 
SUDoR....bE. 11..L FR.CITT"E-.-. EL HOMBRE: OC10Sie 
Qy{j (<--re GFfNRRÁ5 EL PAN CON EL .su.boR.._ bE 
9.J FRENTE>'> 1 fl PAR"T\-R t:E AH-( H-iZ.o --rRAERJ'f!R 
EL t::i:28LE Ff SU \}/!_C I NO • 

' E.L 0Cl0, ES_BUENO O BUEN\.Slfv'IO,, í:EfEN.D\fhlto 
t:Fl DINERO QUE 7ENGR.S, 

1 30 1 
FESTA 2007 



FESTA 2007 

$l Uf HOR.ff .DE CJCtJ ~ PRcSf!RH.,IGURL &UE. 
L.R ~ .DE" ~RJO I SE. RC..RBRRJA C.ON EL 

PP0.BLEfv1ft Jl:L PRR_O. 

{)rJ / DOSSIER 

I 

.lfQUEL HOMBRE:"1 JRMRS ,lJVO UN MO~EN7V tE OCJO 
EN. SU VlbR,. EXC.E.P-TD A&UEL D1R EN&tJE ~u 
~PRESA LE. CONCE.DIO" L1N PERMlSD P-RRR VISIIFfR 
AL b::N1ls-rR: ., 

-1..0 Posr-r1vo '/ LO NEGfTTIVOttL oc,o- · 
Lo PO..st-rtVO ES CUANbO ME .ti::D\Co fl NRVcGAR 
CON MI 'iA-rE PDR LA C.o.s--TR-, ACOMPA-ÑR-.W PDR 
LA FRMOSA MO.bE..LD...bE 71JRNO, LD NEGR-r\VV, 
CUAN.bo ME. .bESPl E.R-rD, 

EL lbERL lf LDS J"Ó\JfN-ES OC MI GENERACION EFR 
8 HoRA.s PRRA u -rR.flJ3A ero, & PRRA EL ~NSo 
'i ;g PRRR EL DC.10. EL lbEAL ti::" LD.5 JoVE"N.ES bE 
L.R GE:NEAACIÓl--l ft:.1UAL E.5 8 1-/0RR.5 PffRR EL 
hsc.ffi-l.SO,,..:SUE:LE ..SER .DE txHo 1::E. Uf rvfANR-~R R 
CJJ ~ bE Lf1 71l'R.bE- Y ./6 HoRJl.5 -PARff El.. OC í O· 
( INLU.h'rn EN ESE \l:E/1-L f'..LtERf:CHo 11 UN/t 1/\VIENllA JllGNR) 

':I POR. ÓLTIMO, EL COLMO .bEL ocio E5 LD QUE 
rtC..IIBD _ne. H-ACE.I<-., REAL\ 7.RR E5--rE' í"RFIBRJ O 
Sf!l?.\EJ\LDO CON AN----rE.R.¡ ORI.MD ~UE::" Nó IBA A 
COERRR N\ UN CE:.NTIMO fDR.. E"LlD• 

Y EL c.oLMo -ru'-:lo, LEc...-ro~, ES Hfl.BER LL~fl.Db 
1-fflSTR AGU (, CUflN.to Hfly t::JíFVlS CD.SR..S Mu cHo MFis 
IN"TER~RN"TE:S,. TRLES COMO NIH/EGRR Coi\\ \lJ 'fff--rr_ 
f(C.OMPFlNMb fbR LR FRMoSFf l>E. --rtJRr-J.o. O si ERES 
L.E.C..-ro Rff I ft:)f<. EL FflfVlO..So lvf o.t:ElD l::;E 71:JR~ • 

Po~ R+ioR.fl PDR. MllCHo MENOS 7"'E -rRHTR-N 
( 

HE 62UER\tb .DEJR-~ CLA-RD 65Tb ÚJ... TtMO, ) 

.DE:. "'1ACHI~. . 

1 31 1 



DOSSIER/ (}rJ 

·o· ·• - . . . . 
. . . . . 

F(_,I ----- ·ento de Petrer en 1997. 

-- - --- -:· =:".1 IAyuntam1 
,, -e ~Ed~u, p~ub~lic~ad~o p~or~e~ .:.:;.:,:,_ ______ _ "agridulse , ':!!_ . del libro Humor Chiste extra1do 

FESTA 2007 



fJcJ I DOSSIEll 

U na manera de entender 
y vivir el wfJ 

1 ocio, según el Diccionar io de 
la Real Academia Española, se 
define como "cesación del t ra
bajo", "inacción o total omisión 

de la actividad", "obras de inge
nio que uno forma en los ratos 

1 

libres de preocupaciones" , lo cual 
supone la existencia de dos realida

des complementarias: una, el cese de la 
actividad laboral, y otra, una actitud positiva y creativa 
que dé sentido y utilidad a ese tiempo libre del que se dis
pone. No siempre se dan unidos estos dos elementos, ya 
que, en muchas ocasiones, por una u otra razón, o bien no 
se dispone del tiempo libre necesario y suficiente para 
poder disfrutar del sentido profundo y vivificador del ocio, 
o bien, en otros casos, se da la circunstancia de la exis
tencia de personas que, aún disponiendo de t iempo libre, 

Carmen Martínez Vi llaescusa 

Francisco Martínez Navarro 

no se encuentran preparadas para disfrutar de él y sacar
le su provecho, no han adquirido la cultura del ocio . En el 
primer caso hay que aludir a esas situaciones, que se dan 
en la realidad, de gente que no puede disfrutar del oc io 
porque el tiempo que dedican al trabajo o a las tareas 
familiares, caso de las mujeres con niños pequeños y doble 
jornada (trabajo fuera del hogar o economía sumergida 
dentro de casa) o a aquellas otras relacionadas con el 
ámbito laboral es tan ampl io y tan extenso que, o les deja 
escasos espacios libres para vivir el ocio, o la fatiga y el 
cansancio fís ico o mental resultante de ese trabajo exce
sivo y prolongado es tan fuerte, que apenas les queda 
voluntad y ganas para gozar u organizar un ocio vivificador 
y creativo . En el segundo supuesto antes citado, o sea, dis
poner de tiempo, pero no de cultura de ocio, es decir, de 
una actitud personal positiva frente al ocio, se pueden 
encontrar todas aquellas personas que, acostumbradas a 

Reconstrucción de un circo romano , espac io para todo tipo de espectáculos en la Roma imperial. 
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Recreación de un 

torneo medieval, 

principal fuente de 

esparcimiento en 

la Europa feudal. 

lo largo de su vida a trabajar y más 
trabajar, se han enquistado en la cul
tura del negocio, la de la oc upac ión 
laboral, pero no han aprend ido la cul
tura del ocio, o sea la de saber dar 
sentido a su tiempo libre. Y cuando 
tales personas tan entregadas al tra
bajo disponen de tiempo, los fines de 
semana, las épocas de vacaciones y, 
especialmente, al acceder a la jubi
lación, se encuentran perd idas, abu
rridas , sin saber qué hacer y añoran
do la rut ina de ese trabajo aparcado 

o cesado, como si sólo y únicamen 
te en él encontrara sentido su vida. 

Estas reflexiones, que no son 
elucubraciones teóricas sino que se 
ven confirmadas por la práctica dia
ria, nos llevan a la conclusión de que 
la actitud posit iva de aprovecha
miento del tiempo libre -y eso es el 
ocio-, no se improvisa ni surge de 
momento. Es más bien fruto de todo 
un proceso evolutivo de esfuerzo y 
aprend izaje. Ahondemos algo más en 
esta idea. 

El ocio exige una cultura, es 
decir, una forma de dar sentido al 
tiempo libre del que se dispone, tiem
po distinto y diferente a aquel que se 
le dedica al trabajo o a la ocupación 
laboral o profesional, conocido en el 
mundo clásico de griegos y romanos 
como negotium, que en caste llano 

traducimos como "negocio", o sea, " no ocio" (neg-otium), 
lo contrario del ocio o la negac ión del ocio ... Pues bien, la 
cultura del ocio, como opuesta a la cultura del negocio, 
implica la posesión e interiorización de aquella actitud 
vita l que tiende a la valorac ión y ocupación positiva y efi
caz del tiempo no laboral, y ta l conquista cu ltura l no es 
fruto de la improvisac ión o de la casualidad, sino más bien 
el resulta do de un proceso educador, largo y profundo , a 
través del cual la persona va aprendiendo y adquiriendo 
hábitos de aprovecham iento del t iempo libre. En ese pro
ceso interv ienen, además de la voluntad personal y el 
esfuerzo individua l, otros factores y agentes externos, 
como, por ejemplo : 

La sociedad, que a través de sus agentes soc ializa
dores (medios de comunicación, publicidad, marketing) 
fomenta e inculca un sentido u otro de concepción del 
tiempo libre y una u otra forma de vivi rlo. 

El sistema económico dominante, que puede en 
aras de la productividad conceb ir el tiempo sólo como una 
forma de lograr rentabilidad económ ica (el tiempo es oro), 
o bien, si atiende a la dignidad y bienestar de la persona, 
valor izar el tiempo libre como una posibilidad de sent irnos 
mejor como seres humanos (el tiempo es vida). 

El Estado , que puede primar, por encima de todo, la 
cultura del negocio, o sea, del trabajo y del esfuerzo, de la 
rentabilidad y del lucro.Y en tal caso, plegándose a los inte
reses de la patronal, no abogar por la reducción de la jorna
da de trabajo o prolongar la edad de jubilac ión -por poner los 
dos ejemplos más representativos-; o bien, situar como eje 
prior itario de su acc ión política la cultura del ocio, entendida 
como posibilidad de disfrute, por parte de la ciudadanía, de 
la mayor cant idad de tiempo libre que pueda ser dedicado al 
cultivo personal, a la atención de la fami lia, al encuentro con 
los amigos o a la cooperac ión solidar ia .. 
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La familia , capaz de ofrecer a sus miembros, en 
espec ial a los más niños y jóvenes, un ejemplo c laro de 
cómo vivir y aprovechar de forma eficiente, placentera, 
creadora y humana el tiempo libre de que se disponga . 

Los agentes educadores - escuela, instituto, uni
vers idad- , que sepan inculcar en el alumnado actitudes 
y valores que los vayan preparando y predisponiendo a 
convert irlos en ciudadanos y ciudadanas capaces y for
mados en el aprovechamiento positivo y creativo del 
ocio . 

Tras toda cultura del ocio, entendida en uno u otro 
sentido, siempre hay detrás, y siempre lo ha habido, un 
conjunto de ideas, valores e intereses que la orienta y fun
damenta. Hablamos del poder y de la ideología como ele
mentos de influencia. 

El oc io, concebido como t iempo libre y disponible, 
no es algo neutral ni casual. A lo largo de la historia, 
siempre ha existido un sistema dominante e instituc iona
lizado de ideas y valores que ha pretendido manipular e 
instrumenta lizar la cultura del ocio, dirigiéndola y orien
tándo la hac ia unos intereses concretos y determ inados, a 
saber, la defensa y legitimación de dicho sistema. 
Podemos ver tres ejemplos más representa tivos. 

En la Roma Imperial eran los mismos emperadores 
los que se encargaban de llenar y orientar el ocio de sus 
súbditos organizando espectáculos masivos y gratuitos a 
base de competiciones de cuádr igas, luchas de gladiado
res entre sí o sesiones de gente -pr isioneros de guerra o 
seguidores del cristianismo--- enfrentados contra anima 
les violentos (tigres, leones). Era lo que se ha conocido con 
el térm ino latino de Panem et circenses, "Pan y Circo" . 
¿Por qué y para qué este t ipo de ocio sufragado y publici 
tado por el Estado? Se hacía con la intención de ganarse 
la voluntad popular a base de ofrecer les una divers ión 
barata y asequible que les evad iera de la real idad, les 
hiciera olvidar los graves problemas económicos, sociales 
y polít icos que el pueblo padecía, anulando de ese modo 
toda capac idad de oposic ión crítica o de movilización 
soc ial. Se trataba, en última instancia, de concebir y 
entender el ocio como un instrumento de alienación y 
como estrateg ia de legitimación de un sistema opresivo 
-e l Imperio Romano- , organización económica y política 
que hacía de la explotación de la mano de obra esclava, 
del dominio de la clase rica patricia y del poder absoluto 
del emperador sus tres ideas y valores dominantes . 

Más ta rde, en la Europa feudal, va a ser la nobleza 
señoria l latifundista - laicos y religiosos- la que va a 
or ientar la cultura del ocio como una forma de legit imar 
los nuevos valores dominantes del sistema, a saber, la 
caballerosidad, la fuerza del honor, la superioridad de la 
fuerza física, el arte de guerrear. Y en ese sentido, se 
organiza el t iempo libre a base de justas y torneos . ¿Qué 
significado profundo se esconde tras esta cultura del ocio 
propia del feudalismo? Concienc iar a la gente, en una 
época de guerra e inseguridad como era aque lla, acerca 
de la neces idad de ser sumamente fieles y obed ientes a 
quien pudiera ofrecer defensa y protecc ión, cosa que úni
camente podía brindar en ese momento histórico la 
nobleza terraten iente : los r icos y poderosos señores feu
dales . Ya tenemos de nuevo el ocio al serv ic io del sistema, 
que es como decir al servicio de la ideología y los intere
ses de la c lase dominante del momento. 
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Una vez introduc idos en la 
época capita lista - siglos XVIII, XIX, 
XX y en la actualidad-, la cultura del 
ocio va a cambiar, porque el nuevo sis
tema que se impone, el capita lismo, 
se basa en ideas nuevas y en valores 
diferentes. Ahora de lo que se trata es 
de trabajar y trabajar sin descanso 
para ganar cada vez más. Pero, ¡ojo!, 
estas ganancias no se reparten de 
forma justa y equitativa entre todos, 
trabajadores y empresarios; no, el 
objetivo es que sea la burguesía, la 
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nueva clase dominante, la que mono
police el disfrute de los beneficios. En 
tal caso se precisa una nueva orienta
ción de la cu ltura del ocio. En un pri
mer momento, cuando las jornadas 
de traba jo eran agotadoras -14 a 16 
horas, sábados incluidos- el poco 
tiempo libre del que dispon ía el traba
jador no tenía otra f inalidad, en la 
nueva concepc ión capital ista del 
ocio, que renovar las energías físicas 
básicas e indispensables para seguir 
produciendo y creando plusvalía al 
empresario. Se trataba de una cultu 
ra del ocio or ientada por el capita lis
mo a la superv ivencia de la persona 
como fuerza de trabajo necesar ia 
para la conso lidación del sistema. 
Posteriormente, cuando gracias a la 
presión y movilización social se redu
ce la jornada de trabajo, mejora la 
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Los centros 

comerciales se 

han convertido en 

los templos del 

ocio actual. 
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Grupo de jubilados con poco que hacer. 

condición de los asalariados y ya la clase traba jadora va dis
poniendo gradualmente de mayor capacidad adquisit iva y 
de algo más de t iempo libre, el sistema, que observa estos 
cambios, va introduciendo modif icaciones y nuevos matices 
en la cultura del ocio. Ya no se trata sólo, como al principio, 
de reponer fuerzas para seguir produciendo, sino que ahora 
lo que interesa es or ientar el ocio de la gente en una línea 
alienadora y consumista y hacerlo de una manera sut il y sin 
que se dé cuenta a través de los mecanismos de una sofis
ticada y seductora red publicitaria. 

Alienadora en el sentido de un oc io conform ista y 
acrítico con los valores del sistema, donde lo único que 
importa es evadirse a toda costa y cueste lo que cueste de 
una realidad dura y exigente. Y para eso vale tanto poner
se frente al te levisor y tragarse cuanto echen en la peque
ña pantalla como entrega rse sin orden y medida a seguir 
los colores de un equipo de fútbol. O valen las movidas 
nocturnas de f in de semana en las que la carretera y el 
alcohol se imponen como dueño y señor de la vida de las 
personas. Esta forma de disfrutar del tiempo libre, esta 
cu ltura del ocio, le interesa al sistema y lo propic ia, porque 
sabe que es la ún ica forma de que la gente no piense. Y al 
no pensar, no cuestiona sus injusticias. Y si no es cuest io
nado, no peligra su influenc ia. 

Consumista, porque ya no se ent iende el t iempo 
libre sin gasto y sin consumo, como si el ocio fuera una mer
cancía más sometida, como cualqu ier otra, a las leyes del 
mercado. Ya no se trata del ocio concebido como disfrute, 
diversión, creación o relación con el otro - algo que no impli 
ca necesaria y inevitablemente el hecho de consumir y gas
tar-, sino del ocio como instrumento alienado y alienante 
del que se sirve el neo-liberalismo, y tras él las multinacio 
nales, para engrosar las ganancias del capita l. Se tiende, 
siguiendo el pensamiento de Guy Debord - intelectual fran
cés de pensamiento radical- de "que la lógica de la mercan
cía se ha extendido ya a todos los aspectos de la vida coti
diana, el "ocio" incluido, y tal "ocio", resultante del progreso 
técnico, lejos de suscitar libertad suplementar ia, desembo
ca en la expansión del espectáculo, que promueve necesi
dades ficticias incesantemente renovadas y somete nues
tras vidas a representaciones manipuladas y fa lseadas que 
se convierten en nuestra relación con el mundo"

2
• 

Siguiendo esta misma línea de pensam iento, cabe 
plantear una reflexión sobre algunas maneras dife rencia
das de sentir y vivir el ocio : 

Ocio como carga , cuando se vive como una nece
sidad inevitab le de la que uno no se puede escapar, como 
una losa pesada de la que no se puede librar o como una 
realidad impuesta que no se sabe contro lar. Surge en 
aquel las situac iones y personas que no han hecho otra 
cosa más que trabajar y no saben disfrutar de la vida si no 
es traba jando. 

Ocio como evasión , cuando se entiende y se vive 
como una escapada y huida frenética y ansiosa de las difi
cu ltades, problemas y sufrimientos que lleva consigo la vida 
normal y diaria. Surge en aquellas personas que se entre
gan al ocio como si se tratara de una huí da sin retorno. 

Ocio como diversión , cuando se perc ibe y se con
c ibe como un ejercicio plural y divers ificado de goce y dis
frute personal, sin más pretensiones ni intenciones que 
pasar un buen rato . 

Ocio como creación , cuando se siente y se vive 
como una manera de crear y recrear nuevas posibi lidades, 
afic iones o hobbys que uno tiene dentro y que siempre ha 
quer ido dar vida, pero que no ha podido realizar por mil 
razones del quehacer diario. 

Ocio como formación, cuando se interpreta y se 
practica como forma de profund ización y de maduración 
en los var iados campos de la cu ltura, del arte o de la cien
cia, que en la actual idad se nos ofrece. Surge en aquellas 
personas que ven en el t iempo libre una ocasión para dis
frutar de la lectura tranquila, de la música serena, del viaje 
cu ltu ral y grat ificante o de aquellos estudios específicos 
que siempre desearon hacer, pero que nunca pudieron lle
var a cabo. 

Ocio como relación, cuando se ve en el tiempo 
libre una posibil idad magnífica de vivir de forma más pau
sada e intensa el encuentro con los otros, trátese de fami
liares o de amigos/as y compañeros/as. 

Ocio como colaboración, cuando se vive como 
ejercicio de cooperación o de "voluntariado", como algu
nos lo definen ahora, con causas, personas, asoc iac iones 
o movimientos que necesitan para su mantenimiento y 
desarrollo de la ayuda y apoyo gratuito y voluntario de coo-
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perantes o co laboradores. En estas fórmulas no están ago
tadas todas las vivenc ias del oc io ni hay que entender las 
expuestas como excluyentes una de otras, pues cabe la 
simultane ización y complementar iedad de algunas de 
ellas entre sí. Cada persona será quién descubra cuá l o 
cuáles formas de viv ir el ocio le apetece o le interesa más. 

UNA MANERA DE ENTENDER EL OCIO 
Si en el apartado anterior hemos expuesto reflexio

nes más o menos teór icas sobre cómo entender el oc io, en 
este segundo pretendemos bajar más al terreno de lo prác
tico mostrando de qué forma se puede aprovechar el t iem
po libre en una determinada fase de la vida de las perso
nas, como es la etapa de la jub ilac ión, en la que nosotros 
nos encont ramos. 

La vivencia del oc io por parte de un jub ilado/a varía 
en func ión de que se den o no una determinada ser ie de 
ci rcunstanc ias, a saber: del carácter forzoso o voluntario 
del acceso a la j ubilación, de la edad a la que se llega a la 
misma, de la cuantía de la pensión que quede, de si la per
sona jub ilada está abierta a bastantes af ic iones, de si sien
te añoranza por su etapa labora l o rec ibe con expectativas 
el nuevo curso de su vida ... Todo ese cúmu lo de factores 
determinan, condicionan o, al menos, influyen en el t ipo y 
cal idad del ocio de un jub ilado/a. No obstante -part imos 
de nuestra propia y específ ica experiencia- creemos que, 
en general, se le abren a la persona una gama amplia de 
posibi lidades en las que invert ir su ocio dado el hecho de 
disponer de bastante tiempo libre y de ser uno mismo o 
una misma quien fije y decida cómo llenarlo o cómo apro
vecharlo. 

Según el test imonio de la sociología, y nuestra vida 
lo puede confirmar, en caso de disponer de una casa de 
campo o de una parcela de tierra , aún pequeña, surgen o 
pueden surgir act ividades relac ionadas con lo "rura l", unas 
más monótonas y agotadoras dir igidas al cuidado y mante
nimiento del campo, y otras más lúd icas y creativas or ien
tadas al cu lt ivo de plantas o f lores. En este últ imo sent ido 
están comenzando a surgir en algunos Ayuntam ientos 
nuevas experiencias municipales de cesión de parce las de 
tierra a los mayores para que éstos vayan disponiendo de 
ellas como una forma de ocio lúdico y positivo. 
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Otro conjunto de posibles activ idades a real izar esta 
rían más relac ionadas con el cuidado y mantenimiento físi
co de la persona, como la realización de cualquier act ivi
dad gimnástica o la costumbre del paseo diario. 

Existe un t iempo que, dependiendo de los gustos y 
hábitos de cada persona, será mayor o menor, pero que es 
sumamente provechoso, y es el que se puede dedicar a lo 
que se conoce como act ividades cu lt urales. Cada jub ilado 
o jub ilada deberá concretar el secto r que más le gusta o le 
interese . Para algunos podrá ser el leer o escr ibir, cult ivar 
o escuchar mús ica, para otros la pintu ra o la decorac ión, 
el dedicarse a aficiones u hobbys más o menos creativos, 
segu ir estudios o cursos sobre temas que le atraigan. 
Oferta, creemos, que en este momento existe. Hay otras 
actividades cu ltura les, como el ver programas interesan
tes de la te le, entrar en Internet, si se dispone de él, ir al 
c ine cuando se proyecten películas que se consideren 
atractivas , asistir al teatro, viajar de vez en cuando ... que 
constituyen formas entreten idas y creat ivas de cultivar el 
ocio de una persona jub ilada. 

No podemos dejar de menc ionar un tipo de act ividad 
que forma parte de nuestro tiempo libre y que considera
mos como vital e indispensab le, y es el hecho de coopera r 
con determinados movimientos soc iales que ti enen como 
objetivos o la defensa de los derechos humanos o la lucha 
por otro mundo más justo y solidar io. 

Hemos expresado aquí a grandes rasgos una mane
ra de entender y de viv ir el ocio por parte de dos personas 
que intentan llevar a la práctica una cultura del ocio que 
sea capaz de armoniza r, en la medida de lo posible, lo posi
tivo del ámbito rura l con las posibilidades del espac io 
urbano y, todo el lo, procurando no olv idar la utopía de que 
otro mundo es posible. 

NOTAS 
1. Diccionario General Ilustrado de la Lengua Española, 

Barcelona, 1984. 
2. GUY SCARPETTA, "Guy Oebbord, estratega de la 

subvers ión", revista Le Monde Diplomatique, año X, 
n°130, Agosto 2006, pág.27. 
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Actividades del 
c.~.A-./111. 

El C.E.A.M Petrer (Centro Especial izado de Atención 
a los Mayores, ant iguo Hogar del Pensionista) es un centro 
públ ico dependiente de la Generalidad Valenciana. 

Espacio para personas válidas, mayores de 60 años, 
es un Cent ro de Día de Atención Prevent iva que ofrece 
servicios tendentes a lograr el mantenimiento de las perso
nas mayores en un estado físico y emociona l que les per
mita valerse por sí mismos: poniendo en func ionam iento 
una serie de mecanismos para evitar o paliar, en la medida 
de lo posib le, los acontec imientos futuros que puedan ocu
rrir y mantener la mejor ca lidad de vida. Estamos en la 
ca lle La Huerta, nº 4. Telf. 965370308 - Fax 965377233. 

¿Cómo funciona y qué ofrece el C.E.A.M.? 
Los usuarios t ienen una part ic ipac ión act iva en dife 

rentes actividades y se hallan representados en el órgano 
de participación denominado Consejo de Usuarios . El cen
tro ofrece una serie de servicios y prestac iones a los que 
pueden acceder los usuar ios que lo deseen. 

Servicios que presta 
• Cafetería/Comedor 
• Peluquer ía de Señoras y de Caba lleros 
• Biblio teca: prensa diar ia/internet 
• Podólogo 
• Sin olv idar la Unidad del Dolor y el programa 

de Mantenimiento de la Salud . 

Los talleres o actividades son var iables a lo largo 
del curso esco lar, ta les como: 

• Bailes de Salón 
• Envejec imiento Saludab le (charlas fo rmat ivas) 
• Gerontogimnas ia (suelo pélvico y epoc) 
• Ciber@ula 
• Expresión Corporal 
• Manua lidades 
• Memoria 
• Música 
• Parafina 
• Petanca 
• Pintu ra 
• Prensa 
• Rehabi litación Act iva 
• Sender ismo 
• Taichí/ Meditac ión 
• Teat ro 
• Flores de Papel 
• Corte y Confecc ión 
• Yoga 

Aunque lo más importante es no olvidar que no con
siste sólo en vivir más años, sino vivirlos con la mejor cali
dad de vida posible, siendo los auténticos protagonistas de 
nuestra vida. 
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El ocio en Petrer, un enfoque 
desde la educación 1wcil 

Berta Milán Moreno 
Licenciada en Antropología Social y Cultural 

Diplomada en Educación social 

as reflexiones que a continuación expongo sobre el qué hacer con nuestro ocio están pasadas 

por el tamiz de lo profesional. Desde mi condición de educadora social, trabajadora de una coo

perativa de servicios, las respuestas a qué hacer en nuestro ocio vienen dadas desde el plante

amiento socioeducativo de una empresa que entiende que para satisfacer las necesidades de 

sus beneficiarios se han de cumplir tres aspectos fundamentales. El tiempo de dedicación en acti-

vidades de ocio debe proporcionar descanso, diversión y desarrollo. A los educadores sociales, 
desde la doctrina, nos han "clavado con fuego" estas tres "d" con el convencimiento de la generación 

de una sociedad más libre, capaz de tomar decisiones que produzcan bienestar personal y social. Que

ría partir de estas premisas porque, hoy en día, cuando hablamos de ocio, se tiende a asociar a "centro 

comercial y de ocio", y el OCIO, o por lo menos las actividades socio-culturales que se ofertan desde la 
perspectiva pedagógica, se distancian del aspecto exclusivamente mercantilista del término. 
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Antes y durante. 

El ocio impregna la const ituc ión 
del ser humano en todas sus vertien
tes: políticas, sociales, cultura les, labo
rales, educat ivas ... Nuestro mundo, 
nuestro tiempo, se organiza y nos orga
niza en func ión del tiempo y las relacio
nes que estab lecemos en él. 

Las ofertas soc io culturales, las 
tendencias consumistas, las necesida
des de relación social .. se realizan en 
"t iempos" relegados al descanso, tiem-

pos liberados del trabajo (o cas i con
quistados al trabajo) . ¿Construimos o 
nos construyen el ocio? ¿Somos con
sumidores de ocio o somos creadores 
del ocio? 

Desde el punto de vista socio 
educativo, el ocio se contrapone al 
neg-ocio, es decir, no como preocupa
ción interesada, forzada por las cir
cunstancias y las presiones del 
ambiente establecido y dominante, 

sino como una dedicación personal y 
social orientada hacia a elevación de 
la persona y la colect ividad, teniendo 
en cuenta el ambiente como contexto 
natura l y simpático donde las perso
nas se mueven y se realizan libre y 
creativamente. 

Pero definamos ocio. Supone la 
liberación de las obligaciones del tra
bajo y la disponibilidad personal del 
tiem po. Habría que aclarar que el 
tiempo libre no es sinónimo de ocio, 
es únicamente una condición nece
saria pero no sufic iente. 

Las personas destinamos parte 
de nuestro tiempo a realizar activida
des que nos son necesarias o que 
socia lmente nos imponen . Cuando 
estamos en condiciones de reservar 
una parte del tiempo destinado a 
cualquier actividad socialmente obli
gada, y por tanto nos es posible dis
poner enteramente de esta porción 
de tiempo, estamos delante del tiem
po libre. Es decir, una porción de tiem
po no ocupada por ninguna tarea o 
actividad, sino abierta a cualqu ier 
ocupación que decida el sujeto que 
disfruta de este tiempo. 

Pero para disponer de ocio hay 
que disponer de tiempo, ¿y quiénes 
son los grupos sociales que más 
t iempo libre t ienen? El contexto 
socio laboral actual es muy distinto 
al de épocas pasadas y, hoy por hoy, 
la f lexi bi I idad, horarios laborales 
interminables, la deslocalización 
industria l, la competencia, la cons
tante preparac ión y formación con
tinua para ser más, tener más titula
ciones académicas, producir más y, 
en def init iva, llevar un ritmo de con
sumo muy superior a las necesida
des rea les, son factores que han lle
vado a la siguiente conclusión: hoy 
en día el tiempo se ha convertido en 
un bien escasísimo, y si cabe, con
centrado en días de vacaciones 
enlatadas en las que el t iempo libre 
se emplea para consumir un trozo 
de playa, un viaje al caribe, helados 
en las terrazas o tardes en los tem
plos de hoy (esos que tienen aire 
acond icionado y gente guapa que te 
ofrece ser feliz si compras el último 
perfume). Y es cuando nos pregunta
mos : ¿elegimos el ocio que tenemos 
o nos lo venden como un producto 
más de "la t ienda en casa"? ¿Qué 
poder de dec isión sobre la ocupa
ción del tiempo tenemos hoy por 
hoy? 
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Por otro lado, nunca antes una 
sociedad había ten ido tantas personas 
mayores dispuestas a ocupar su tiem
po libre, porque ellas, aunque con mati
ces, sí disponen de un tiempo libre que 
quieren y desean ocupar de manera 
sana y reconfortante. Este segmento 
de la población constituye un reto para 
las sociedades actuales. Los que tra
bajamos en la inte rvención educativa 
descubrimos en los mayores, en la gen
te grande, un potencial de desarrollo 
increíble . Y es entonces cuando pode
mos hacer la reflexión acerca del ver
dadero signif icado de la palabra "jubi
lación" : el júbilo, el gozo de haber llega
do a una edad en la que (si se llega sin 
demasiadas "averías") se dispone del 
bien más preciado en nuestro mundo, 
más preciado que el dinero: EL TIEM
PO Y ¿en qué ocuparlo? Es aquí donde 
entra en acción el ocio. ¿Qué ocio tie 
nen nuestros mayores? Reinventarse 
e l tiempo, tener activ idades, vida 
social ... Las propuestas socio-po líticas, 
e incluso aquel las que parten de la ini
ciativa privada (o por lo menos así lo 
creemos en determinados sectores), 
deben girar en torno a las tres "d". Y 
como decía Oumazedier, al ocio uno 
debe entregarse de manera completa
mente voluntaria, sea para descansar, 

sea para divertirse, sea para desarrollar 
su información o formación desintere
sada, su participación social y volunta
ria, una vez liberado de las obl(gaciones 
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profesionales, familiares y sociales. 1 

Esta conocida definición aúna tres 
dimens iones fundamentales : la dispo
nibilidad de tiempo, la act itud personal 
y el conjunto de act ividades. 

Tener o no tener tiempo, ¡esa 
es la cuestión! Y no sólo eso, sino qué 
clase de tiempo. Porque el tiempo es el 
mismo para todas las personas, pero 
dependiendo del momento o c ic lo vita l 
en el que nos encontremos, le damos 
una ut ilidad u otra. Ese t iempo liberado 
del trabajo es el tiempo fundamenta l 
que nos constituye como personas, 
porque lo elegimos nosotros, porque lo 
llenamos de contenido. El criterio de 
empleo de este tiempo nos hace 
responsables de nuestra orienta
ción vital. Es c lave para la realización 
personal . 

Las personas mayores t ienen 
tiempo liberado de las obligac iones 
productivas . Su t iempo, si cabe, es 
más valioso que en otras épocas pasa
das, porque cuando los recursos son 
escasos se valoran más. Se es más 
selectivo a la hora de ocuparlo. Por 
eso, las ofertas para emplear el tiempo 
de los mayores deben ser elaboradas 
con mucho mimo y ca lidad. No vale 
ocupar el tiempo por ocuparlo . La fina
lidad uti litarista del empleo del tiempo 
libre tampoco encaja en esta etapa 
vital, porque hacer algo que me "sirva" 
se canjea por hacer algo que me haga 
fel iz. Algo que ayude a la persona a 
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Petanca, un deporte para cualquie r edad. 

integrar sus exper ienc ias y tener 
vivencias nuevas que favorezcan la 
felicidad y el crec imiento personal. 

La empresa en la que presto mis 
servicios ya lleva unos años trabajan
do con personas mayores y un día, 
estando en una clase de ent renamien
to cognitivo (del ta ller de memoria), 
una señora de más de 80 años me dijo: 
Berta, jo no estic acf per a perdre el 
temps!, palets i ratlletes en un paper 
no arriben a ningún puesto! 

El tono enérgico con el que me 
argumentaba el tema me hizo replan
tear el ta ller de memor ia, ¡es cierto! La 
gente mayor no sólo viene al ta ller de 
memor ia porque pueda "servir le para 
no perder la memoria" (concepción 
util itar ista del tiempo), sino porque el 
tal ler de memoria le hace feliz. Genera 
amistades que le permiten estar 
socia lmente activa y le hace ident if i
carse con un grupo de personas que 
tiene ganas de superación y creci
miento persona l. 

El emp leo del tiempo, es pues, 
una decis ión que no debe dejarse al 
azar o a la voluntad de lo que nos dic
ten los directores de marketing de los 
centros comerciales. Es un acto de 
conciencia personal y soc ial. 

Por otro lado, la actitud perso
nal con la que hacemos frente al uso 
de ese t iempo es fundamental para 
que el ocio cump la las funciones que 
t iene: no puedo estar de viaje pensan-
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Jubilados de excursión por el monte . 

do ¡qué será de mi trabajo cuando 
vuelva ! o· ¡menuda comida que esta
mos comiendo, cuando volvamos voy 
a hacer una paella para chuparse los 
dedos!. Si estamos entregados en una 
actividad de ocio, debemos confiar en 
que nos reporta bienestar y no sufri
miento. Si sufr imos o pensamos que 
podemos tener consecuencias negati
vas, nuestro oc io se conv ierte en un 
fracaso. Este aspecto tiene más t ras
cendencia de lo que nos imaginamos, 
porque las personas aprendemos por 
el cúmulo de exper iencias que vamos 
teniendo ("si disfruto en una act ivi
dad, seguramente repita", "si me he 
aburrido como una ostra en la ópera, 
probablemente no vuelva"). Ahora, 
"si previamente al concierto me pre
paro para entender la, o dejo la puerta 
abierta a la sorpresa ... probablemen
te se cump lan las tres "d": descanse, 
disfrute y me desarrolle" . 

El conjunto de actividades de 
ocio determina tamb ién la cu ltura de 
los pueblos. Y esa cultura conforma su 
identidad. Realizar actividades de ocio 
es una decisión personal, pero necesi
tamos que exista una oferta donde ele
gir qué hacer con nuestro tiempo. La 
sociedad en la que vivimos, la que ha 
sido llamada del consumo, de la infor
mación o la sociedad de las tecnologí
as, va a un ritmo tan acelerado en 
cuestiones de ofertas que este bom
bardeo nos deja ko antes de poder ele
gir. Podemos ser creadores o consumi
dores de ocio. Somos consum idores 
de ocio cuando tenemos actitud pasi
va: soy un mero espectador de los 
eventos a través de un intercambio, 
norma lmente económico, "digiero" 

una actividad; a veces la "saboreo" (si 
me gusta y me recreo en ella); otras 
veces "me indigesto" (cuando la com
binación no ha sido la adecuada : com
pañía, horario, elección ... ). 

Por otro lado, somos creadores 
de ocio cuando generamos un acto 
sociocul tural o nos transformamos 
gracias a él. Cuando el evento no nos 
deja indiferentes, bien porque hemos 
sido los generadores o promotores de 
la actividad, bien porque hemos parti
cipado activamente en ella, o porque 
nos ha conmovido (como si de arte se 
tratara) . Por ejemp lo: soy creador de 
oc io cuando participo en una obra de 
teatro en el AMPA del co legio, y tam
bién cuando esa obra de teatro cons i
gue conmover al público, el cual era 
consumidor a prior i y se convierte en 
receptor de ocio creat ivo a través de 
esa emoción, obteniéndose así la re
creación del público part icipante en 
esa actividad. 

Otro cantar es la toma de deci
siones para la realización de las acti 
vidades de ocio. ¿Qué hacer?, ¿tene
mos información suficiente? Personal
mente creo que, a nivel local, se difun
den adecuadamente las act ividades, 
pero pasa un poco como Internet: pue
do tener toda la información de lo que 
acontece en el mundo con sólo darle a 
una tecla, pero seleccionar a qué tecla 
tengo que dar no es tan fácil. 

Con respecto a las actividades 
de ocio pasa exactamente igual. Hoy 
más que nunca hay mucha oferta 
socioc ultur al, pero decidirme a salir 
del sofá imantado de casa ... cuesta. 
Tengo la opción de hacer muchas 
cosas (inc luso irme a Londres por 15 

euros), pero seleccionar qué hacer es 
lo verdaderamente complicado. 

¿Dónde y como informarme? 
Los educadores tenemos ante nos
otros la función de difundir y motivar 
para el aprovechamiento de un ocio 
saludable y enriquecedor. ¿Cómo 
hacer lo? Poner a dispos ición del ciu
dadano toda la red de servic ios púb li
cos y privados favorece que esta 
toma de decisiones sea más fácil. 
Petrer tiene una gran oferta cultural. 
Hay que seguir dándola a conocer y 
valorarla. En su página web munici
pal encontramos las siguientes suge
rencias: 

• Realización de rutas históri
cas por el casco histórico. 

• Amplia oferta expositiva de 
pintura y escu ltura. 

• Sender ismo (PRV-6, PRV-28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 141, 142, 143; 
GR7-E4, Ruta del Caracol). 

• Escalada libre. 
• Amplia oferta teatral a lo largo 

del año. 
• Variada oferta musical en diver

sos lugares de la población: Concier
tos de cámara y medievales en el Cas
ti llo; Concerts d 'Est iu en la Plac;a de 
Baix y el El Campet. 

• El ciclo de conferencias 
"Otoño Cultural" por donde han pasa
do personas destacadas de la vida 
pública española. 

• Dos amplios complejos deporti
vos con piscinas al aire libre y cubiertas. 

• Activ idades juveniles (cuenta
cuentos, cursos, espectáculos, etc.). 

Sin olvidar que todas estas act i
vidades están complementadas con 
la oferta de pueblos cercanos, que 
enriquecen y potenc ian los recursos 
soc iocultua les de los habitantes de la 
comarca . 

Desde estas líneas, y conclu
yendo, animo a todas las personas a 
participar de manera creativa, act iva 
y parti cipativa en las ac t ividades 
soc iocultura les, con el convencim ien
to de que éstas son el instrumento 
para la creación de una sociedad más 
cu lta, justa y solidar ia. 

NOTA 
1. DUMAZ EDIER, J."Realidades del 

ocio e ideología" en la obra Ocio y 

sociedad de e/ases, de varios auto
res. Barcelona, Fontanel la, 1971, 
p. 20. 
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¿A qué dedican el tiempo libre 
las mujeres de ?eim1/r,~ 

ara poder 
saber a qué 
ded ican su 
tiempo libre 
las mujeres 

que viven en 
Petrer es nece

sar io conocer 
las característi

cas de éstas . 
¿Cuántas mujeres y de 

qué edades viven actual-
mente en nuestra población? 

Según el estudio diagnóst ico de la concejalía 
de Igualdad de Género que preparó el co lecti
vo Preparacción en 2006, en Petrer había un 
total de 13.190 mujeres mayores de edad, repar
tidas en las siguientes franjas de edad : Entre 
18 y 24 años, 1.269. Entre 25 y 29 años, 1.441. 
Entre 30 y 44 años, 4.542. Entre 45 y 59 años, 
2.953. Y mayores de 60 años, 2.985. 

El trabajo se realizó sobre un total de 
425 españolas y 20 de otras naciona lidades y 
del estud io ext raemos las sigu ientes conclu
siones: 

Las mujeres de Petrer conv iven en cond i
c iones similares o idént icas a las del resto de las 
mujeres españolas: discriminación y precarie
dad labora l, semejantes niveles de paro y de 
padec imiento de violencia de género. No obstan
te, presentan diversos mat ices; la act ividad eco
nóm ica predom inante es el ca lzado, lo que expl i
ca el escaso valor que la poblac ión femen ina 
otorga a la formación y, además, el ser un sector 
en cr isis se ref leja en el alto porcentaje de muje
res en paro y en las difíc iles condic iones que 
soportan . 

La situac ión laboral de la mujer en Petrer 
tiene mucha repercus ión en el uso de su tiem
po de ocio. El 48,6% de las mujeres no tienen 
un trabajo remunerado, de e llas el 10,7% se 
encuentra buscando trabajo, el 15,6% están 
j ubi ladas y el 10% se ded ica exclus ivamente a 
las tareas del hogar y cuidado de hijos e hijas o 
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La situación 
laboral de la mujer 
en Petrer tiene 
mucha repercusión 
en el uso de su 
tiempo de ocio y 
casi la mitad no 
tiene un trabajo 
fijo remunerado 

Pura Díaz Vera 
Ex conceja la de Igualdad de Género 

DIBUJOS: Dav ia 

personas depend ientes. También 
existe un alto porcen taje de madres 
jóvenes (ent re 25 y 35 años) que han 
abandonado e l me rcado labo ra l 
para dedicarse al cuidado de sus 
fam ilias y no contemplan volver al 
trabajo en un per iodo corto . La pr io
ridad de estas muje res es el bien
estar de sus hijos e hijas hasta que 
sean mayo res. 

Hemos descubierto que el 
hecho de forma r una famil ia condi
c iona enormemente las posibi lida
des de t rabajo y de disfru tar del 
tiempo libre de las mujeres, mien 
tras que a los hombres apenas les 
afecta en su situación laboral. Este 
hecho también lleva a las mujeres a 
mantener los roles reproductivos en 
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De las mujeres 
que tienen un 
empleo 
remunerado, el 
66, 7% trabajan 
como empleadas 
y el 25,2% no 
tienen contrato 

Comparando 
otras encuestas 
de ámbito 
nacional, las 
mujeres de 
Petrer muestran 
un nivel de 
estudios más 
bajo. Sólo la 
mitad tienen 
estudios 
primarios 

el ámbito familiar, en las ta re
as domésticas y en el ámbito 
púb lico; los trabajos más rea
lizados son los de cu idadoras, 
1 i mpiadoras ... 

Más del 80% de las 
mujeres que no tienen ingre
sos propios están casadas, lo 
que significa que dependen 
económicamente de sus 
parejas; por esta razón, el 
dinero que gastan en su tiem
po de ocio suele ser sign ifica
tivamente inferior al de sus 
parejas. 

En cuanto a la forma
ción, las mujeres de Petrer, 
comparada su situación con 
otras encuestas de ámbito 
nacional, muestran un nivel 
de estud ios más bajo. Sólo la 
mitad tiene estudios prima
rios , un 20,6% educac ión 
secundaria y un 15,2% estu
dios super iores. Este dato 
también condiciona la entra
da en el mercado laboral y el 
t ipo de actividad en su tiem 
po libre. 

De todas las mujeres 
que tienen un empleo remu
nerado, el 66,7% trabajan 
como empleadas y el 25,2% 
no t ienen contrato. Nos 
llamó la atenc ión que una de 
cada dos mujeres encuesta
das esta ría disp uesta a 
aceptar un t rabajo sin segu
ridad socia l, en caso de 
estar desempleada. Existe 
una alta toleranc ia a asum ir 
emp leos en situaciones ale
ga les o ilegales, o con infe 
rior retribuc ión. 

El hecho de no tener 
contrato es percib ido como 
una ventaja, pues les permi
te acomodarse el horario y 
así compatibi li zar la vida 
fam iliar y laboral, y también 
una sobrecarga de trabajo, 
que raras veces es comparti
da o co mprend ida por sus 
parejas. 

La valoración del traba
jo que real izan las mujeres es 
discriminatoria . En la mayoría 
de los casos no se valora de 
igual manera que el de los 
hombres, ni el traba jo de 
casa, ni el trabajo fue ra de 
casa; el de las mujeres siem-

pre se sitúa en niveles inferiores, hasta en las propias 
mujeres. 

Con el tiempo de oc io sucede lo contrar io, estando 
estadísticamente comprobado que las mujeres de Petrer 
disponen de un te rcio menos de tiempo libre que los hom
bres. La percepción es bien distinta y, además, con el agra
vante de que se tiende a considerar tiempo libre de las 
mujeres el que invierten en llevar a los niños y niñas al 
colegio, al parque, a hacer los deberes, a pasearlos ... 

Nos llama la atenc ión la 
poca valorac ión que tiene el 
t rabajo domést ico en las pare
jas donde la mujer no trabaja 
fue ra, pues, aparte de cons i
derarse que estas tareas son 
exclusivamente tareas de las 
mujeres, no se le da va lor al 
tiempo y el esfuerzo que 
invierten en realizarlas, sien 
do frecuente frases como: "no, 
mi mujer no trabaja, es ama de 
casa", o incluso en boca de 
mujeres: "yo no trabajo, soy 
ama de casa" . 

Más del 80% de 
las mujeres que 
no tienen 
ingresos propios 
están casadas 

El elevado índice de dependenc ia económ ica implica 
que las tareas domésticas recaigan en un 73,5% sobre 
ellas exclusivamente. 

El nivel de asociacionismo entre las mujeres, que les 
permit iría relacionarse con más mujeres y co lect ivos para 
tratar temas que les interesen y realizar act ividades en su 
tiempo libre, es muy bajo: un 21,6%, el 6,6% a asociac iones 
asistenciales, el 2,8% a asociaciones vecinales y el resto 
repart idos entre ONGs, asociaciones deport ivas, lúd icas o 
festivas , culturales o educativas . 

Curiosamente, el nivel de asociadas es mayor en las 
de mayor edad; por el contrario, las madres jóvenes estás 
desconectadas de la vida social . La asociación que cuenta 
con mayor número de asociadas es la de Amas de Casa. 

Un porcentaje importante de mujeres muestra insa
tisfacción con su situac ión económ ica, lo que las lleva en 
muchos casos a percibir su estado de salud como malo : 
problemas de insomnio, miedo, depresión, fa lta de autoes
tima y una fal ta de interés para disponer de un ocio orga
nizado. 

Como denuncia el Instituto de la Mujer, no se ha 
hecho una redistribución de las tareas en el seno fami liar, 
siendo éste un foco de desigua ldad. 

Conforme avanza la edad, los hombres dedican más 
t iempo a la act ividad laboral y menos a las domésticas. Este 
tema, reflejado en la encuesta, corrobora que en Petrer 
sucede lo mismo : el desprestig io soc ial de las tareas domés
t icas y el hecho de que los hombres dediquen la mayor parte 
del tiempo al traba jo remunerado, hace que la necesidad de 
romper con los roles estab lecidos se traduzca en conf lictos 
de pareja, y así las mujeres, en muchos casos, asumen la 
doble y la t riple jornada con ta l de no discut ir. 

Esta situación se muestra también en la dificultad 
que muestran algunas madres de coeducar a sus hijos 
varones, pues éstos desde pequeños se apuntan a los roles 
dominan tes, potenciados en los juegos, en los videojuegos, 
en la publ ic idad etc. El modelo coeducat ivo no engancha a 
los chicos y menos que ninguno a los adolescentes, que 
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tienden a reproducir roles de género, ya obsoletos para una 
parte impor tante de la población . 

La desigualdad en el uso del tiempo está clarísima en 
Petrer. La mayoría de las mujeres se encuentra sobrecarga
da en su actividad diar ia, con lo que el uso del tiempo de 
ocio es difícil de definir . Cuando preguntamos a las mujeres 
a qué dedican el tiempo de oc io, muchas de ellas respon
den que a sacar a los niños y niñas de paseo, a ayudarles a 
hacer los deberes, a adelantar faena en casa, a llevar a la 
familia al cine, de excursión etc. Nos costó mucho hacerles 

Estadísticamente, 
también las 
mujeres de Petrer 
disponen de un 
tercio menos de 
tiempo libre que 
los hombres y el 
nivel de 
asociacionismo 
entre ellas es muy 
bajo 

ver que esto no era t iempo 
de oc io sino trabajo repro
ducti vo. Cuando se pregun
ta a los hombres nunca res
pondían de esta manera, 
sino: "a esta r con los ami
gos", "a irme de f iesta" "a 
practicar mis deportes" o 
"mis aficiones ... " . 

Resulta muy significa
tivo que un 59% de las muje
res invierten su tiempo libre 
en asisti r a fami liares fuera 
del hogar y en muchos de los 
casos los famil iares que 
atienden sean por parte de 
su marido, pero son ellas 
quienes les atienden . 

El tiempo que invier
ten las mujeres en España 
en el trabajo doméstico tr i
plica el que emp lean los 
hombres, proporción que se 
invierte casi simétr icamen
te en el tiempo de oc io. 
Como término medio, las 

mujeres disfrutan de un tercio del tiempo de ocio del que 
estad ísticamente emplean los hombres . Y las madres con 
traba jo remunerado son las que disfrutan de menos tiem
po libre. 

El uso del tiempo libre varía con la edad de las 
encuestadas. Entre 25 y 60 años afirman no realizar acti vi
dad f ísica o deporte en porcentajes superiores al 50%. 
Entre 30 y 45 años es el grupo que manifiesta en menor 
medida actividades ligadas al oc io (salir con amigos/as, 
viajar, cine, teatro, etc.), menos de un 20%. Este grupo de 

edad es el que realiza mayor 
número de horas en tareas 
reproductivas, adelantar tra
bajo, realizar ta reas del hogar 
o cuidar a la familia. 

Cuando se pide a las 
mujeres que propongan qué 
tipo de activ idades esta rían 
dispuestas a practicar si les 
fuera posible, dicen que act i
vidades cu lturales, pero piden 
que puedan ser subvenciona
das para ser asequibles y en 
horarios que puedan acud ir, y 
como un mal menor, que en 
las activ idades que organice 
el Ayuntamien to se disponga 
de servicio de guardería. 
También expresan, sobre todo 
las de mediana edad, que las 
instituciones púb licas debe
rían invert ir más dinero y más 
recursos en sensibilizar a los 
hombres en las responsab ili
dades domésticas y en 
fomentar las asociaciones 
intergénero, en las que hom
bres y mujeres puedan t raba
jar conjun tamente los temas 
de igualdad y de no discr imi
nación. 

El panorama del tiempo 
de ocio de las mujeres es muy 
compl icado. Aunque muchas 
piensan y están convencidas 
de que hemos avanzado 
mucho, todavía son palpables 
las discriminaciones , y en el 
uso del tiempo libre probable
mente sean más evidentes. 
Las mujeres que tienen a su 
cargo una famil ia tienen 
mayor problema de tiempo, 
de horarios; hay muchas acti
vidades que no pueden reali
zar porque tienen que estar 
en casa a determinadas 
horas. Por un lado, disponen 
de un tercio del ti empo que 
ut ilizan los hombres, y por 
otro, muchos cond ic ionantes: 
de tiempo, de horarios, de 
dinero y, el peor de todos, el 
de creer que cuando están 
ut ilizando su tiempo libre se 
lo están quitando a sus res
ponsabi lidades familiares. 

Deberíamos hacer un 
replanteamien to a nivel local, 
ya que los estudios son muy 
significa ti vos y nos aportan 
muchos datos, que hay que 
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Un porcentaje 
importante de 
mujeres muestra 
insatisfacción 
con su situación 
económica, lo 
que las lleva en 
muchos casos a 
percibir su 
estado de salud 
como malo 

La mayoría de 
las mujeres se 
encuentra 
sobrecargada en 
su actividad 
diaria, con lo 
que el uso del 
ocio es difícil de 
definir. Resulta 
muy 
significativo que 
un 59% de las 
mujeres 
invierte su 
tiempo libre en 
asistir a 
familiares fuera 
del hogar 
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Cuando se pide a las 
mujeres que 
propongan qué tipo de 
actividades estarían 
dispuestas a practicar 
si les fuera posible, 
dicen que actividades 
culturales, pero piden 
que puedan ser 
subvencionadas para 
ser asequibles y en 
horarios que puedan 
acudir, y como un mal 
menor, que en las 
actividades que 
organice el 
Ayuntamiento se 
disponga de servicio 
de guardería 

aprovecharlos para plantear actuaciones 
encaminadas a eliminar las desigualdades. 
Por ejemplo, en el tema del ti empo y los hora
rios, ya va siendo hora de adecuar determina
das activ idades lúdicas o cultur ales a los 
periodos en que los niños y niñas estén en el 
colegio, así una parte de la población tendría 
acceso a estas act ividades. Si no, si por iner
cia repetimos los horarios que se cons ideran 
normales, una parte de la poblac ión queda 
siempre discriminada por la imposibilidad de 
asistir. Ot ra solución, ya apuntada por algu
nas mujeres, es la de fac ilitar serv icio de can
guros o de guarderías para que las mujeres 
que estén en plena etapa reproduct iva no se 
queden siempre excluidas de las actividades . 
Y cursos de concienc iación a sus parejas 
para que el ti empo de crianza de sus hijos e 
hijas sea siempre una responsabilidad com
partida. 

El problema del uso del tiempo de ocio 
de las mujeres en Petrer t iene que ser un reto 
de fut uro, pues no nos podemos quedar en la 
pasividad habiendo soluciones. Es muy tr iste 
que muchas mujeres tengan que retomar sus 
aficiones cuando se quedan viudas y no tie
nen nietos o nietas a su cargo. Esas afic iones 
no deberían haberse perdido nunca, ya que 
son necesarias para realizarse como perso
nas y sentir se a gusto con la vida. 

Las mujeres tienen la misma necesidad 
que los hombres de disfrutar de su t iempo 
libre, de su ocio y de que se las respete. 

Las encuestadas 
expresan, sobre todo 
las de mediana edad, 
que las instituciones 
públicas deberían 
invertir más dinero y 
más recursos en 
sensibilizar a los 
hombres en las 
responsabi I idades 
domésticas y en 
fomentar las 
asociaciones 
intergénero 
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Urbanismo 
sostenible, 

1 

OCIO y 
Manuel lbáñez Pascual 

Profe sor de Economía del I.E.S. La Melva 

n la revista Festa 
2006 apa rec ió un 
amplio dosier titula
do "Territor i" con sig

nifi cat ivas aportacio
nes para la planifica

ción urbana de Petrer. El 
objeto de este artículo es 

aprovechar las ideas del 
c itado dos ier (del que reco 

miendo su lectura), y las de otras fuentes, e 
insertarlas en un contexto más ampl io. Se pre
tende llamar la atención sobre las ventajas de 
las c iudades policéntricas y compactas en la 
calidad de vida de los habitantes de Petrer, don
de el tiempo de oc io t iene una gran importan
cia, y los efectos posit ivos en el empleo , toman
do como "semilla" de actuac ión el Plan Espe
c ial del Centro Histórico . 

El modelo anglosajón de urban ismo difu 
so, caracterizado con barrios residenciales, cen
tros comercia les alejados de los núcleos urba
nos, que consumen grandes cantidades de ener
gía y son extens ivos en consumo de suelo, 
fomen ta los lugares de ocio alejados de los cen
tros de las ciudades. Porque el ciudadano, al 
esta r acostumbrado a utilizar el coche para des
plazarse en busca de servicios (trabajo, sanidad, 
educación), es lógico que acuda a las per iferias 
de las ciudades, bien comun icados y con fáciles 
aparcamientos (aunque esto último, en muchos 
casos, no ocur re), para sat isfacer su ti empo de 
ocio. Así, sus hábitos no se rompen, sino que se 
reafi rman con su for ma de vivir. Pero este uso 
del tiemp o libre, combinando consumo y ocio, 
tiene unos costes económicos, medioambienta
les y en calidad de vida considerables: 

Un abuelo con su nieta en el casco antiguo de 

Petrer (Foto Heliodoro Corbí). 
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Una calle de la 

ciudad vieja de 

Oslo. 

a). Alto grado de consumo de 
energía y contam inación en los des
plazamientos. 

b). Gasto económico por el con
sumo de energía, reparaciones, acci
dentes ... 

c) . Sufrir atascos y situac iones 
de estrés en la conducción. 

d). No se disfruta de espacios 
histór icos y cultur ales. 

e). Al moverse en espacios 
cerrados (centros comerc iales) no se 
tienen los benef icios del andar por 
espacios urbanos abiertos. 

f). La conv ivencia socia l se 
rompe y se favorece el individualismo 
al aglutinar en los centros comerc ia
les poblaciones muy dispersas de las 
distintas ciudades de la comarca. 

Es curioso que, siendo España 
un país miembro de la Unión Euro
pea, el modelo de consumo de ocio 
se haya importado de EEUU y no del 
Centro o Norte de Europa, que siem
pre han tenido un fuerte tirón como 
ideal del estado del bienestar (com
pat ible con el sistema de mercado y 
respetuoso con el medio soc ial y 
natural). Es un indicador de la gran 
influencia en los hábitos y costum
bres de la superpotencia mundia l, 
aunque la tardía incorporac ión de 
España a los países más desarrolla
dos también es una cuestión a consi
derar. Porque, en Europa, existen 

ejemplos de camb ios de los modelos urbanísticos difusos 
a otros más compactos que se remontan a los años 60 del 
pasado siglo (peatonal ización del Centro de Coventry en 
Inglaterra), los años 70 (la peatonalizac ión de centro de 
Munich), los 80 (promoción de la higiene ambienta l de la 
Ciudad Vieja de Oslo), en los 90 (zona de peaje urbano de 
Londres), por poner algunos ejemplos de grandes ciudades 
europeas que han servido de guía para otras poblaciones, 
no sólo del viejo cont inente. Mientra s, en nuest ro país, las 
preocupaciones del urban ismo sostenible, después de un 
período de desenfreno especulativo, están en fase de eje
cuc ión. 

¿ Y en qué consiste este otro modelo alternati
vo? En primer lugar, más que alternativo es comp lementa 
rio: otra opción de urbanismo y de ocupar el tiempo de ocio 
para el ciudadano. Porque hay que ser realistas, no se 
puede camb iar de un plumazo, ni sería conveniente desde 
un punto de vista económico, las costumbres de la socie
dad, pero sí acelerar los cambios que nos acerquen a los 
niveles de otras ciudades, que ya llevan tiempo experimen
tando en este proceso. Y, en ese terreno, tienen mucho que 
decir las intervenciones del sector púb lico en sus vertien
tes centra l, autonómico, provincial y local, catalizando el 
desarro llo urbanístico sostenib le. Más concretamente , 
para el caso de Petrer, no hay más que seguir las indicacio
nes que señalan los autores del dosier citado. El objetivo 
sería, partiendo de una planif icac ión urbanística "medite 
rránea compacta y densa con continuidad formal, multi 
funcional, heterogénea y diversa en toda su extensión" 1

, 

romper el modelo urbanístico anglosajón actual para 
lograr un desarro llo urbano más equi librado y medioam
biental, que más que destru ir lo que ya existe para ser más 
modernos, parta de una "actitud de respeto creativo, que 
incorpore al proyecto de lo nuevo la importante presencia 
de la realidad preexistente" 2

. 

Y, dentro de esta ciudad policéntr ica, es vital la reha
bilitac ión y recuperac ión del centro histórico de Pet rer. 
Ahora que los precios de las viviendas están tan caros y el 
coste de las hipotecas ha subido, es un buen momento 
para relanzar el plan con ofertas de viv iendas en el casco 
antiguo en régimen de alquiler o adquisición con subven
ciones, si existe un compromiso de rehabilitación. Para ello 
es imprescindible actuar en los distintos frentes señalados 
en el dosier y, en especia l, los indicados por María Navalón 
Valero para el casco antiguo 3

: 

1. Rehabilitac ión de viviendas. 
2. Renovación de infraestructuras (saneamientos, 

pluviales, agua potab le, electr ic idad ... ). 
3. Creac ión de zonas verdes y mejora de espacios 

públ icos. 
4. Ordenación de la circu lación y previsión de apar

camientos. 
5. Intervenciones en equipamiento que den servicio 

al barrio. 
6. Reglamentac ión y control de acti vidades, que 

paralice la proliferación de los "cuarteli llos". 
Con ot ras aportac iones de autores del dosier, entre 

ellas: crear un corredor verde de la Rambla de Puéa con un 
carril bic i y peatonal que conecte a los dist intos centros de 
la ciudad: "conectar los grandes aparcamientos de la zona 
comercial del Guirney con la antigua fabrica de Luvi y con 
el centro históric o", apunta Manuel Hidalgo López' del 
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Planteamiento del PRIM "Centro" para el desarrollo de la 

zona de Luvi. 

extracto de un estudio real izado por la Universidad de Al i
cante encargado por la conceja lía de Urbanismo de Petrer; 
"o la conexión con el polígono de las Salinetas", como indi
ca Antonio Carrillo Cano5

. Actuaciones que inciden en 
compactar los distintos centros residenciales de la ciudad 
con vías de comunicación ecológicas. 

Una actuación de este calibre no es fácil de alcanzar. 
Existen ejemplos en la provincia, como el Plan especial del 
centro histór ico de Alcoy, con unos objetivos muy amb icio
sos que no se han podido cubr ir, "por la insufic iencia pre
supuestar ia que impide la rehabilitac ión de viviendas en 
número suficiente, con lo que carecen de sentido actua
ciones en mobiliario, ajardinado o servic ios"6

. Todas las 
fuentes consultadas subrayan la importancia de implicar a 
las organ izaciones de base implantadas de la zona de 
actuac ión (asoc iaciones de vecinos, asociac iones cu ltura
les, deport ivas ... ) y de las empresas privadas. Es significa
tivo el caso de la Ciudad Vieja de Oslo: se crearon talleres 
para jóvenes y residentes en paro para enseñarles oficios 
que pudieran ser necesarios en la rehabi litación del barrio 
y que después ha tenido continuidad en sucesivas genera
ciones. Las intervenciones deben produc ir mejoras apre
ciables en la calidad de vida de los residentes, aunque sean 
simples y muy concretas (limpieza de calles o espacios 
insalubres y degradados, ayudas para pintar las fachadas, 
poner una fuente en una plaza, bancos, árboles , ampl ia
ción de aceras , peatonal ización, eventos que dinamicen la 
zona . .. ) que impliquen a los vecinos, les animen a partici
par y atraigan el interés de otros residentes y colectivos de 
la ciudad. La movi lización debe generar un amb iente pro
picio para que nuevos residentes quieran vivir en el entor
no y la demanda traerá la oferta de empresas privadas 
interesadas en construir, urbanizar, montar comercios o 
empresas de serv icios diversos para la comunidad. Un 
ejemplo puede ser A licante capital: la actuación de rehabi
litación del casco antiguo, poco a poco, va cons iguiendo 
sus objetivos, porque la iniciativa pública y privada tienen 
intereses comunes que les hacen avanzar. 

Si el programa de rehabilización y dinamización 
soc ial y económica del casco antiguo tuviera éxito se 
habría recuperado una zona urbana deprimida con gran 
potenc ial de atracción turística, creando empleo en secto
res como la const rucción, que no atrav iesa sus mejores 
momentos, o en sectores terc iarios comerciales y de servi-
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Ambiente en las terrazas en el cruce de las avenidas Reina 

Sofía y de Madrid. 

cios al ciudadano y asentando una alterna ti va de desar ro
llo urbano sostenible que sirva de espejo para actuaciones 
posteriores. Un entorno histórico cuidado, con unas ca lles 
y plazas ecológicas (peatonales, en algunos casos, con 
limitaciones de tráfico , árbo les, fachadas cuidadas, par
ques púb licos, carr iles bic i, zonas de esparcim iento y ocio) 
daría calidad de vida a los ciudadanos residentes en la 
zona y sería un contrapunto y referencia para un camb io a 
mayor esca la en el resto de los centros residenciales de la 
ciudad (la antigua fábr ica de Luvi, Avda de E Ida, la Fronte
ra, Avda. Reina Sofía, la Foia, Salinetas ... ). 

Cuando en una ciudad el peatón, la bicic leta, los 
medios de transporte públicos y privados menos conta
minantes tienen preferencia, las cal les son amp lias y 
arboladas y los distintos barrios están bien comunicados 
con carriles bic i o t ranspo rte público, los hábitos de oc io 
también deben cambia r con la ciudad. El paseo favorece 
el diálogo, la sociabilidad, el placer de contemp lar, el 
sentarse en un café, el comprar artícu los de todo t ipo. En 
otros términos, es otra fo rma de cubr ir tu ocio. El consu
mo de bienes y servicios se convierte en una parte de tu 
act ividad de t iempo libre y se consume de una forma 
menos impulsiva e irraciona l que en los grandes centros 
comerciales, donde el ocio y el consumo se funden y 
parece que si no consumes no cubres tu ocio . Además, 
se favorece un emp leo autónomo en las muchas peque
ñas empresas comerc iales, de serv icios y de hostelería 
que se generan alrededor de una c iudad policéntrica, de 
distinta naturaleza al empleo asalariado de los grandes 
centros comercia les que no favorecen la capac idad 
emprendedora. 

Recuperar la ca lle como espac io de ocio no es una 
utopía de grupos ecolog istas. Se ha conver ti do en una 
prioridad a escala globa l que contribuye a reducir las emi
siones a la atmósfera de efecto invernadero, sobre todo en 
la actual idad con grandes países como China, la India o 
Brasi l que en las próximas décadas se incorporarán a los 
países más desarrollados y, si el arquetipo de ciudad no ha 
cambiado, difícil lo vamos a tener todos para sobrevivir en 
el Planeta . Prestigiosos arquitectos como Richad Rogers 
(Florencia, 1933), últi mo Premio Pritzker en 2007, cons ide
rado el "Nobel" de la arqu itec tura, artífice del Centro Pom
pidou de Par is, de la Termina l del aeropuerto de Barajas de 
Madrid o autor intelectual de la reforma urbanística de 
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Panorámica del centro histórico de Petrer (Foto Heliodoro Corbí). 

Londres (la recuperación de la orilla sur del Támesis) con 
un despacho de 130 arquitectos y con proyectos a escala 
mundial, en una reciente entrevista del País Semanal nº 
1.601, apuntaba la necesidad de recuperar la calle como 
espacio de convivencia. Él, personalmente, con sus 73 
años, acude al trabajo en Londres todos los días en bicicle
ta. Una mentalidad extendida a nivel centro europeo, 
donde miles de ejecutivos y trabajadores en general acu
den a sus t rabajos con este medio de tr ansport e y tan lejos 
de nuestra menta lidad mediterránea actua l, a pesar de 
tener un clima mucho más gélido que el nuestro. Si quere
mos ciudades más humanizadas y beneficiosas para la 
salud hay que hacer un esfuerzo de cambio. A mí, que me 
considero consciente de la necesidad de actuar, me cues
ta enorme esfuerzo romper la mentalidad secular de auto
moción desarrollista de los años 60 para desplazarme; 
desde luego, si existiera la infraestructura adecuada, sería 
más fáci l. La recuperación de la cal le como espacio urba
no de convivencia debe ser un denominador común de las 
actuac iones urbanas, como en su momento lo fue el Cen
tro Pompidou de París con su doble dimensión cerrada 
(exposiciones y eventos culturales) y abierta a la participa
ción en la calle de multitud de manifestaciones artísticas, 
propiciadas por lo singu lar del edificio y los amplios espa
cios de su entorno. Es importante que las próximas actua
ciones urbanísticas de Petrer (casco antiguo, antigua 
fábr ica de Luvi ... ) tengan en cuenta estas aportaciones de 
prestigiosos arquitectos a nivel mundial en línea con los 
princip ios del urban ismo sosten ible. 

La rehabilitación de casco histórico colindante con el 
casti llo de Petrer también permitiría enriquecer el patri-

monio y ampliaría el recorrido turístico por el barrio anti 
guo, que tendría su colofón en el castillo medieval, con una 
vistas excelentes. Si la Diputación u otras entidades 
públicas y privadas pusieran en marcha la ruta de cas
til los del Med io y Alto Vinalopó se fomentaría, no sólo el 
casco histórico de Petrer , sino el de todos los municipios 
impl icados; sería un reclamo para el turismo de interior 
que com plementaría la oferta de natura leza que Petrer 
dispone, generaría nuevo empleo en el sector servicios 
y un repuls ivo para la conservación del casco antiguo. 
Los planes especiales del centro histórico de Vil lajoyosa, 
Ben isa o la conservación del casco antiguo de Altea tie
nen un ac icate turíst ico que ayudan a que el urbanismo 
compacto, el ocio y la calidad de vida se complementen. 

Como se desprende de la exposición, la planifica 
ción urbana tienen una gran trascendencia: influye en 
nuestra ca lidad de vida, tiempo de ocio y en las fuentes 
de empleo, sobre todo del sector terciario más vincu lado 
a los servic ios a los ciudadanos. Pero no debemos olvi
dar que, tanto Petrer como Elda, son ciudades con una 
base primordial de emp leo industria l que se debe mejo
rar con acciones conjuntas de ambos municipios , si 
queremos crecer y desarrollarnos con unos cimientos 
económ icos sólidos. El emp leo der ivado del ocio se sus
tenta, en su mayor parte, en la renta disponible genera
da en los sectores industri ales y agrícolas, aunque la 
conurbació n con E Ida con un entorno de 90.000 habitan 
tes, si se adoptan las políticas municipales más conve
nientes para ambas ciudades, puede incrementar el 
atract ivo turístico y de ocio dentro del contexto comar
cal, autonómico y nacional. 
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El ocio en nuestras 
fiestas de /llle;~J 

f CnirtifVIUJ! 
TEXTO: Francisco Máñez lniesta 

FOTOS: Enrie Pascual Sanpons 

En memoria de Hipó/ita Navarro, impulsor de nuestra fiesta 

Taller de confección de trajes testeros. 1979-80. 

1 oc io y su 
definic ión, 
en la mayoría 

de las gentes 
del pueblo, for

man un concep 
to poco usual en 

esta t ierra, pre
miada durante los 

años 60 del siglo pasado 
por la industria del calzado y el bolso. 
El desarrollismo iniciado en 1959, 
plasmado en la abundancia de trabajo, 
iba a permit ir mitigar las estrecheces 
económ icas que se arrastraban desde 
el siglo XIX, alcanzando una transfor 
mac ión social que permitió encontrar
se con nuevos y horizontes como la 
transición, la entrada en la Unión 
Europea y la alternancia en el poder. 
Hor izontes que jamás fueron soñados 
allá por los años 1870, cuando se 
empiezan a montar los primeros tal le
res que procurasen en su activ idad 
industrial el sustento y su desarro llo 
humano. 

Atrás quedaron las tareas 
manuales como elaborar cables para 
la Marina Española y una gran cant i-
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dad de objetos realizados con esparto 
para el proceso agrario: alpargatas, 
capazos, esteras . etc., que ocuparán a 
un gran número de mujeres y niños . 
Se empieza también a utilizar otra 
f ibra, el cáñamo, cultivado especial
mente en la huerta del río Segura. 

Estas actividades tan precarias 
necesitaban de muchas horas de tra
bajo para obtener un mínimo rendi
miento de los manufacturados que 
elaboraban mujeres, ancianos y 
niños, afanándose para obtener la 
mejor producción en sus horas de 
descanso, no de ocio. En la mayoría de 
las casas se vive así, la penuria cam
pea alumbrando sus miserias. Nadie 
tiene mentalidad de tiempo libre, el 
ocio apenas existe en las mentes de 
nuestros antepasados, aunque se 
esté sin trabajo, y muy pocos de dedi
can a cultivar sus carencias. Subsistir 
es el lema de la mayoría de las gentes 
del pueblo cuando el hambre campea 
por doquier. 

Contando con estos anteceden
tes que provocaron toda clase de 
desastres a causa de la miseria, en la 
actua lidad, en nuestra sociedad indus-
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tria!, asombra la importancia del ocio 
en su utilización para generar iniciati
vas culturales y sociales que deriven 
en mayores cualidades artísticas y cul
turales, además de poder realizar 
acciones sociales en beneficio de la 
comunidad . En el tiempo libre, después 
de la cesión del trabajo habitual, se 
toman tareas, regularmente por des
canso de otras, donde la diversión u 
ocupación reposada, producen espe
cialmente obras de ingen io y nuevas 
actividades que complementarán la 
vida monótona del trabajo habitual. 

El término ocio no significa ni 
descanso ni pereza, aspectos que 
recoge esta terminología en los dic
cionarios, pero la fiesta evoca la dis
ponibilidad de poder disfrutar de un 
tiempo de ausencia de la ocupación 
habitual, en otras ocupaciones que 
complementen en diferentes activida
des beneficiosas para la integración 
del ser humano en la sociedad . 
También, como contrapartida, puede 
suceder todo lo contrario, por lo que, 
si en vez de producirse una mejor inte
gración en las distintas alternativas 
sociales y culturales, si se opta por la 
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pereza continuada, provocará la des
integrac ión socia l del individuo en un 
viaje hacia su ruina humana. En resu
men, la sociología del ocio se ha con
vertido en la sociología del tiempo 
libre. G. Friedmann describía en 1949 
que el ocio no es solamente tiempo, es 
la propia condición de un trabajo 
humano. 

La trad icional fiesta de Moros y 
Cristianos sustenta en su corpus un 
legado cu ltural transmit ido generacio
nalmente, cuyas tareas de celebración 
anual se cumplimentan por las perso
nas que asumen como propio el legado 
cultural . Tareas que se realizan en el 
tiempo de ocio de las personas que 
integran la sociedad que sustenta la 
tradición, pues en su práctica se des
arrollan elementos culturales y espiri
tuales que marcan nuestra personal i
dad, acumulados en la sociedad a tra
vés de generaciones . " ... El valor que 
se concede al pasado no implica que 
las prácticas transmitidas se manten
gan inmutables. La tradic ión no es una 
simple reproducción . Ninguna socie 
dad podría sobreviv ir sin adaptar los 
objetos, las creencias o los modelos 

Montaje del castillo de fiestas en la Plai;:a de Baix, entonces sin árboles. 1979-80. 
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Escena de calle. Fiestas de Moros y Cristianos de 2005. 

transm itidos del pasado. Esta transm i
sión implica la reinterpretación de las 
tra dic iones por parte de cada genera
ción" (Dicc ionar io Larousse). 

La organizac ión de la fiesta de 
Moros y Cristianos, centralizada en 
la Unión de Festejos de San 
Bonifacio Mártir, por su complej idad 
implica ingentes tareas anuales, for
mando un compendio de comisiones 
que enumeramos centrándonos en la 
act ividad del año 2005 para el conoci
miento del lector lego. 

Cabe resaltar conocer, por su 
importancia, la cant idad de personas 
que utilizan su tiempo libre-ocio para 
entender las magnitud de tareas que 
se real izan en ese tiempo . En la orga
nización ordinaria de las diez com
parsas se precisan 100 personas. La 
Junta Central Directiva la componen 
14 personas. La revista literar ia, 8 
personas. La Mayordomía de San 
Bonifac io, 17 personas. La económi
ca de la Unión de Festejos es segui
da por 2 personas. En el Protocolo, 2 
personas deben estar pendientes de 
las irregu lar idades. La comisión de 
si llas (11 personas) planif ica la situa
ción de tr ibunas y la colocación de 
sillas en las calles. 

En este primer bloque se obser
va que las personas que lo componen 
tienen que enfrentarse e cometidos 
literarios y fotográficos para la reali
zación de la revista de fiestas y otros 

conceptos basados en la promoción 
de la fiesta. La mayordomía de San 
Bonifacio cuidará de los ornamentos 
y mantenimiento de la ermita. El 
tema económico con lleva a desarro
llar un programa económico donde 
se perfilen las distintas cuentas de 
todas las comis iones comandadas 
por la Unión de Festejos. 

En el Pregón de fiestas, 16 per
sonas actúan con el ponente y otros 
sin contar interv ienen en su montaje. 
En la com isión artística, 10 personas 
realizan el seguimiento de los nuevos 
bocetos de traje s. En la Festa deis 
Capitans, 23 personas piensan y rea
lizan sus proyectos. En el Desf ile 
Infanti l, 14 personas preparan la f ies
ta de los niños y el homenaje a las 
rodelas. En la realización de las 
Embajadas, 6 personas organ izarán 
los ensayos y buscarán temas musi
ca les para dar solemnidad a los 
actos. Organ izar las Guerr illas y pre
ver la pólvora contará con 13 perso
nas. En la Exposición Permanente de 
trajes testeros, 20 personas diseña
rán todo el espacio. 

El resultado anual de todas 
estas gestiones se materializa en la 
puesta en escena de la ancestral 
fiesta de Moros y Cristianos en honor 
de San Bonifac io Mártir, en la que en 
el año 2005 desfi laron, acompañados 
por sus respectivas bandas de músi
ca, 257 adultos y 44 niños en la com-

parsa de Tercios de 
Flandes, 456 adultos y 209 
niños en la comparsa de 
Estud iantes, 254 adu ltos y 
110 niños en la comparsa 
de Labradores, 220 adultos 
y 64 niños en la comparsa 
de Vizcaínos, 217 adultos y 
100 niños de la comparsa 
de Marinos, 367 adultos y 
173 niños en la comparsa 
de Moros Viejos, 323 adul
tos y 84 niños en la com
parsa de Moros Nuevos, 
204 adultos y 36 niños en la 
comparsa de Moros 
Beduinos, 206 adultos y 45 
niños en la comparsa de 
Fronter izos y, fina lmente, 
213 adultos y 78 niños en la 
comparsa de Berberiscos. 
En total fueron 943 niños y 
2.717 adultos testeros. 

En el Centenar io de 
la Primera Abanderada, 
realizado en este mismo 

año, 78 personas se encargaron de 
realizar el montaje comp leto com 
prendiendo simposio sobre la aban
derada y el magno desfi le de 425 
abanderadas de todas las edades, 
además del homenaje a todas ellas 
en el Parque 9 de octubre . 

La fiesta movió en el año 2005 a 
334 personas solamente ocupando 
cargos de responsabilidad, personas 
pertenecientes a diferentes estratos 
sociales y diferen tes profesiones 
que, invirt iendo su tiempo de ocio en 
la f iesta, produjeron anualmente la 
puesta a punto de la tradición inme
morial de la fiesta de Moros y 
Cristianos. Fiesta basada en aconte 
cimientos históricos, formando una 
mezcla de ceremonia litúrgica, diver
sión y desbordamiento paroxístico, 
además de la revalidación de los sen
t imientos de confratern idad que tra 
ducen en una mejor convivencia 
como válvu la de segurida d y meca
nismo regulador de la sociedad que 
reafirma la identidad cultural del 
petrerí. 

La fiesta, desde inmemorial, 
busca la vida para romper con lo 
cotidiano y en su intimidad desarro 
lla la creatividad, como siempre ha 
sucedido, recogiendo a su paso por 
la histor ia las deferencias antropo ló
gicas de la vida de los pueblos. Las 
ant iguas fiesta s de fallas se realiza 
ban en los barrios y, junto a/s Ninots 
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de carrer, se colocaban 
carteles para homenajear 
y c rit ica r lo acontecido 
durante el año, como tam
bién se recoge en nuestra 
fiesta de Moros y crist ia
nos en versiones de texto 
-que en principio fue car
te l- como el The Boñ, 
publicación humorística 
de la comparsa de 
Estudiantes, además de 
las emba jadas humorísti
cas en lengua vernácula, 
como la singular Ambaixa
da en valenciá. 

Para saber más cómo 
ocupaba el pueblo de 
Petrer su tiempo de des 
canso y festivo - que no 
podremos llamar tiempo de 
oc io- habrá que publicar el 
interesante libro inédito de 
Patricia Navarro titu lado 
Histories de Carn y Paper, 
donde se describe como 
vivía la gente y se divertía en bailes 
y f iestas benéficas .. . de señoras des
lumbrantes ... la Sra. de don ... la del 
Sr. tal .. . , el cual me consta que está 
pendiente de publicar basado en cró
nicas de la prensa prov inc ial desde 
antes del año 1900 hasta después de 
la guerra c ivil. 

En las fiestas siempre había y 
sigue habiendo, según cada pobla
ción, toros, bailes, música, truenos, 
además de comida y bebida. 
Antiguamente se hacían banquetes 
en los cementer ios, y en la actuali
dad hay poblaciones que en vez de 
hacer banquetes rea lizan el alardo 
en memor ia y homenaje a los ante
pasados durante las fiestas de 
Moros y Cristianos, como en las de 
Banyeres de Mario la. Dice el viejo 
adagio que en las fiestas y en los 
cementerios se man ifiesta el carác
ter de los pueb los. En indudable que 
en ambos aspectos Petrer se mani
fiesta, en los últimos tiempos, muy 
ostentoso . 

Es verdad que la fiesta es muy 
cara por los gastos extrapolados, 
como tener cuartel illo y camb iar de 
traje con frecuenc ia; nada de ello es 
imprescindible para cump lir con sus 
necesidades básicas . Las cuotas de 
las comparsas son perfectamente 
tolerables para cump lir con todos los 
actos de la fiesta sin más añadidos, 
como durante siglos se había venido 
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Retoques para recomponer la imagen. Fiestas de Moros y Cristianos de 2005. 

haciendo, y esta cuota se rentab iliza
ba por lo bien que se pasaba . En la 
actualidad, en una familia festera es 
uno de los gastos más importante 
que real iza al año, sin contar a los 
cargos de abanderadas, cap itanes y 
rodelas . 

En definit iva, el ocio en la fiesta 
en el año 2005 fue una actividad que 
realizaron 334 personas solamente en 
cargos de responsabilidad para res
ponder con efectividad sus cometi
dos, que como hemos visto, nada tie
nen que ver con la actividad laboral 
remunerada en la mayoría de los 
casos. En ellos encontraremos a per
sonas que tendrán que documentarse 
en mú ltiples aspectos como el domi
nio de la informática, artísticos, litera-

. rios, relaciones humanas, pictóricos, 
fotográficos, diseños, interpretat ivos, 
investigación histórica y de cuantos 
ingredientes la creativ idad dé de sí 
cada año. 

Por todo lo expuesto, concluyo 
deduciendo que todo este montante 
aporta a nuestra poblac ión unos días 
de rememoración fundamentalmente 
histórica, aflorando los sentimientos 
generacionales, la histor ia, la devo
ción, convivenc ia y la inmensa alegría, 
-valores sustanciales de toda socie
dad que se aprecie- y adquieren un 
protagon ismo inusitado que revalori 
za la raigambre y el amor a nuestra 
tierra . 

La utilización del oc io en favor 
de nuestra fiesta, como componente 
cu ltural y espiritual del pueblo, ha 
aumentado las posibilidades de rea li
zar tareas que al cabo del t iempo 
conforman una dimensión cultura l 
nueva en la persona, extrapolándola 
a actividades cu lturales ajenas en el 
ámbito de su vida, y el lo es debido a la 
ocupación de su oc io invirt iéndolo en 
los valores de su fiesta, que en def ini
tiva es reflejo de la sociedad de su 
pueblo. 
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"Del jo juge a 
nosaltres jugavem" 
o escarbant en la 

Reme Mil lá Poveda 
DIBUJOS: Jacobo Montoya Reig · 5° Primaria 

El juego es uno de los modos de expresión más bellos, 

que permite el movimiento libre en un mundo atado. 

EDUARDO LUIS RIBÓ BASTIAN 
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Palmas palmitas. 

edats, i com que la te levisió encara no 
exist ía en les nostres vides, dedicavem 
el temps lliure a jugar. El que importava 
era jugar, j oguines quas i que no en 
teníem . 

Abans de comen<;:ar caldria 
puntual itzar d'on ve la parau la joc, i és 
precisament del llatí : locus-i, que sig
nif ica divers ió, passatemps .. . , i de 
Ludus, ludere, lupus, que és l'acte de 
j ugar. Tal vegada la mi llor def inició 
ser ia que es tracta de l'activitat fona
mental en la vida d'un xiquet/a i que, a 
més, els permet descobrir i conéixer el 

món que els envolta : persones, objec
tes, animals, .. . l'acompanyara al llarg 
de la seua existéncia. Jugant es desen
volupa tanta nivell físic com inte l-lec
tua l, social i, f ins i tot, emocional . 
Jugar és tant necessar i com respirar, 
menjar . 

El xiquet/a juga pel plaer de 
jugar. El més important, en el meu 
temps, no era guanyar sinó passar
s' ho bé, ciar que els temps canvien i 
ara competi m per tot. Si jugar és 
fonamenta l on fer-ho també és impor
tant. On jugavem? El carrer sempre ha 
sigut lloc d'encontre, un lloc apass io
nant. Eixíem a jugar una vegada haví
em dormit la sesta segu int les ordres 
de les mares: Encara no, que fa massa 
calor. També el "pito" de les fabr iques 
ens avisava si era l'hora d'agafar el 
berenar, eixe pa amb xocolata o pa, vi 
i sucre . Llarg queda anar a buscar a 
l'am ic/ga i tornar a casa a poqueta nit 
cansat de tant de jugar, amb els pan-
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talons (heretats del germa major o 
d'algun veí) o les bragues trencades 
d'engrunsar-nos o tirar-nos per l'esgo
laora, que no era altra cosa que el sos
tre d'alguna caseta de l'aigua. No 
importava tirar-se per terra, ni fer-se 
ferides. Ens movíem pel poble sense 
cap preocupac ió per part deis 
pares/mares. 

Érem molt fe li<;:os amb molt poc. 
Eren altres temps evidentment, ara no 
es així. Els carrers són un peri 11: ple de 
cotxes, sorolls, fum, massa edifica
cions .. als nostres carrers no hi ha 
xiquets/es . Els trobem als pares sota 
l'atenta mirada de la mare o el pare 
que ben bé pareix que est iga prepa
rant-se oposicions al casting de la 
serie americana Los vigilantes de la 
playa. Pero tampoc en els pares 
podem jugar a la pilota, anar en bic i, 
amagar-nos, fer un gúa ... Per aixo és 
important adequar espais lúdics, on 
ells i elles puguen explorar, manipu lar, 
descobrir, tantejar ... Les c iutats s' han 
convertit en un lloc inadequat. 

A QUE JUGAVEN? 
Convé dir que els jocs que juga

ven nosaltres també estan patint un 
greu retrocés, i són substitu ·1ts, la 
majoria de les vegades, per jocs 
comercials i tecno logics . Eren o són el 
que hui coneixem com : jocs popu
lars/tradiciona ls (no faré cap distinc ió 
perque popular significa el que per
tany o és relatiu al poble com a 
co l·lectiv itat i trad icional vol dirtrans-
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metre costums i ha.bits per les perso
nes d' una mateixa comunitat de gene
ra ció en generació ) amb unes carac 
terístiques comunes encara que el 
nom poguera pat ir var iacions depe
nent de la zona on es jugara. 

• Són jocs part icipat ius amb 
unes normes senzil les. 

• No requerixen gran habil itat. 
• Ens feia ll iures. 
• Ens proporcionava plaer. 
• No era necessa r i mater ial 

especial ni sof isticat. Són objectes de 
la vida quot idiana senzi lls i facils de 
trobar : corda, goma, gu ix, boletes, 
compinxes (xapes), talons, pals. 

Quines qualitats desenvolupa el 
joc, en general, ara i abans? 
Depenent del joc desenvo lupa unes 
funcions que seran út ils per al seu 
aprenentatge: 

• Percepc ió del propi cos. 
• Coordinació dina.mica genera l. 
• Equilibr i. 
• Atenc ió. 
• Memoria visual. 
• Or ientac ió. 
• Raonament. 
• Percepció sensorial i audit iva. 
• La imaginació , la creativ itat, 

eren fonamentals, així ens féiem 
avions amb les carrutxes deis fi ls de 
les maqu ines, amb cart rons ens fé iem 
cam ions, etc. 

Mentre j uga, aprén i es divertix . 
També cal teni r en compte que no és 
el mateix els jocs que j ugaven de 
menuts/des que els de quan eren 
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fadrins/es, ni el de les xiques que els 
deis xics . Observareu que teníem jocs 
de qua lsevol ti pus: de botar, de córrer, 
rítmics, d'habi litat, de llanc;ament .. . 

En el joc deis prirners anys els 
pares i mares (com que era una rela
ció més tradicional, impensab le ac;o 
de la igualtat de genere, estos aspee
tes afect ius eren propis de nosaltres: 
les dones) te nen un paper fonamental. 
Som les joguines deis nostres f ills i 
f il les, on el contacte fís ic es importan
tíssim entre pess igol les, carícies, 
cavallets, balanceig ... El joc és un ver
tader vehic le d'emoc ions. 

Faré una relació deis jocs que 
jo recorde encara que no els des
criuré. Simp lement vos pose el nom 
perque descr iure tots els jocs dona
ria pera fer un ll ibre, pero segur que 
s i furgueu en la memor ia vos ixen 
alguns més. Mo lt s d'estos jocs, per 
no dir tots, anaven acompanyats de 
canc;ons (amb una lletra mo lt curte
ta i senz illa), gestos i moviments 
que, sense adonar-nos, estavem aju
dant que el xiquet/a desenvolupara 
totes les capacitats tant a nivel 1 
afect iu com cognit iu, jaque s'est i
mulen tots els sent it i, a més a més, 
refo rcen el vincle amb l'altre. Així 
trobem: 

1. Serra, serra, mo!inet 
2. Maneta marta 
3. Este és el pare 
4. Fer punyets 

"H.-: .. r "',7' 

5. Quan vages a la car-
nisseria 

6. Amb les claus del ce/ 
7. Pissi-pissiganya 
8. Palmas, palmitas 
9. Cinco !abitas 
10. Pon, pon, pon, dinerito 

en el bolsón 
11. Trico, trico, tra 

Si vos fixeu, en els jocs-canc;ons 
pr imers la llengua que s'ut ilitzava era 
el valencia, seguramentfóra perque la 
major part del temps romanien a casa 
(no exist ien jardins d' infancia) sota les 
faldes de la mareo la iaia i allí, a casa, 
es parlava el valencia . Quan ens féiem 
majors, gran part deis jocs es desen
volupaven en l'escola i allí, la llengua 
que ca lia parlar era, per descomptat, 
el castella . 

És necessar i que ensenyem i que 
fem el possible perque no es perden 
eixes canc;ons i jocs com una forma 
importantíssima d'estimulació. Quan 
els fil Is/es són xicotets/es és més fac il 
j ugar amb ells, tirar-se per terra, fer 
carasses ... en una paraula, posar-se a 
la seua altura. Perque quan creixien les 
relac ions canv iaven i canv ien? Potser 
jugar és cosa de menuts/des? Per que 
hi ha tants adults que s'obliden que 
han sigut jóvens? Els pares i mares 
també tenim limitacions: escassetat 
de temps lliure, excés de treball, pres
ses ... Els xics i les xiques vol en ser més 
i ndependents. 

Una vegada passélvern del 
rnig rnetre, ja podíem eixir al carrer. 
Carrers de terra. Per a poder jugar 
necessitavem companys/es, per com
partir, fer estrategies, acceptar nor
mes. Els pares i mares ja no aprofita
ven. Els jocs també canviaven depe
nent si eres xic o xica (en este aspee
te hem avanc;at prou). 

Nosaltres, les xiques, jugavem a: 
12. La te/la 
13. Al mocador 
14. La comba 
15. 1,2,3 caraba 
16. La taba 
17. La xata merenguera 
18. Al corro Manolo 
19. Al pavo, pavito, pavo 
20. Cromos 
21. Minye, minye, minye 
22. A tapar la calle 
23. Roda la mola, roda del 

molí 
24. Al fil 

Poc després vindr ien les nines, 
les tendes, les casetes, fer dines, 
retal lables ... Ens preparavem per a 
desenvolupar el paper que ens espe
rava en el futur. 

Els xics, que eren una mica més 
besties i atabalats, ho feien a: 

25. Churro media manga, 
mangotero 

26. Rodar el céreo! 
27. A la trompa 
28. La /lima 
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29. Elgúa 
30. Peu quiet 
31. La carretilla 

32. Arrimar 
33, Compinxes (xapas) 
34. La corretja 
35. A píndola 
36. Al calitx 
37, Al botxí 

Els xics, a banda, anaven a la 
ramb la a matar gats, t irar-se pedres 
amb altres xics d'a lt ra zona del poble, 
pujar al castel 1, jugar en els alcavons, 
robar lidons de l'hort del tio Pau. Prou 
més tard apare ixerien els mecanos, 
esca lextric, la bic i ... 

H i havia jocs mixtos, pero eren 
els menys: 

38. Gallineta cega 

Els 4 cantons 39, 
40. A l'amagatall 
41. Abajo de mi castillo 

42. Tú/a/levas 
43. Ratón que te pilla el gato 
44. Diabolo 
45. lo-io 

Encara que de vegades tots i 
totes j ugavem a tot. 

Un altre aspecte que també era 
important és com es decid ia qui es 
quedava? Quan calia decid ir qui diri
gía el joc, era la mare, es quedava, 
amol lava, qui estava eliminat o si ens 
feia falta dos equips ho féiem amb 
unes can~onetes com, per exemple: 

"Una, do/e, tele cato/e 
qui/e, quilete, estaba la reina 
en su gabinete 
vino Gil, apagó el candil cuenta 
las 12 
que las 12 son 
1, 2, 3 ............................ 12" (tu et 
quedes o tu te' n vas a un o altre 
equip.) 

O eixa que diu : 
" Una mosca puñetera se cagó 
en la carretera pin, pon, fuera." 
"Ouatre pedres hi ha al carrer, 

jo les sé comptar molt bé 
de color de xocolata 
1,2,3,4 ........ " 

Els xics, per la seua banda , 
tenien una forma de tr iar diferent: 

A fer peus: se situaven dos, un 
enfront de l'a ltre a una distanc ia 
prudencia l, uns 3 metres, i anaven 
posant , per torns, un peu darrere 
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d'un altre ben pegadet fins a arribar 
al fina l. 

A ca ra o creu: es llan~aven dos 
monedes a l'aire, quan queia, si ho 
fe ia per la part de la cara, guanyava el 
que havia elegit cara. 

Pa rell o imparell: dos jugadors 
amb les mans tancades en l'esquena 
elegixen parell o impare ll posant els 
dits que cons ideren, quan traguen les 
mans de darrere guanyara el que haja 
encertat. 

Llanéar la xapa el més lluny 
possib le. Una vegada que han llan~at 
tots, el j ugador que ha arribat més 
1 luny ix el pr imer. 

Vaig a contar-vos una exper ien
cia molt bonica que es fa a la meua 
escola des de fa ja alguns anys. Ointre 
d'una de les moltes com issions que 
func ionen en l'escola esta la de 
Norma litzac ió Lingü ística , naix amb 
l'objectiu fonamenta l de recuperar i 
potenciar les nostres senyes d'identi
tat. Dones bé, d'entre les moltes act i
vitats esta la ce lebrac ió de la Pasqua, 
i ací és on trebal lem els jocs populars
tradic ionals. Pensem que el joc és un 
bon recurs educatiu per treba llar la 
llengua, plast ica, mús ica .. pel seu 
caracter mot ivador que fomenta la 
interacció entre els xiquets i xiquetes . 

L'objectiu principa l és apropar 
els xiquets/es als jocs populars/trad i
cionals . Com ho faríem? Ens marca
rem altres objectius: 

1 59 1 

Oti / DOSSIER 

A l'amagatall. 

1. Promoure els jocs t radic ionals 
dintre de l'esco la. 

2. Conéixer i practicar dif erents 
jocs populars. 

3. Gaudir deis diferents jocs pro
posats . 

4. Utilitzar el joc com una 
excel-lent manera de passar el temps. 

5. Crear un espai de conv ivencia 
entre l'alumnat 

6. Oesenvolupar valors com el 
respecte, la to leranc ia, coeducac ió ... 
a traves del joc. 

7. Ap licar i acceptar les regles i 
normes estab lertes . 

8. Cont rastar i comparar jocs 
d'a ra amb els d'an tany. 

Cree sincerament que és 
moment de reaccionar i impulsar una 
part de la nostra cultura. Ens hem pro
posat des d'esta comissió un intercan
vi generacional fent que la gent major 
acudisca al co l-legi i part icipe amb els 
alumnes. Només així l'a lumnat conei
xera i respectara els jocs de tota la 
vida. Jugar és pera l'ésser huma una 
bona manera de no oblidar la seua 
identita t i a més a afavorix una actitud 
positiva envers la llengua. Aquí el 
paper del mestre és fonamenta l. 

• El mestre entén la necessitat 
de j ugar del xiquet/a . 

• El mest re ha d ' incloure esto
nes de joc dintre de la programac ió i 
ha d 'est imular l'alumnat a part icipar. 

• Cal recuperar jocs que s'han 
perdut o bé que s'han oblidat. 
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• El mestre ha d 'ensenyar els 
jocs perque, després, ells i elles 
puguen jugar. 

• La presenc ia del mestre ha de 
ser simból ica, seran autonoms a poc 
a poc. 

• El joc és patr imoni d'aquell/a 
que hi juga. 

• Enguany el treba ll realitzat per 
la mestra d'Educació Física ha estat 
molt interessant, jaques' han arreple
gat nombrosos jocs fruit del treball de 
recerca per part de l'alumnat. Recupe
rar és una tasca difíci l. Ells i elles ho 
han fet: 

• Per equips o individuals. 
• Confecció d'un llistat de jocs . 
• Practica deis jocs 
• Murals amb el dibuix, des

cripció del joc fru it del treball d'in
formac ió a través de les entrevistes 
tetes els iaios/es, mares/pares, 
ties/os ... 

• Creació d' una base de dades. 
• Pintar samboris, circuits de 

xapes, per tal que l'alumnat puga 
jugar quan vulga. 

• Construcc ió del material 
necessari . 

La tella. 

QUINSJOCS 
ESTAN DE 
MODA A 
L'ESCOLA? 

La trompa. 
La trompa és una 
jogu ina feta de 
fusta que es fa 
ballar amb una 

una persona sola, o bé tres, amb dos 
agafant la corda mentres una altra 
bota. Ti pus de joc de comba : parelles, 
balanceig i corda elevada. Mentres es 
bota a la corda es canten canc;:ons. 
Ac;:o és una mostra, hi ha moltes més: 

"Al pasar la barca me dijo el bar
quero 
las chicas bonitas no pagan dine-

corda . Per fer-la ro ... " 
girar, la corda 
s'enrotlla al cos 
de la trompa, amb 
forma de pera, i es 
tira amb forc;:a, 
mentre s'estira la 

corda. A la part de baix té una punta 
d'acer sobre la qual gira. Quan es t ira 
la trompa, la corda la fa girar sobre el 
seu eix, f ins que la tomba degut a les 
irregularitats de la terra, perdua d' im
puls ... El joc no consistix solament a 
girar la trompa, sinó l'agilitat per mani
pular-la i fer moltes f igures com : pujar 
al palmell de lama des del terra, aga
far-la al vol i, f ins i tot, lluita de trom
pes. 

La tella . Es dibuixen una ser ie 
de caselles numerades aterra per on 
han de saltar els jugadors/es per ordre 
després de tira r-hi una pedra plana o 
tacó que ca ldra recol lir mentre se 
salta a peu coix. Per torns es tira la 
pedra o tacó dins la casella que toca 
sense tocar les vores. Aleshores, es fa 
el recorregut de la següent manera: 
cal passar per totes les casel les, suc
cessivament, saltant-se la casel la que 
té la pedra, al peu coix, sense tre pitjar 
les línies ni tocar amb l'altre peu el 
terra. Quan arribem a les casel les en 
creu, si cap de les dues caselles no és 
la que té la pedra, es posa un peu a 
cadascuna. En arribar a la darrera 
casel la, el xiquet/a es gira i torna f ins 

al principi. Quan 
s'esta a la casella 
anterior a la que 
té la pedra cal 
ajup ir-se i agafar
la i tornar amb 
ella al principi. 

Comba . 
Basicament con
sistix a fer passar 
una corda per 
davall deis peus i 
per damunt del 
cap alternativa
ment, al mate ix 
temps que es 
bota. Pot j ugar 
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"Unas tijeritas que se abren y se 
cierran 
yo toco suelo yo toco cielo ... " 
"Pan, vino, tocino, ino, ino, ino" 
"Convide, convide a... dient un 
nom 
A qué? 
A un café 
A quina hora? 
A les tres 
1,2,3" 

Si algú perd el r itme botant i 
toca la corda, cedix el seu lloc i subs
titu1x els que estaven agafant la 
corda. Hi ha formes d'augmentar la 
dificultat del joc: fent que la corda es 
moga més rapid, botant a peu coix o 
girant sobre si al mate ix temps que es 
bota. 

Les xapes. Per a jugar a les 
xapes només fan falta xapes de bote-
1 les i un poc d'imaginació . 1 com es 
juga? En primer lloc, cal dibuixar amb 
clarió un circuit en el sol. Com més 
corbes t inga, més complicat sera 
recórrer-lo amb les xapes. Com en 
totes les carreres, cal marcar una eixi
da i una meta . Després, a colp de dit, 
cal impu lsar les xapes. Cada torn 
acaba quan la xapa del jugador ix del 
recorregut marcat. Així, fins que el 
guanyador aconseguix la meta . 

El mocador. Es dividixen els 
part icipants en dos equips i a cada 
jugador/a se li assigna un número 
que ha de memoritzar. Els equips se 
situen després d' una I ínia un enfront 
de l'a ltre amb diversos metres de dis
tancia. En el centre del recorregut, en 
un lateral, es col- loca un xiquet/a 
amb el brac;: estirat i en la ma un 
mocador. Este, en veu alta, diu un 
número i els jugadors que t inguen 
eixe número assignat han de córrer 
fins al mocador, agafar-lo i creuar la 
línia del seu equip sense ser toca ts 
pel riva l. El jugador/a que no siga 
capac;: de portar el mocador al seu 
equip o siga tocat en el trajec te pel 
rival és eliminat. Els /les part ic ipants 
han de reenumerar-se constantment 
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perqué en anar eliminant-se juga
dors/es hi haura alguns que hagen 
d 'assignar-se diversos números. 

Cromos . Eren els cromos uns 
dibuixos de co lors que es compraven 
en lamines que es retallaven. N'hi 
havia de moltes classes: nines, ani
mals, f lors , ... Les xiques els guarda
vem en caixes de !landa xicotetes que 
es pod ien guardar en la butxaca. 
Normalment es jugava de dos en dos. 
Després, es co l· locaven en el sol els 
cromos boca per aval!, ésa dir, ambla 
cara dibuixada volta cap al sol, i la pri
mera jugadora colpejava sobre ells 
amb el palmel l de la ma posada en 
buit i la reti rava rap idament. Els cro
mos que s'havien donat la volta amb 
el colp eren els que havien guanyat. 
Els que quedaven sense donar la volta 
eren els que colpejava la segona juga
dora. 1 així fins que s'havia donat la 
volta a tots els cromos. Després es 
tornava al principi. 

La corretja . Es col·loquen per 
parel les en rog le doble; les persones 
de la part exterior, amb les mans 
darrere. Dos j ugadors/es van 
donant voltes pel cercle perseguint
se, pera pegar-li un a altre amb una 
corret ja. Quan es cansa, es para 
davant d 'una parella del rog le i la 
persona de la part exterior passa a 
ser persegu it/da . Per la seua part, la 
persona que fa de cac;:ador/a quan li 
pareix, deixa la corretja diss imula
dament en les mans d'un j ugador/a 
que, quan passa el que fu ig, li pega 
fent ja de persegu idor/a. En el seu 
lloc es posa !'anterior cac;:ador/a. 

La gallineta cega. E Is/ les juga
dors/es feien rogle agafats de la ma. 
El/la que pagava era col -locat al cen
tre amb els ul ls tapa ts. Donaven vol
tes cantant este d ialeg : 
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"-Gallineta cega, que te s'ha per
dut? 
-Una agulla i un canut. 
-Busca pe! terrat. 
-No, que em faré gat. 
-Busca perla ximenera. 
-No, que em faré negra. 
/ pegant-li un carxot, deien: 
-Pos busca qui t'ha pega t ... " 

Les personetes menudes del 
co l-le juguen a: 

Pissipissiganya. Asseguts/des 
aterra formant un rogle amb els peus 
junts. El que fa de mare va cantant la 
canc;:ó tocant a cada sí l-laba un peu. 
Quan coinci disc a l'ú ltima síl-laba el 
peu tocat s'amagara sota la cuixa. La 
canc;:ó diu : 

"Pissipissiganya, ali de la ganya 
amet letes torradetes pa torrat 
qui sera el més cot xino que 
s'haura bufat." 
1,2,3 ... caraba . Es des igna un 

jugador/a que paga, que es col- loca 
de cara a la paret i mentres va can
tant va creuant els brac;:os en les 
parets al mateix temps que diu: "Un, 
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dos i tres caraba carabasse ta bol l i
neta una i un cabas", i es girava 
rap idament. La res t a deis 
jugadors/es que estan s itu ats lluny 
van avanc;:ant cap a ell o ella men 
tres compta. Quan es gira, la resta 
es queda parada. Si detecta el movi
ment d 'algú, l'anomena i l 'envia al 
fons per tornar a comenc;:ar. Quan 
algun jugador toca la paret, s' inverti 
xen els papers. Aleshores es par a
ven i el del mig s'aproximava a algú i 
pel t ac te, o fent-li coma maxim tre s 
preguntes, havia de descobrir qui 
era. Si ho aconsegu ia, passava a 
pagar, o siga, a gallineta cega. 

M'agradaria acabar amb una fra
se d'Antonio Tapies que diu : Jugando, 
jugando, de pequeños aprendemos a 
hacernos mayores. Jugando, jugando, 
hacemos crecer nuestro espíritu 
ampliándole campo de vis16n de nuestros 
conocimientos. Jugando, jugando, deci
mos y escuchamos cosas, despertamos 
a aquel que se ha dormido, ayudamos a 
ver a aquel que no sabe o aquel a quien 
han tapado la vista. 
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TEXTOS t'ARA lllRl6ENUS Y M~:rJDOS JUVENILES (1) 

OJE Petrer: quin 
dia la d'aquella 
(llarga) /lfit! 

Vicent Brotons i Rico 

A galopar, a galopar hasta enterrarlos en el mar. 

RAFAEL ALBERTI 

ORGANIZAC ION 

JUVENIL 

ESPAllO LA 

Jefatura Central 
Servicio de Formación 

es de 1965 a 1975, per 
agafar dues dates de 

referencia, els jóvens i 
xiquets de Petrer es 

divert ien de diverses 
maneres, pero allo que es 

diu l'oci organitzat es pro
du·1a basicament en els 

ambits esportius, les parro
quies religioses, el Club de la 

Juventud i l'OJE. Per raons de 
coneixement personal, jo em 
referiré a aquesta última orga-

nització de caracter estatal 
- nacional- que no era altra cosa que les sigles de 
!'Organización Juvenil Española, perque és on vaig desen
volupar les meues vivencies personals entre el 12 i 19 anys 
d'edat, ésa dir, entre els anys 69 i 76. Que no espere l'inte
ressat lector o lector trobar un cúmul de dades object ives 
ni res d'aixo. Em limitaré a fe r memoria, entre sentimental 
i analítica, del que va significar aquell espai d'oci pera un 
grup important d'homens -molt poques dones- de Petrer 
que avui ens movem entre el 45 i el 60 anys. 

L'ORGANIZACIÓN JUVENIL ESPAÑOLA 
DEL FRENTE DE JUVENTUDES 
L'OJE formava part de l'entrellat del Movimiento, 

és a dir, el partit únic del regim del general Franco. Si 
aquell "partit únic" -tan prohib ida estava la paraula 
"partit" que no es podia dir ni així- es deriva d'aquell 
batibu ll de sig les que es deia "FET de las JONS" (Falange 
Españo la Tradicionali sta de las Juntas Ofensivas 
Nacionales Sindicalistas) en una formulació més neutra 

Manual de formació pera dirigents de la OJE. 

i tecnocratica que ara es denominava "Movimiento 
Naciona l", l'OJ E no era més que la derivació resultant de 
convertir la seua secció juvenil -e l "Frente de 
Juventudes"- en una organització més moderna, menys 
ideologitzada -és un dir- que responguera als nous 
temps: una de les tantes disfresses que s' inventa la 
Dictadura per paréixer menys Dictadura. 

L'OJE funciona va en molts municipis i barris de tot 
l'estat. En princip i era una organització només pera xics 
i sois al f inal del franqui sme va permetre la presencia de 
xiques amb unes determ inades condicions. L'OJE s'en
quadrava dins de la Delegación de la Juventud, que era 
l'organisme de l'aparell de l'estat que controlava totes 
les polítiques juvenils del país i que funcionava d'acord 
amb una estructura jerarquica centra lista que naixent 
de Madrid, passava per les províncies fins a aterrar en 
les estructures locals com a Delegación Local de la 
Juventud. En la meua epoca de membre de L'OJE aquest 
carrec va ser ocupat per Vicente Amat, ja traspassat, 
també conegut per Vicent ito el de I' Hostal , i posterior
ment Enrique Navarro , que en el pas del temps arribaría 
ser alcalde de la loca lit at. L'ú ltim del regim del general 
Franco. 

En certa mesura, l'OJE era la "nineta deis ulls" de la 
Delegación de la Juventud, jaque en teoria era l'organitza
ció dirigida als jóvens més facilment contro lable i que res
ponia plenament a la perpetuació ideológica del regim: 
escola de ciutadania per a un país on ser ciutada era la 
cosa més pareguda a ser súbdit. Les altres formes d'orga
nització infanti l i juvenil, llevat de les purament esportives, 
no eren ben vistes del to t pel reg im: les religioses 
(Moviment Júnior, Juventud Obrera Católica, Juventud 
Estudiantil Católica, etc .) perque eren portadores de certs 
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valors cristians que entroncaven facilment amb les reivin
dicacions socials, les de base juvenil espontania -com el 
Club de la Juventud de Petrer- perqué no acabaven de ser 
sotmeses a control, els Boys-Scouts perqué sovint eren 
tapadora de moviments juvenils de base democraticolibe
ral. .. A ixí que l'OJE es duia la palma en molt senti ts ... 
autoritar is. 

Aquesta condició d'organització juvenil del regim li 
reportava alguns privilegis, sobretot en alió que pertocava 
a instal·lacions, mitjans, dotacions pressupostaries, facili
tats burocrat iques per a desenvolupar les activitats pro
pies, etc. L'OJE de Petrer no va ser menys. A mitja ns deis 
60 desenvolupava les seues activitats en els baixos de la 
CENS -loca l del sind icat vertical absolutament controlat 
pel regim- expropiat a la UGT després de la Guerra Civil i 
que va servir coma espai pera les activitats sindica ls, polí
tiques -F ET de las JONS- i juveni ls -primer el Frente de 
Juventudes i més tard l'OJE- i que es trobava situat a 
I' Esplanada i al carre r Nou. 

OJE PETRER ALS ANYS 70 
Aque l! espai, vell i obsolet, va ser enderrocat i es va 

construir !'actual edifici que acu ll ACOTE i els sindicats 
democratics (CCOO i UGT). Anteriorment va donar cabuda 
al sindicat vertical, al Movimento, a l'ambulatori i a l'OJE. 
Cal dir que l'enderroc de l'antic edific i i la consegüent obra 
de nova planta es va produir entre els anys 67 i 69-període 
en que l'OJE es va insta l·lar provisionalment al carrer de 
Sant Bertom eu, enfront del Súper-. En el 70 es torna a la 
vella ubicació, pero ara en un edifici nou de trinca. 

Jo em referiré a eixa última epoca, en que vaig parti
cipar activament en la vida de l'OJE-Petrer. En aquel! espai 
d'uns 200 m2

, ens reuníem molts xiquets i jóvens de Petrer. 
En els períodes de maxima activitat superarem el cente
nar. Els més menuts, entre 9 i 12 anys, formaven el grup del 
"flechas"; els seguien per ordre d'edat els "arqueros" (de 
13 a 15 anys) i després venien els "cadetes", deis 16 als 21. 
Els "flechas" i "arqueros" s'organitzaven dins el "Círculo 
de flechas y arqueros" i els grans, -"cadetes"- en el que 
portava aquest nom. Tenien espais diferenciats en la seu 
de l'OJE i estructures organitza ti ves també distin tes . 

Els "flechas" i "arqueros" s'organitzaven en esqua
dres que feien tota mena d'activitats . Les esquadres eren 
grups d'amics d'entre 5 i 15 membres. Cada esquadra 
ten ia un nom -San Francisco, San Fernando, Júpiter, 
Nueva Revolución ... - i s'organitzava amb un "jefe " i un 
seguit de carrecs que, en la practica, permetia a quasi tots 
els seus membres ten ir una responsabilitat ("subjefe", 
secretar i, tresorer, botiquí, encarregat del material, bande
rí, etc .). L'element cohesionador era l'amistat i no !'interés 
per cap tipus d'activitat concreta, per aixo féiem de tot en 
les esquadres. El conjunt d'esquadres tenien una mena de 
cap superior -sempre !'estructura jerarquica inspirada en 
el militarisme feixistoide!-, que era el "jefe de centuria". El 
"jefe de centur ia" deis "flechas" era un cadete o, excepcio
nalment, un "arquero" gran. El deis "arqueros", obviament, 
sempre era un "cadete". 

Aquest conjunt organitzatiu donava lloc a un seguit 
d'activitats que es realitzaven al llarg de la setmana, pero 
que s' intensificaven especialment els caps de set mana i 
els períodes fest ius i vacacionals. Entre setmana, un sen
yor gran -" l'agüe lo"- obr ia el local des de les 6 de la ves-
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prada a les 9 de la nit i els menuts acudíem a fer reunions, 
pero sobretot a jugar al ping-pong, a diversos jocs de tau la 
(dames, escacs, monopoli, est rateg, etc.). El caps de set
mana l'activ itat es diversificava : marxes i acampades, 
esport a la Ciudad Deportiva San Fernando (insta l·lacions 
actua ls de la piscina coberta), concursos i fest ivals, etc. 

Entre els "f lechas" i "arqueros" no eren normals el 
gru ps d'act ivitats concretes i especialitzades, és a dir, 
xiquets units pel gusto !'interés en alguna mena d'activi
tat concreta. Amb tot i aixo, a vegades, sorgien aquests 
grups com a conseqüencia de la intensita t de l'activ itat 
que es donava a l'OJE. Així van sorgir grups dedicats al 
teatre, equips esportius que anaven més enlla de la perti
nent;:a a una esquadra o no (basquet, handbol o futbol) i un 
grup dedicat a la premsa juvenil. Precisament en aquest 
grup vaig parti cipar activament. Feien un periodic multico
piat que eixia mensualment i es deia Chispa. La meua acti 
vitat jo la vaig centrar en aquest periodic i en altres ambits 
més que tot seguit tractaré d'explicar. 

UN ANY D'INCESSANT ACTIVITAT 
El cicle anual d'activitat de l'OJE entr e els "flechas" 

i "arqueros" es caracteritzava per una amplia gamma 
d'activitats. La tardor i l'hivern eren propicis pera les pro
pies del local. Enumerem-ne algunes: jocs de taula, cam
pionats de ping-pong, teatre, festi vals, concursos de 
betlems, periodic, reunions de les esquadres, etc . 
L'activitat esportiva i muntanyenca també tenia el seu 

Poble Jove, Caprala 1970. 
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espais. Els més grans, els "arqueros", part icipaven en 
entrenaments i campionats esportius -a vegades de 
caracter comarcal i provincia l-, i tant uns com altres apro
f itaven algun diumenge per a fer marxes per les sendes 
muntanyenques de la localitat. Per les festes de la Mare de 
Déu s'organitzaven gimcanes de bicic letes en l'Esplanada. 
Un deis vencedors més habitua ls era Luisake que, amb el 
pas deis anys, arr ibaría a ser un gran camp ió de motocrós . 
Durant el període de Nadal, alguns xiquets part icipaven en 
cursos de "mandos" i "proeles" (especia listes en diverses 
activitats) que se celebraven a nivell provinc ial, general
menta l col -legi menor José Anton io d'A lacant o al campa
ment juvenil de Moraira. Precisament el cicle nadalenc es 
tancava amb la part ic ipació en la cavalcada de la Nit de 
Reís, que solía ser organitzada pels "cadetes" i alguns 
"arqueros" majors. 

A la primavera s'inc rementaven les activitats d'a ire 
lliure i esportives . Ja no només s'eixia a fer marxes, sinó 
que també s'acampava en diversos paratges de Pet rer i els 
voltants: Caprala, el racó del Xoli, les Fermoses, la serra del 
Cavall, el Maigmó, el Sit. .. La Set mana Santa era un perí
ode que alguns aprofit aven per anar a albergs i campa
ments provinc ials pera fer estades de quatre o cinc dies. 1 
sense voler la cosa, arribava l'estiu . Estac ió sinón im de 
campament juvenil de Capra la. L'OJE de Petrer era l'única 
organit zació local del voltant que fe ia el seu propi campa
ment d'una quinzena de dies de duració. 

EL CAMPAMENT JUVENIL DE CAPRALA 
Primer comenr;:arem fent-lo en el descampat d'en

fr ont del naixement d'a igua. Fou l'any 1967. El muntaven un 
grup de "cadetes", que després fe ien de "mandos", amb el 
suport del "jefe de la OJE" - Enr ique Navarro Quiles- i 
alt res dirigents . També solien implicar -se alguns "arque
ros". Amb tendes vellíssimes aconseguides de no se sap 
on, amb troncs de xops, amb tendals, amb matalaps de 
pallofes, amb bancs i tau les que feien de menjador i amb 
una cuina rudimentaria de gas. Fent ús pera la higiene d'a
campats i at ifel ls de l'a igua del naixement, entre 30 i 50 
jóvens i xiquets entre 10 i 18 anys convivien en aquell marc 
natura l privileg iat que era llavors Caprala. Féiem de tot, 
marxes, banyar-nos, jocs, xarrades, focs de campament, 
misses de campanya, manualitats, día deis familiars ... Ho 

passaven francament bé. El problema era que si les condi
cions d'acampada les analitzarem ara des deis parametres 
del segle XXI, supose que no ens hagueren permés d'estar 
més de quatre hores. Els campaments de Caprala foren, a 
més d'un espai de divers ió esplendid, una autentica esco
la de convivencia i ciutadania . Xiquets i jóvens aprengué
rem amistat, responsabil itat, sent it de grup, esti ma pels 
altres, amor a la natura. El clima d'autoritat-que era propi 
d'aquel ls campaments de l'OJE- era superat amb escrei
xos per la sana convivencia. 

El meu record concretes remunta al de l'any 70, l'ú l
tim campament d'aque lla zona de Caprala sit uada enfront 
del naixement. El vam batejar amb el nom de "Poble Jove", 
f ins i tot algun acampat es va inventar un himne que no 
tenia res a veure ambles tonades feixistes que es cantaven 
-"Cara al sol", "Montañas nevadas", "Pr ietas las f ilas"- i 
acampats allí, a la vora d'aque lla pinada que ens fe ia de 
menjador, cuina i zona de reunió vam viure una quinzena 
absolutament fel ir;:. Aquel l trosset capra lenc en aquell llun
ya estiu deis 70 ens va permetre a molts petrerins infants 
o adolescents entrar en el món de l'autonomia personal, 
l'amistat, la camaradería i la solidaritat: una amable esco
la natural de persones. 

Tal va ser la importa ncia d'aque lls campaments 
-quasi acampades de fortuna- que l'any 71 la Delegación 
Provincial de la Juventud d' A lacant va adquiri r uns 
terrenys en la zona denom inada de la Casa Marcos. 
Aquell espai, que reunía unes condicions molt menys 
bones que l'alt re-e ra, i és, quasi un secarra l cr iador d'a 
lacrans- va ser habilitat mínimament construint un 
magatzem/cuina, un depósi t d'aigua, unes dutxes i un 
menjador de t roncs i canyissos, i van fe r també un des
campat que servira de plar;:a de campament, on es mun
taven les tendes. Des d'aque ll any 71 es van organitzar 4 
campaments i encara que des de la Delegac ión 
Provinc ial ens sotme teren a més cont rols "ideológ ics" 
que en els altres campamen ts - imposant-nos un "jefe de 
campamento" professional- la línia d'activitat i la dina
mica deis 50/60 acam pats va continuant sent la mate ixa. 
Aquells "pobles jóvens" desplar;:ats dos quilómetres al 
sud continuaren sent l'esco la d'amista t i c iutadania 
encetada anys abans a la pr imera ubicació del naixement 
d'aigua. Del 71 al 72 fórem molts els que vam fer de "man -

Activitats de campanya en el campament local de l'OJE de Caprala. 
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dos", passaren per al I í desenes i desenes de xiquets de 
Petrer (s'afegiren alguns de poblacions ve1nes) i torna
rem a t raure-li a aquell marc natural de Caprala situat 
entre els dos arenals-el de Pruna i el de l'Almorxó-tot el 
profit de diversió i formació cívica imaginable. 

L' ACTIVITAT DELS "CADETES" 
El Círculo de Cadetes funcionava de manera prou 

distinta al de "flechas" i "arqueros" . O'aquest grup de gent 
de més de 15 anys eixien els dirigents de l'OJE. Entre ells, 
el "cuadro de mandos" deis més menuts ("jefe de OJE", 
secretari, tresorer, director de Círculo de "flechas" i 
"arqueros", "jefes de centuria" i director de Círculo de 
"cadetes") . Aquest "cuadro de mandos" formava el nucli 
dirigent del campament de Caprala. La resta de "cadetes" 
solien fer vida associativa a través deis grups d'activitat: 
esports com el basquet i l'handbo l, grups de teatre, músi
ca, periodisme, debat i estudi. El Círculo de "cadetes" 
tenia prou autonomía organitzativa 
i els cond icionaments ideológics del 
franquisme solien ser substitu1ts, si 
més no a Petrer, per una obertura a 
nous corrents de pensament demo
cratic i modern. 

Es llegien llibres prohibits o, 
com a mínim, mal vists, com, per 
exemple Técnicas sexuales moder
nas o Antología rota, de León 
Felipe. Hi havia revistes com Triunfo 
i Cuadernos para el diálogo, o els lli
brets de formació obrera de !'edito
rial ZYX clarament alternatius al 
reg im, es feien recitals poetics de 
Miguel Hernández, Salvador 
Espriu, Bretch, poesía revoluciona
r ia !latinoamericana; es representa
ven obres de teatre marxistes - El 
mercado-; se sentien discos de la 
nova canr;:ó (Ra imon, Ovidi 
Montllor, Francesc Pi de la Serra, 
Serrat, Lluís Llach), de Paco lbáñez 
i llatinoamericanes (Yupanqui, 
Vigl ietti, Cafrune ... ). En definitiva, 
la cultura alternativa entrava a 
l'OJE sense problemes. Bé, sense 
problemes del tot no, de tant en tant 
dirigents juvenils de la localitat-els 
que representaven l'stablishment-
ens feien advertencies del tipus: 
"aneu amb compte!", "dissimuleu una miqueta", "no vos 
passeu!" o, senzillament, "ja n'hi ha prou!" Pero la vida 
juveni l discorria amb forr;:a. El pensament dissident i 
democratic s'obria pasen aquella OJE tan contradictoria, 
fresca i socialment útil: escola de democracia, escola de 
democrates pera la Transició que picava cada volta amb 
més forr;:a a la porta . 

Alla per l'any 73 comenr;:aren a incorporar-se les 
xiques a les act ivitats de l'OJE. Era un grup minoritari pero 
forr;:a actiu. Fins i tot es va fer alguna festa al local deis 
"cadetes" . Festes que, en alguns casos, foren tremenda
ment etíliques . 1 aixo que cap deis organitzadors i assis
tents eren majors d'edat-la majoria d'edat llavors era als 21 
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anys-, pero, comes pot imaginar, durant aquel Is any la per
missivitat alcoholica era molt més gran que en els temps 
que corren . Més que permiss ivitat podríem parlar d'una 
cultura de la beguda alcohólica distinta. Inimag inable hui 
en dia en un espai de diversió i encontre juvenil. 

He citat també !'existencia d' uns grups que feien 
periodisme juvenil. Efectivament, tant entre els "cadetes" 
com els "arqueros" va ten ir molt importanc ia aquesta acti
vitat. En el següent apartat m'hi refer iré amb una certa 
extensió, ja que va ser un deis ambits d'activitat -junt al 
campament de Caprala- on més em vaig implicar perso
nalment. 

PERIODISME JUVENIL 
Formarem un grup de periodisme juveni l al campa

ment "Poble Jove" de 1970 i quasi totes les vesprades ens 
trobaven en l'OJE. 1 ens tirarem quas i dos anys "fent perió
dic". Li posarem un nom, "Chispa", i ens dedicarem a 

Jóvens "cadetes" de Petrer en el port d' Alacant, rumb al 

campament de Palma de Mallorca. Final deis anys 60. 

escriure, contar, dibuixar i expressar tot el que bonament 
sabíem, podíem, imaginavem i ... ens deixavem. 

La cosa era ben simple: fer que vera la llum tots els 
mesos un periodic fet amb el sistema de la mult icop ia. 
Eren temps primitius, la sofist icadíssima fotocopiadora 
s'estava inventant, d'ordinador, ni parlar-ne, les linotípies 
eren les reines de la impress ió i les multicopistes de tota 
mena -aliades a les maquines d'escriure- servien perque 
el poble gran i menut difonguera els seus escrits. 1 al lí, en 
l'OJE, estavem aquel Is xiquets fent un periodiquet juveni l 
amb molta afició, certa tra<;:a i enormes dosis d' ingenul'tat. 

Escrivíem de tot: editorials, entrevistes, enquestes, 
crítiques musica ls, informació i notícies, textos de d'opi-
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nió, biograf íes, croniques festivoreli 
gioses, acudit s, passatemps, cartes, 
cron iques esportives.. . Els més 
manualment habilidosos els il·lustra
ven. Uns altres el picaven amb la 
mecanografica sobre un clixé de 
cera que més o menys era com les 
planxes d' impressió. 1 aix í una volta 
acabats els déu o dotze el ixés, 
comen<;:ava !'aventura de trobar una 
multicop ista. No sé sap qui aconse
guia un permís pera "tirar" el perio
dic a la mult icopista automat ica de la 
Cooperat iva Agrícola . AII í tenies dos 
o tres "per iod istes" convertits en 
"impressors" ompl int-se de t inta f ins 
a les ce lles i rematant la faena de fer 
un centenar de periodics que des
prés es repartien entre tots els mem
bres de l'OJE. 

Aquel Is menuts periodistes ens 
ho fé iem en un lloc molt democratic i 
tolerant que tot i dir-se OJE i formar 
part de l'entre llat del "partido ún ico" 
o "Movim iento" de la Dictadura era 
en realitat un espai de discussió, 
organ itzac ió i aprenentatges de totes 
eixes coses que no s'apren ien en cap 
lloc: ni a la família, ni a l'esco la, ni a 
l'església . Es practicava una certa 
democrac ia directa, que a voltes es 
confonia en anarqu ía -¡oh, la divina 
acracia!- quan no en caos . 

Els que ens superaven en 4 o 5 
anys pract icaven també el per iodis
me j uvenil. Ho fe ien amb més rigor i 
pretensions que no nosaltres. 
Escr ivien Rincón, que era també un 

period ic publicat ambla mateixa tec
nología que el Chispa i que apareix ia 
en una periodicitat semblant, pero 
ple de cont inguts més crítics i propis 
de les inquietuds d' una joventut que 
s'obr ia a la vida adulta i als quals cer
tes coses del poble, del sistema polí
tic, deis valors oficials imperants o de 
qualsevol altra cosa no els agrada 
ven. A lguns xicons del Chispa arr iba
rem a col· laborar esporadicament 
amb el Rincón, tot i que també inten
tarem !'aventura de fer un per iodic 
més rigorós que es va dir Panel. 
Aquesta publicació no va tenir cap 
exit, tot siga dit. 

D'UN TEMPS, D'UN 
PAIS, D'UN POBLE, 
D'UNA ORGANITZACIÓ 
JUVENIL 
Allí discorregueren alguns 

anys importants de la vida de des
enes de petrer ins que avui estem 

per la cinquantena d'anys. Després vingueren altres 
edats, altres opc ions, altres espais de realitzac ió perso
nal. No tots pegarem pels mate ixos camins . Fins i tot 
amics de tota la vida i amb una tra jector ia quasi comuna 
en l'OJE, acabarem en opcions polítiques, socia ls, sindi
cals o cu lturals distintes, molt dist intes . A lgunes diame
tralment oposades : un altre símptoma més que aque lla 
"esco la de ciutadan ia i democracia" havia funciona t rao
nablement bé sense proposa r-s'ho excess ivament, tot 
siga dit. L'amistat, l'afecte, l'estima, el grat record, pero, 
perduren encara. 

Féiem de tot, igual esco ltavem Raimon -" D'un temps 
que sera el nostre, / d' un país que no havem fet: /cante les 
esperances / i plore la poca fe"- que muntavem bet lems 
nadalencs. Féiem festiva ls horteres i també recitals poe
tics de Bretch. Llegíem Espriu i en els campaments "por 
imperativo legal" cantavem el "caralso l" . Participavem en 
pietosos "Via Crucis" i estudiavem Técnicas sexuales 
modernas. També llegíem León Felipe, Machado, Gabriel 
Celaya i malentonavem en les marxes muntanyenques "si 
madrugan los arqueros" i "Dalt d' un pi hi ha un alficos" . 
Apreníem i coneixíem vivencialment tot allo que el país ofi
cia l ni ensenyava ni permetia que existira. Fórem l'OJE de 
Petrer i tots - i les poques totes-que passarem per al lí vam 
viure d'una manera molt especial l'oc i d'aquells distints i 
distants setantes. Sense nostalgia, sense malíc ia, pero 
amb indissimulada tendresa, ho he recordat. 

Als anys 60 uns senyors que es feien dir The Beatles 
cantaven A hard day 's night (Quina nit la d'aque ll dia), fins 
i to t feren una pel·l ícu la amb aquest títol . Als mate ixos 
seixanta un jove de Xat iva, Raimon, malt ractava una gu i
tarra i cantava "La nit, que llarga és la nit, / nit de déus, 
nit de di mon is", referint-se a la Dictadura. Als 70, amb 
encara ressonanc ies d'aquestes dues velles can<;:ons, 
uns altres jóvens editavem aquí un dia esplendorós amb 
bada lls de llibertat des del cor mateix del niu de la serp 
del franquisme : qu in dia la d'aque lla (l larga) nit!, OJE
Petrer, anys 70. 
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Foro Joven: una experiencia 
innovadora de participación~:/ 

Antonio Carr il lo Cano 
Concejal de Juventud 2003-2007 

Francisco Francés García 
Profesor de Sociología 

El Foro Joven es un espacio para participación de los jóvenes de Petrer. Cualquier joven o colec

tivo juvenil puede presentar en el Foro Joven sus iniciativas, ideas o propuestas para hacer acti
vidades relacionadas con la juventud. 

En el Foro Joven todo el mundo tiene la misma capacidad de decisión, de manera que entre todos 
y todas, con la colaboración de la concejalía de Juventud, podemos poner en marcha actividades 
que tengan que ver con el ocio, el tiempo libre, la formación, la cultura y, por qué no, disfrutar 

haciéndolo. 

El Foro Joven se reúne los primeros jueves de cada mes a las 21.00 en la Concejalía de la Juven

tud. A lo largo de este año disponemos de 15.000€ para hacer realidad todas las ideas que deci

dáis. Imagina, propon lo, vota, y disfruta. (¿Qué es el fo ro joven? en www.forojoven.es) 

a idea del arranque del Foro Joven en 
Petrer respondió a una doble inten

ción de la concejalía de Juventud hace 
cuatro años ante una situac ión de expe

r iencias previas poco fructíferas en la 
articu lación de la participación juvenil. El 

primer objetivo de la puesta en marcha de 
un foro de estas características es plan

tear un intento para desbordar (que no eli
minar o limitar) la lógica representativa de la 

part ic ipac ión, posibi litando espacios conver-
saciona les de carácter horizontal entre las y 

los jóvenes del municipio en el que se pongan 
en juego múltiples legitim idades; el resultado 

esperado es la consol idación de un entorno no instit ucio
nal en el que pueda part ic ipar toda la gente joven que así 

lo desee, independientemente de si pertenece o no a colec
tivos organizados, de la orientación de sus activ idades, de 
su vinculación con la conceja lía, etc. En segundo lugar, la 
intención es dotar de un conten ido concreto a la acción de 
part icipar, que en este caso se traduce en la capacidad de 
las y los jóvenes para no solo proponer, sino además deci
dir el destino de recursos municipales (act ividades y 
soporte financiero para su realizac ión) en materia de 
juventud, buscando que la participación no se conv ierta 
en un fin en sí mismo, abstracto y deseable socialmente, 
sino que se active a part ir de conten idos concretos que 
impliquen al mayor número posible de actores . 

Por estas razones, y con el acuerdo inic ial de un 
reducido grupo de colectivos, se decide hacia finales de 
2004 iniciar en Petrer una experiencia distinta de parti cipa
ción juveni l. El Foro arranca únicamente con dos premisas 

ACTIVIDADES 
APROBADAS Y 
REALIZADAS POR 
EL FORO JOVEN 
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de partida: la limitación económica de los recursos dispo
nibles (15.000€) y un funcionamiento basado en el princi
pio de democracia participativa, lo que viene a significar 
que es un órgano abierto a toda la juventud y que cada per
sona que asista dispondrá de la misma capacidad de deci
sión (una persona, un voto). 

Esta concepción intenta garantizar la existencia en 
la práctica (y no únicamente en la teoría o en el papel) de 
un espacio democrático, desde el momento en el que 
todos los participantes y asistentes a los foros poseen la 
misma capacidad de proposición y decisión, sin distinguir 
si pertenecen o no a colectivos formales. Podría decirse en 
este sentido que las y los jóvenes 

vivenciar un espacio de encuentro, de conocimiento 
mutuo, de debatir y comprenderse, en definitiva, de crear 
las condiciones adecuadas para fomentar la capacidad 
cooperativa. Desde el momento en que los actores no 
compiten por unos recursos que administra un agente 
externo o superior (la concejalía), sino que a través de la 
colaboración y la horizontalidad (que introduce el hecho 
de que todos y todas tengamos la misma capacidad de 
decisión) se facilita el diálogo y la negociación, indepen
dientemente de quiénes sean los participantes. 

El formalismo, la excesiva reglamentación de los pro
cesos participat ivos o la necesidad de acreditación como 

condición para la participación 
en los foros cuentan por lo que 
presentan, y no por lo que repre
sentan. De esta forma, el foro 
adquiere la condición de asam
blea soberana y posee la poten
cialidad frente a otros órganos de 
participación juvenil, de permitir 
difuminar la fractura existente 
entre la participación formal (pro
tagonizada normalmente por la 
figura de la asociación) y la parti
cipación de carácter informal (lle
vada a cabo desde la base social 
no organizada formalmente). 

La a a -~¡u ,;·.-a 1:J 1il 
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La lógica de funcionamiento 
en el foro se asienta sobre el con
cepto dinámico de acción-refle
xión-acción: se actúa (se elabora 
el autorreglamento, se plantean, 
votan y desarrollan propuestas), 
se reflexiona (se analiza y evalúa 
los condicionantes y el resultado 

D ~ i~ S. "'' l TÉ CAMEi/ 
) , / ' • !:! 

TU SI. 1APUNT o/ T A LA RECOLLID 

orss AIIITC:, 1G DE Ju ¡'. v A LE■ D h l!N PIHADA 

C;,.9' 
_, ~·· ' . . 4-

,- ' ,' ~ ') 

INSCAIPCIÓ/ CAiiAL DIE LA JOVllNTUT/ orloag.- 1 a•••ol n· :ZG 
OOHlf:MIA/ ur•n •vonid• num 02 lf:lda 

de la acción) y se actúa de nuevo Cartel anunciador de La Basurada. 

presente en muchas figuras de 
participación juvenil incorporan 
obstáculos a menudo insalvables 
para formas emergentes de parti
cipación no formal, que en muchas 
ocasiones poseen una enorme 
potencialidad como activadores de 
la participación juvenil de grupos 
de la base social. Grupos que nor
malmente no pretenden tener vín
culos con el nivel institucional, 
pero que se acercan a él con el fin 
de solicitar apoyo para el desarro
llo de actividades concretas que 
muchas veces involucran a un 
gran número de jóvenes (concier
tos, cursos, ciclos, etc.). La regla
mentación y la acreditación en los 
procesos de participación exigen 
normalmente de los actores cierta 
experiencia y un conocimiento de 
los códigos de relación con la 
Administración: aportar garantías 
de existencia, que no actividad, (incorporando la reflexión y modi-

ficando aquello que estiman conveniente los y las protago
nistas). No se trata tanto de una lógica secuencial como 
de una práctica reflexiva en espiral, que permite la intro
ducción de nuevos contenidos y formas de hacer a través 
de la retroalimentación continua del proceso. La aplica
ción de esta dinámica de trabajo intenta contribuir a des
activar o neutralizar uno de los grandes mitos que rodean 
al mundo de la intervención comunitaria, especialmente 
en el contexto de los procesos de participación juvenil: la 
necesidad de llevar a cabo procesos de formación (largos 
en muchos casos) previos a la acción. En muchas situacio
nes no es necesario invertir un tiempo excesivo en realizar 
análisis y formación antes de actuar. La lógica práxica 
aborda este dilema desde la idea de que la acción contri
buye o alimenta la necesaria reflexión y, paralelamente, 
nutre además otro proceso todavía más importante, la 
implicación. Los y las jóvenes, si son protago nistas de las 
acciones, si poseen capacidad real y efectiva para decidir, 
podrán desarrollar con mucha más facilidad un sentimien
to de apropiación o de implicación que ayuda a dar sentido 
a lo que se hace. A pesar de ello, aunque en el foro deciden 
sobre dinero, es necesario entender que no se trata sólo de 
dinero, no se trata sólo de decidir qué actividades llevar a 
cabo o cuáles pueden esperar. Se trata de que, a través de 
este mecanismo de innovación democrática, sea posible 

estable en el tiempo (estatutos, memorias, formularios para 
subvenciones, etc.). El resultado en muchos casos es el con
trol de los órganos clásicos de participación por parte de 
grandes organizaciones o colectivos con suficiente expe
riencia para poder cumplir con todos los requisitos necesa
rios para la Administración, limitando la capacidad de 
actuación de otros grupos que, ante las dificultades que 
supone lograr la colaboración institucional, optan por des
arrollar su actividad al margen de los espacios de participa
ción formal. 

La vinculación simbólica del eje participación-aso
ciacionismo supone una de las vías fundamentales para el 
fomento de la participación, pero no la única; por consi
guiente, limitarse a la explotación de ese camino implica 
con frecuencia renunciar a la potencialidad que generan 
los focos de participación no formal. La idea de un Foro de 
Juventud no se opone a los órganos tradicionales de parti
cipación (consejos de la juventud, comisiones, platafor
mas, etc.) sino que más bien los complementa y refuerza. 

EL FUNCIONAMIENTO PRÁCTICO DEL 
FORO JOVEN DE PETRER 
Todas estas cuestiones fueron objeto de discusión 

grupal por parte de colectivos que actuaron como grupo 
motor y correa de transmisión de los elementos que carac-

FESTA 2007 



terizan al foro. Se abrió así un tiempo para el debate abier
to entre asistentes y el personal de la concejalía que ocupó 
varias sesiones, y que tenía como principal objetivo la gene
rac ión de un conjunto de normas que sirvieran como guía 
para el funcionamiento cotidiano de este nuevo mecan is
mo de participac ión. El resultado fue un autorreglamento 
que ha ido sufriendo distintas mod ificaciones en el discu
rrir tempora l del Foro, siguiendo la "lógica anter iormente 
comentada de acción-ref lexión-acción, que ha permitido ir 
aprend iendo entre todos los y las participantes de las situa
ciones que han tenido que ir solucionando a fin de perfec
cionar este órgano part ic ipativo. Como elemento de con
sulta, el autorreglamento vigente 
puede verse en la pág ina web del 
propio Foro Joven (www.forojo 
ven.es). 

Entre los acuerdos alcanza
dos para el funcionamiento del 
Foro, cabe destacar que se ha rea
fi rmado la perspectiva no corpora
tiva de la part ic ipac ión juveni l en 
este espacio . La asistenc ia y parti
cipación en el Foro Joven es total 
mente libre, teniendo cada asis
tente la misma capacidad de deci
sión bajo el princ ipio de democra
c ia directa . 

TALLER 
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Foro, en la Concejalía, por correo electrón ico, fax, etc.). Cada 
propuesta, antes de ser contemplada, es objeto de un infor
me técnico en el que se determina su viabilidad y coste eco
nómico, de forma que toda la informac ión sea tenida en 
cuenta por los y las participantes antes de tomar decisiones. 
Finalmente, en las reuniones del Foro las propuestas son 
debat idas y prior izadas de acuerdo a los recursos disponi
bles, de forma que la Concejalía queda compromet ida para 
su ejecución, bien desde el propio ámbito institucional, o 
bien en colaborac ión con jóvenes o colectivos impl icados en 
la actividad, que son los que la llevan a cabo en este caso 
con el apoyo municipal. 

todos los domingos 
de noviembre 
de 11:00 a 12:00 

Hasta la actual idad, las 
reuniones del Foro Joven se reali
zan con carácter mensual y esta
bleciendo c iclos bimensuales en 
su func ionam iento, de la forma 
siguiente en cada ciclo. 

Primera asamblea del ciclo: 
presentación y debate de pro
puestas, permitiendo así la refle
xión y el debate entre las y los 
partic ipantes a lo largo del mes. 
Segunda asamblea del c iclo : 
priorización y aprobac ión de las 
propuestas selecc ionadas que se 
realizarán a lo largo de los meses 
siguientes . La part icipación incluso no 

ha quedado circunscr ita solo a las 
y los jóvenes. Deben ser preferen
temente jóvenes entre 14 y 35 
años, pero están habil itadas para 
partic ipar personas que, no perte
neciendo a esta franja de edad, 
planteen cua lquier tipo de iniciati
va en materia de juventud dentro 
del municipio. As í mismo, se ha 

Inscripciones Limitadas. 

A l margen de este calenda 
rio, se establece la posibilidad de 
convocar foros jóvenes puntuales 
sobre temas monográficos de 
especial interés (vivienda, empleo, 
prevención, etc.). La forma en que 
se priorizan las propuestas se 
estab lece ad hocen cada reunión, 

Más información Concejalía Juventud 

Cartel anunciador del Taller Baile Latino y Batuka. 

perm it ido asistir a las sesiones del Foro Joven, aunque sin 
capacidad de voto, al personal de la concejalía de 
Juventud y al propio concejal. 

Respecto a las propuestas que allí se plantean, son 
objeto de debate y decisión del Foro Joven propuestas de 
iniciativa individual o co lectiva que tengan por objeto el 
planteamiento de act ividades en materia de juventud, y que 
sean abiertas a la participación de las y los jóvenes de 
Petrer. Este acuerdo en la práctica elim ina inercias endogá
micas de planteamiento de activ idades por parte de colec
tivos para sus propios miembros, puesto que cualquier plan
teamiento que se someta a decisión debe permitir la parti
cipac ión dentro de la act ividad de cualquier joven del muni
cipio. De hecho, en las primeras votaciones en ocasiones 
salían elegidas activ idades que, por sus características, no 
eran susceptibles de integrar a menores de edad. Pues bien, 
ante este problema se modificó el autorreglamento y se 
incluyó una referencia explícita que establecía el requisito 
de que cualquier propuesta debe garantizar la posibilidad de 
part icipac ión de las y los jóvenes a partir de los 14 años de 
edad, quedando desestimada a efectos de votación cual
quier inic iativa que no contemple esta garantía. 

El planteamiento de las propuestas sigue el siguiente 
proceso. En primer lugar deben plantearse. Las propuestas 
llegan al Foro por multitud de medios (presencial en el propio 
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aunque normalmente se resuelve 
a través de votaciones en función del número de propuestas 
planteadas en cada ciclo. 

Para aterrizar un poco más, pasaremos a concretar 
algunas de las act ividades más votadas y que han sido rea
lizadas en esta última etapa: Apoyo a la Escuela de 
Expresión Teatral, concierto de música antigua, edición de 
Sonorgasmia homenaje a Pink Floyd, concierto de Rafael 
Amor, talleres de sevillana, bailes lat inos, de clown, 
Fotomaratón, taller de Batuka, Basurada ... En general han 
sido actividades de ocio que han ten ido muy buena acogi 
da por la gente joven del pueblo. 

En cuanto al número de part icipantes, aunque ha 
sido variable (una media de 30/40 personas) cabe destacar 
que en algunos foros de votación la participación ha ron
dado las 100 personas, cifra que para el nivel de participa
ción juvenil existente en nuestro país consideramos muy 
satisfactoria. 

En definitiva, esta experiencia pionera de participa
ción j uvenil que ha entroncado con otra llevada a cabo en el 
municipio, como ha sido los Presupuestos Participativos, 
ha intentado contribuir a hacer una democracia más parti
cipativa y que la ciudadanía, incluida la gente joven, tenga 
la posibi lidad de decidir en qué gastar parte de los recur
sos municipa les y contr ibui r con ello a mejorar la cal idad 
de vida de Petrer. 
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Una mirada fa~ 
Xelo Ribes i Ribes 

n o siempre se puede decir lo que se pretende. A 
veces, no se pretende decir lo que se dice. Otras, tie 

nes que decir lo que tienes que decir. Hay momentos 

en los que prefieres decir lo que querrías. Y otros en los que que

rrías no tener que decir nada. 
Pero si hablamos de ocio joven , del tiempo libre del joven, y ade

más lo enclavamos en Petrer, de esto hay mucho que contar ... Y 
seguro que el párrafo de arriba lo voy a cumplir. Pero ya que esta

mos ante una ventana abierta, vamos a decir lo que desearíamos, 
en tan solo una mirada de diez años atrás ... Eso no es nada. 
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PRIMERA FOTO 
Petrer, zapatos y cola . Llega el 

euro. La Casa de Juventud cambia de 
sitio. Se cierra el cine Cervantes . Más 
de 40 asociaciones juveniles registra
das y la mitad en activo . Vaquería en 
expansión. ¿Bares ... ? Al pueblo de al 
lado. Música transheavy metal. 
Grafitis en la rambla . El hip-hop des
punta y break en los parques. Se abre 
otro centro comercial. Okupación en 
un lugar cerrado. Llega el botellón . 
Internet y sms de los móviles se insta
lan en nuestros oídos. Feria Joven. 

DICCIONARIO 
Si abrimos un diccionario y bus

camos la palabra OCIO, nos dice que 
es: 1. Tiempo libre que tiene una per
sona. 2. Descanso o situación de inac
t ividad. Pues vaya, si esto es así, un 
estudio real izado en el año 2001 por el 
IVAJ nos informa de que un joven, 
como promedio, dispone aproximada
mente de 25 horas a la semana para 
su ocio y diversión, y que una de cada 
tres personas encuestadas superan 
este promedio. 

Claro está, que la disponibilidad 
del tiempo libre daría mucho a lo 
largo de la juventud, según las ocu
paciones y en razón del estado. Pero 
sacando cuentas, 25 horas por 4 

FESTA 2007 

semanas son 100 horas al mes que, 
multiplicadas por 12 meses, son 1.200 
horas al año, sin contar vacaciones 
de Navidad, Semana Santa y verano. 
Son horas, ¿eh? 

Y como hay gente que lo estudia 
todo, nos enteramos de que los jóve
nes de la provincia de Alicante desti
nan casi la mitad de su tiempo de ocio 
a realizar actividades de contacto con 
otros jóvenes (ir a bares, cafeterías, 
pubs, discotecas, cines y recreativos). 
La otra mitad de su tiempo libre lo des
tinan a actividades solitarias que se 
suelen hacer en casa tales como ver la 
televisión o el dvd, jugar con la play, 
escuchar música o usar el ordenador. 

Por otra parte, según un estudio 
de la Universidad de Elche, la media 
diaria en minutos que dedica un joven 
a cada actividad de ocio es: salir con 
el novio/a (142'); ver TV (129'); oir la 
radio (119'); salir con los amigos (118'); 
charlar con la familia (96'); y escuchar 
música (96'). 

Y para estas 1.200 horas al año, 
¿no existe una asignatura en el cole, 
insti, uni ... para aprender a vivir nues
tro ocio? La vida misma nos ofrece 
ese camino. 

El catedrático Fernando Savater 
nos hace una reflexión a tener en 
cuenta . Entendiendo que nos maneja-
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mos dentro de un marco, que es nues
tra sociedad consumista, nos dice 
que "la cu ltura es la garantía de un 
ocio viv ido en I ibertad". Savater expo
ne que la cultura es un conjunto de 
experimentos no meramente produc
tivos, opuesto radicalmente a la triv ia
lidad, pues "la cultura transforma a 
las personas y lo triv ial pasa sin ras
tro. La diferencia entre lo culto y lo 
inculto - sigue diciendo- estriba en 
que el inculto necesita más dinero 
para gastarse el fin de semana. Como 
no tiene medios propios, tiene que 
comprarlos". 

Lo que no podemos olvidar es 
que la cu ltura está íntimamente liga
da a la educación . "La democrac ia 
tiene como misión fabricar ideología y 
cínicamente personas capaces de 
vivir en democrac ia y personas capa
ces de crear cultura". Aunque, sin 
embargo, "la mayor parte del tiempo 
1 i bre es paro" . 

¡Bua! Este párrafo es increíble. 
Personas capaces de crear cultura y 
vivir en democracia. Y más los jóve
nes, que están en el momento de 
inventarse nuevos caminos, de abrir 
nuevas ventanas... ¿no seremos no
sotros, los adultos, los que tenemos 
miedo de que las abran y por eso los 
censuramos en todo ... ? 
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SEGUNDA FOTO 
DIGITAL 
Petrer, zapatos y cola. Se cierran 

fábricas. Los de más de 30 años solo 
piensan en dinero. Nueva Casa de 
Juventud. Se abre el teatro Cervantes, 
nuevo centro socia l y nueva biblioteca. 
Baja el registro de asociaciones, menos 
de la mitad en activo. La Vaquería sigue. 
Se abren pubs en la Frontera. Nuevo 
proyecto: Sonortul ia. Más botellón. 
Palabra nueva: rave. Foro Joven. Taller 
munic ipal de guitarra igual a Semana 
Internacional de Guitarra. Taller munici-

pal de teatro. Ya no existe semana de 
expresión teat ral. Clausurado el servi
cio de orientación sexual, cerrado por 
traspaso . Nuevo instituto . Carnet de 
conduc ir por puntos. Se dispara el pre
cio de la vivienda. 

TERCERA FOTO 
ESPACIAL 
Cualquier persona que viene de 

fuera de Petrer no deja de sorprenderse 
de la cant idad de act ividades cult urales 
que hay en la población, y esto es gra
cias al trabajo de muchas personas: 

técnicos, educadores, asociaciones y 
c iudadanos. Esto es lo impor t ante, 
crear un buen equipo para tener más 
cultura para todos-as, ya que los jóve
nes son el ref lejo de nuestras aspiracio
nes y deseos y, al f in y al cabo, ellos 
serán los encargados de nuestro fu t uro. 
Por ello, recuperemos lo bueno de todos 
los tiempos , y seamos capaces de 
inventar, mezclar y recuperar todos los 
caminos. 

"Nanas i gegants, xiquets i grans 
van pels carrers saltant i ba llant...". 
Ahora que son fiestas cantemos esta 
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El ocio y la 

María García Zambrano 

iva usted algún tiempo en 
estos libros, aprenda de ellos lo 

que le parezca digno de apren-
derse, pero, sobre todo, ámelos, 

Este amor le será pagado cien y mil 
veces; y de cualquier modo que lle

gue a ser su vida, estoy seguro que 
entrará por la trama de su devenir como 

uno de los hilos más importantes entre 
todos los hilos de sus experiencias, desenga

ños y gozos, ' Estas palabras tan inspiradoras del poeta 
Rainer Maria Rilke, forman parte de las cartas que le escri
be a Franz Xaver Kappus, y que se publican en Cartas a un 
joven poeta, útiles consejos para quien comienza su peri
plo literario pero, sobre todo, expresión del ideario de Rilke, 
su concepción del mundo y de la literatura. La grandeza de 
este libro, como de muchos otros, es que nos podemos 
sentir identificados, y hacer, por ejemplo, de la cons igna 
de "amar los libros", algo nuestro, porque, seguramente, 
nosotros también habremos experimentado como la dedi
cación a la literatura era correspondida infinitamente . 

De esto saben mucho quienes esperan ansiosos esa 
hora del día en que las luces se van apagando, o encen
diendo, y llega el momento más exquisito, aquel en el que 
nos adentramos en mundos construidos con palabras que 
otros han hilvanado pacientemente para nuestro gozo. Así 
es la literatura: un lugar, como afirmaba la poeta Alejandra 
Pizarnik , donde todo sucede, una tierra en la que somos lo 
que queremos ser, en la que reina lo increíb le y lo cre íble, a 
veces belleza, otras misterio, o incluso esa cruda realidad 
que nos emociona por lo que tiene de verdad y de compar
tible .. , pero siemp re un mundo en el que somos en libertad, 
¿Acaso hay mejor manera de disfrutar del ocio que leyen
do? ¿Acaso hay mayor placer que ser aquello que nuestra 
imaginación nos permite, visitar lugares que no existen 
pero podremos conocer perfectamente, adentrarnos en 
historias lejanas, exót icas .. ,? 

Quizá todo esto pueda parecer ajeno a quien se 
resiste a abr ir un libro porque dice "no gustar le leer" o por
que esa senci lla acc ión requiere, en ocasiones, de un 
esfuerzo que no están dispuestos a realizar, Convertir el 
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Caja de libros en un stand de la Feria del libro. © Teresa Ar i l la 

tiempo libre, el que "nos sobra", en tiempo de ocio y leer es 
una buena propuesta, no sólo para disfrutar sino para 
aprender, formarnos desinteresadamente por el sencil lo 
placer de adquirir conocimientos y de esta forma abr ir 
puertas y ventanas a otros mundos, a otras ideas, a otras 
personas, 

Hubo un tiempo, glorioso para las letras, el Siglo de 
Oro, en el que era así y las gentes, sin distinción de clase 
o estamento, en sus momentos de oc io acudían al teatro 
buscando no sólo la fiesta y la algarabía sino un sistema de 
signos que legitimara su realidad soc ial. En estos años que 
vivimos, terribles para algunos , de esperanza para ot ros, 
no hay masas que vayan a los teatros pero sí, todavía, 
encontr amos las librerías llenas, los sábados por la maña
na .. , lo que nos hace preguntarnos ¿quién dijo que todo 
estaba perdido? 
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LITERATURA DE FIN DE SEMANA 
Todavía en este país la jornada laboral nos deja poco 

tiempo libre para dedicarnos a lo literar io y esto hace que 
los momentos en los que leemos o escr ibimos se lim iten a 
los fines de semana, los puentes o las vacac iones, en 
todas sus variantes. Esto provoca varios fenómenos. Uno 
de ellos sin duda es la proliferac ión y el consumo de los 
suplementos literarios, sobre todo los de f in de semana, 
porque en ellos, como si se tratara de un escaparate, 
encontramos j ustamente aquello que, según los críticos, 
merece ser leído. Los periódicos hacen la selecc ión que a 
nosotros nos sería imposible hacer pues la cant idad de 
ejemplares que se publican al año echaría al traste cual
quier propós ito de conocer lo mejor en todos los géneros. 
Confiamos en el diario que responde a nuestros intereses 
y, ávidos por acrecentar el manejo de títulos y nombres, 

examinamos los títu los más vendidos, en novela, poesía y 
ensayo. Con apenas una veintena en la cabeza ya estamos 
preparados para argumentar conc ienzudamente en cual
quier tertul ia de café de sábado por la t arde. Con el suple
mento ca lentito creemos saber lo que se cuece en el pano
rama literario. Esto no es del todo cierto. En ocasiones, leer 
algunos de estos títulos nos dejará frus tr ados pues no 
siempre se reseñan los mejores y en esto, los intereses edi
toria les priman sobre la cal idad. Por tan to, resulta compl i
cado para el autod idacta acerca rse a la buena lite ratura ... 
Entonces, para quienes desean ampliar esa formac ión 
desinteresada que tanto tiene que ver con la sabiduría, se 
presentan var ias alternat ivas. Además de apuntalar nues
t ra bibl ioteca particular con los clásicos, que nunca 
decepcionan, ¿por qué no acud ir a un ta ller lite rario o for 
mar una tertulia? 

Una persona lee el Babelia, suplemento cultural de El País © Teresa Aril la. 
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¿QUÉ FUE DE LOS ESPACIOS 
LITERARIOS? 
En la ciudad de Buenos Aires hay un poeta o escritor 

por metro cuadrado y tal le res de variada natura leza donde 
los aprendices de cualquier disciplina artística acuden 
para compartir, disfrutar y aprender. En Petrer no existen 
ta lleres literarios de este tipo . En realidad, en España son 
escasos y los que hay, en Madrid o Barcelona, suelen estar 
dentro de programas casi académicos en los que tienes 
que pagar una matrícula y en los que un "profesor", erudi
to en el tema, da una clase magistral a atentos discípulos. 
Pero pocas veces se da un intercambio, un espacio de 
1 ibertad para compartí r el amor a la I iteratura donde no pri
men los "egos" y los recibos mensuales. 

El taller literario, sin embargo, podría ser un oasis en 
el que disfrutar de una afición en compañía. Se lee, se 
comenta, en algunos se escribe, se corrige ... Suponen un 
espacio ideal para desempolvar manuscritos y versos, o 
para retar al texto, que sólo había sido leído por su autor y 
los amigos, y enfrentarlo con el lector desconocido. Pero 
sobre todo, pueden ser espacios donde se ensaya un tipo de 
ocio elaborado y reflexivo, porque se abren puertas a otros 
autores y a otras literaturas menos conocidas y porque, en 
algunos, se crea, bien o malamente pero se crea, y qué 
mejor manera de disfrutar de nuestro ocio que creando ... 

Ocurre que cuando convertimos el tiempo de ocio en 
t iempo para crear la actividad, en ocasiones, requiere de 
mucha energía y aunque las satisfacciones que da son 
inimaginab les, nos mostramos reticentes ante la simple 
idea de esforzarnos en nuestro "tiempo libre". Es curioso 
que esto ocurra en lit eratura pero no así en deporte, en 
actividades musica les o escénicas. Quien asiste a clases 
para aprender a tocar un instrumento, sin pretensiones 
"profes ionales", no sólo tiene que estudiar algo de solfeo 
sino que suele practicar habitualmente si lo que pretende 
es deleitar a los suyos en la próxima fiesta . ¿Estaríamos 
dispuestos a darle tanto tiempo y esfuerzo a la act ividad 
literaria? 

Incluso aquellos que dicen leer todos los días, que 
compran libros, que están al tanto de las novedades y que 
hacen sus primeros pinitos en la compos ición de versos o 
relatos, los podemos ver en la terraza de la cafetería leyen
do El Código Da Vinci. Sin menospreciar ninguna obra lite
raria, ¿qué fue de aquel los lectores entusiastas que en sus 
ratos libres leían a Almudena Grandes, a Soledad 
Puértolas, a Vargas Llosa o a José Luis Sanpedro? Best 
seller han sido todos pero ... de calidad, eso sí. Como afir
maba el novelista José Ánge l Mañas en El País, hace unos 
meses, "hace apenas veinte años, una fam ilia de clase 
media leía a García Márquez, a Günter Grass, a Saramago, 
y, a lo mejor, si querían darse aires de culturetas, hasta se 
atrevían con James Joyce o con Robert Musil. Hoy, la 
misma fami lia lee a Dan Brown, a Dan Brown, a Dan 
Brown ... No hay más que remit irse a las listas de ventas" . 

Sin hacer un anál isis sociológico de las causas y las 
consecuencias de este hecho, sí podemos reflexionar y 
pensar que una sociedad en la que sus ciudadanos dedi
can el escaso t iempo de ocio que les queda después de la 
jornada labora l a leer únicamente (subrayo ún icamen te) a 
Dan Brown es una sociedad en la que el ocio puede con
vert irse en una puerta de sal ida que nos lleve, lamentable
mente, a la precariedad cultural. 

Oci(') / DOSSIER 

Otro hecho destacable es la escasez de tertulias lite
rarias. Si hacemos historia y viajamos hasta los primeros 
años del sig lo pasado, observamos como éstos fueron glo
r iosos en cuanto a tertu lias literar ias se ref iere. No en vano 
se denominó Edad de Plata a las generaciones de poetas, 
novelistas o dramaturgos que nos legaron algunas de las 
mejores obras de la literatura contemporánea. 

Las primeras décadas del siglo XX fueron tiempos 
cosmopolitas, en los que los artis tas se encontraban en las 
cafeterías para hablar de lo div ino y lo humano con ciertos 
conocimientos . El café Gijón, la Tertu lia del Comercial, y 
muchas otras en las que se gestaron movim ientos artísti
cos que, de no haber sido por estos encuentros de creado
res no se hubieran dado, ¿qué ha sido de ellas? No digo que 
no existan pero cada vez más la taza del café se está sus
tituyendo por una pantalla de ordenador en la que los lec
tores, ahora cibernau tas, se encuentran en "la red" para 
compartir sus impres iones y recomendarse unos a otros a 
Dan Brown. 

MUJERES, OCIOY LITERATURA 
Llegados a este punto, el panorama literario no es 

muy halagüeño . Si lo que encontramos en los sup lemen
tos en ocasiones no es sino la manifestac ión del poder de 
las editoriales ni qué decir tiene que entre los más vendi
dos las escritoras siempre estamos en minoría. Es curio
so, sin embargo, que en las presentaciones de libros, en 
las ferias, en las escasas tertulias o en los ta lleres pun
tua les las féminas seamos más en número ... Sin emba r
go, en los escaparates siguen reinando ellos. 

Virginia Woolf ya hablaba de este fenómeno hace 
algunas décadas y en su 
célebre libro Un cuarto 
propio, se rec reaba en 
di lucidar, a través de la 
realidad y la ficción, un 
tema que incluso le resul
taba irónico y que era "la 
situac ión de las mujeres y 
la novela". Este texto, fun
damental en la historia 
del feminismo, incide en 
algunas de las causas por 
las que la histor ia de la 
literatura está plagada de 
hombres, y las mujeres, 
que han demostrado 
amp liamente, ella es el 
mejor ejemplo, sus dotes 
literarias, son las grandes 
ausentes. Una de las fra
ses célebres del libro es 
"les dije suavemente que 
bebieran vino y que t uvie
ran una habitación pro
pia"2. Woolf se refer ía a 
las condiciones físicas en 

Escritora inglesa Virginia 

Woolf 

las que se encont raban estas escritoras que carecían, no 
sólo de la "autor idad" para dedicarse exclus ivamente a la 
literatura, aunque sólo f uera como forma de ocio, sino a la 
carenc ia de un espacio en el que poder desarro llar su 
genio. 
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Aunque las cosas han cambiado y ya las mujeres 
tenemos no sólo un cuarto propio sino inc luso un aparta
mento para nosotras solas sin necesidad de que nadie, de 
naturaleza masculina, nos lo autorice, todav ía escasean 
los nombres femen inos en las listas de superventas, espa
c io comerc ial que carece de cotas mínimos. 

Para encontrar a las creadoras, porque estar están, 
es necesario, de nuevo, hacer de nuestro oc io un tiempo 
activo de "invest igación literar ia" e igual que no nos con
formamos con lo que nos ofrecen las listas de los más ven
didos o las repisas de los grandes centros comerc iales, 
debemos buscar las editor iales especializadas en literatu
ra de mujeres que realizan la necesar ia labor de hacer vis i
ble la literatura de calidad de aquella parte de la población 
que todavía permanece invis ible. 

OCIO Y POESÍA 
El poeta Antonio Gamoneda, al recibi r el prem io 

Cervantes hace unos meses, exclamaba ante el asombro 
de muchos que la poesía no es lite ratura. Sin entrar a dilu
c idar en lo que el autor castellano quería decir, que tiene 
que ver con lo inasible de lo poético, sí podemos reflexio
nar, para finalizar este artículo con broche de oro, sobre el 
ocio y los versos. 

En cuanto al disfrute de la poesía parece que los lecto
res sigan más que nunca a Juan Ramón Jiménez y hayan 
asumido su máxima de "a la minoría siempre", porque los 
recitales, las presentaciones, los congresos y las tertul ias 
poéticas, no mueven a grandes masas. Claro que si leer a 
Virginia Woolf requiere de un esfuerzo que no todos estamos 
dispuestos a realizar, la cosa se compl ica cuando se trata de 
leer poesía. Este hecho t iene muchas causas y entre ellas 
podría estar la velocidad, contraproducente para la lírica, un 
"mal" que muchos padecemos, y que no sólo nos afecta 
como individuos sino que contagia a toda la sociedad. 

El filósofo y poeta japonés Daisaku lkeda. 

El filósofo humanista, activista por la paz y poeta japo
nés Daisaku lkeda3

, convenc ido de la neces idad de lo poé
t ico en una sociedad en la que las personas hemos logrado, 
a través de la ciencia y el progreso, hazañas increíbles, pero 
en la que cada vez más olvidamos lo esencia l, la humani
dad que todos compartimos, y que pone de manifiesto la 

poesía, af irma sin titubeos que "todos debemos ser poe
tas. Ahora, más que nunca, necesitamos la voz estruendo
sa y conmovedora de la poesía". Esto es así porque, según 
lkeda, "un poeta es aquel que ofrece a las personas pala
bras imbuidas de valentía y esperanza, a la vez que busca 
una perspectiva -un paso hacia lo profundo, un paso hacia 
lo alto- que perm ita hacer tangib les las difíc iles realidades 
espirituales que se nos presentan en la vida." 

lkeda, que durante toda su vida ha luchado de forma 
denodada por la paz desde la religión budista, y también 
desde la cultura, el arte y la educación, se muestra rotun
do al dec larar que "la civi lización moderna sólo será salu
dable cuando el espíritu poético recupere su jus to lugar. 
Debemos proporcionar sombra y protección a la Tierra con 
"hojas de lenguaje" que se levanten desde las profundida
des de la vida" . 

Estas "hojas de lenguaje" a las que se refiere el pen
sador japonés, hoy más que nunca tan necesarias, son los 
versos que los poetas ofrecen al mundo. Esos mismos poe
tas que dedican su t iempo "de oc io" y su mirada más huma
na a indagar en el yo y en la belleza. Pero también esos poe
tas que son leídos por quienes han aminorado su velocidad 
en la carrera de los días y han decidido zambullirse, sin 
miedo, en las profundidades, sorprendentes, de la poesía. 

A este respecto nos surge otra cuest ión y es en qué 
consiste esa dedicación a lo poét ico, ¿será a tiempo com
pleto? ¿Alguien conoce a algún poeta que desde las 8h de 
la mañana hasta las 14h se dedique met iculosamente a 
componer versos? Es cas i un tópico la figura del novelista 
que desde el amanecer hasta que el bullicio no le permite 
concentrarse, golpea el teclado de su portáti l e imprime 
hojas de las cuales más de la mitad irán a parar a la pape
lera. Pero la poesía no es así. Como afirma el poeta Andrés 
Neuman, tiene algo de "oc io divino, no por un or igen sagra
do sino por ser algo inexplicable e inaprensib le" . 

Algunos piensan que la poesía no hay que buscar la, 
que no es necesario habil itar un espacio y un tiempo ideal 
para que aparezcan las musas, sino que éstas son impre
visibles y por el lo el poeta, siempre ensimismado, escu
chando no se sabe qué, está dispuesto en todo momento a 
abrir su minúsculo cuaderno para anotar el verso def initi
vo. García Lorca, a este respecto discrepaba y animaba a 
"que la inspirac ión nos encuentre trabajando". De cual
quier modo, el poeta suele pasar horas y horas no ya escri 
biendo sino corrigiendo esos versos que de no se sabe 
dónde alguien le dictó y que tiene que pulir, a veces inf ini
tamente, hasta convertirlos en poema. Dicho así parec iera 
que se trata de un t rabajo duro pero, y en esto los poetas 
me darán la razón, cuando el tiempo de ocio se dedica con 
tanto ahínco a la poesía, a su creación o a su lectura, la 
literatura se convierte entonces en un motor y, muchas 
veces, en parte de esa belleza que da sentido a la vida. 

1. 

2. 

3. 

NOTAS 
RILKE, Rainer Maria. Cartas a un joven poeta. Alianza 
Editoria l. 1980. Madrid 
WOO LF, Virginia. Un cuarto propio . Editoria l Horas y 
Horas. 2005. Madr id. 
Daisaku lkeda (1928). Filósofo, poeta y humanista japo
nés, es presidente de la Soka Gakkai Internac ional. 
También es fundador de la Universidad Soka y del 
Instituto Toda de Investigación sobra la Paz Global. 
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uando te preparas para leer, el 
mundo se te ofrece en forma de 

palabras dispuestas para acari
ciar te, herirte o esquivarte con 

extraña incomprensión. 

Cuando preparas la ropa que 
vas a ponerte para sal ir, las ca lles guían 

tus deseos en forma de bares, mercados o bancos 
de plazas sin sombra. 

Cuando te preparas para ver una película, las imáge
nes crean una realidad aparente donde se agitan emoc io
nes, ideas y palomitas saladas. 

Cuando quedas con alguien, las 
posibles charlas revolotean empuján
dose como mosquitos hasta que las 
lenguas atrapan a unos; y los que que
dan libres, desaparecen. 

Cuando te preparas para escu
char música, las canc iones más tris
tes buscan sitios priv ilegiados en la 
reproducc ión aleatoria . 

Cuando el deporte, el que sea, te prepara, oxigena 
tus cé lulas ofreciéndote el placer del envejeci miento 
premat uro. 

Cuando los estupefacientes, los 
que sean, te preparan, estimu lan tus 
células dándote el placer del envejeci
miento prematuro. 

La elecc ión es tuya. 

Ocie, I DOSSIER 

Apuntes para un 
ocio ~~ 

Miguel Santos Pomares 
ILUSTRAC IONES: Davia 

El tiempo libre y de ocio es lo único eleg ible. 
Difi cultosa libertad entre la maraña de opciones. Perderse 
es lo más común y de ello viven los grandes. Si consiguié
ramos def inirnos en esta pequeña parce la los despista ría
mos de tal manera que los perdidos serían ellos. 

Ocio y placer se buscan tanto 
como el esfuerzo y la recompensa . O 
se obtienen a un tiempo . Comer por 
comer, pensar por pensar y vivir por 
viv ir. Añado a la lista el placer de no 
hacer nada, el derecho al aburr imien
to, la r isa sin mot ivo y tumbarse al 
sol, de momento activ idades todas 
ellas gratuitas. Y podría incluir tam
bién el intento por agradar a quienes 
nos rodean en vez de darles por culo, 
pero ya sé que no está de moda. 

A mí por ejem plo me gusta 
pasear por los cementer ios los días 
que hace bueno y tomar una cervecita 
fría mient ras veo con respeto las hue
llas de la gente que fue y se fue. Me 
proporciona la dosis de humildad ocio
sa que necesito. 

Disfrutar es un verbo aplicable 
a cualquier ocupac ión . Depende de 
t i. Tan sólo debes evitar daños super
fluos alrededor. Y sonríe mientras el 
mundo llora, no por vicio sino por 
sentido com ún. Aportar senci lla f eli 
cidad contr ibuirá a rebaja r el asco y 
el dolor que padecemos . ¿Echamos 
una partida? 
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HISTORIA DE LA 
SANIDAD 
EN PETRER 

Francisco Javier Jover Maestre y M.ª 
Carmen Rico Navarro. Regidoria de 
Cultura i Patrimoni. Regidoria de 
Sanitat. Ajuntament de Petrer. Petrer, 
2006, 156 páginas. 

H 
ace unos meses tuve el 
placer de leer en primicia 
esta nueva obra de la 
colección L' Almorxó que 

aúna dos de mis pasiones, la medi
cina y la historia. Los autores, el 
doctor Francisco Javier Jover Maes
tre, director del Museo Arqueo
lógico Dámaso Navarro, y M.ª Car
men Rico Navarro, cronista oficial 
de la Villa de Petrer, ambos de reco
nocido prestig io como estudioso de 
la historia uno y de nuestro pueblo 
la otra, nos proponen un ameno 
recorrido por la enfermedad, las 
prácticas sanitarias y sus protago
nistas en nuestra población desde 
el medioevo hasta el momento 
actua l. La dificultad para recopi lar 
la info rmación procedente de los 
Archivos Municipales y de los libros 
de actas de la Junta Municipal de 
Sanidad, así como de otras fuentes 
puntuales, como son la trad ic ión 
oral, añade más mérito si cabe a la 
elaboración de esta magnífica obra . 

Los autores han estructurado 
el texto de forma cronológica co
menzando la singladura de la bús
queda de la salud en nuestro pueblo 

con las condiciones de vida, de 
salubridad e higiene en la Edad 
Media y los avances en Salud Pú
blica conseguidos hasta el siglo 
XVI, como el control de aguas feca
les y el tráns ito de animales de 
ganadería por las cal les del pueblo. 

El nacim iento de la Junta 
Municipa l de Sanidad y la Junta Lo
cal de Beneficencia a fina les del 
siglo XVIII supuso un cambio cuali
tat ivo en cuanto a los temas sanita
rios en Petrer, dictando normas 
para la ubicación del cementerio y 
para el establecimiento del mata
dero municipal . 

Las enfermedades infecciosas 
que asolaron las tierras valencianas 
y que también afectaron a Petrer 
duran te el siglo XIX como la viruela, 
la fiebre amarilla y el cólera son 
extensamente tratadas en otro de 
los capítulos del libro. 

El siglo XX tra jo consigo la 
mejora de las infraestructuras ne
cesarias para mejorar la salubridad 
de todos los petrerenses como la 
construcción de un nuevo matade
ro, el alcantarillado público, el nue
vo cementerio situado en el Guirney 
y las normativas para el tratamiento 
de las basuras y desperdicios así 
como la inspección de vehículos, 
establecimientos y edificios en ge
neral . En cuanto a lo referido a la 
asistencia sanitaria propiamente 
dicha, la creación del dispensario 
de higiene pública en 1935 supuso lo 
que sería el futuro embrión de los 
centros de salud actuales, al ocu
parse de las vacunaciones, curas y 
la atención a los pacientes. 

Merece mención aparte el 
capítu lo dedicado al persona l sani
ta r io de principios del siglo XX, en el 
se da repaso a médicos, enferme
ras, comadronas y farmacéuticos 
que tuvieron gran relevancia en la 
instauración de una medicina cien
tífica en Petrer, en una época donde 
la escasez de todo tipo y la precarie
dad en todos los ámbitos de la vida 
dificultaba enormemente su labor. 

La segunda mitad del siglo XX 
viene marcada por el desarrollo 
exponencial de los recursos sanita
rios, como la apertura de los actua
les centros de salud que atienden al 
100% de la población, la cercanía 
del Hospital Virgen de la Sa lud 
como centro de referencia especia
lizado en nuestro departamento y el 
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desarrollo de las competencias de 
los Consejos Municipal y del Depar
tamento de la Sa lud. 

Acaban los autores con una 
serie de reflexiones sobre lo que 
debería ser el devenir de la sanidad 
en Petrer en los próximos años, 
incluso rea lizando proyecciones de 
las necesidades sanitarias para 
nuestro pueb lo en el futuro . 

En definitiva la Historia de la 
Sanidad en Petrer constituye un 
texto de referencia para aquellos 
amantes de la historia de su pueblo 
que deseen ampliar sus conoci
mientos en este campo, por lo 
ameno y conciso de su lectura y 
para los estudiosos de la historia de 
la medicina por la profundidad y la 
calidad científica de su elaboración . 
Francisco Ponce Lorenzo 

. . . 
" ' '• . 

HISTORIA DE LA LLENGUA 
CATALANA EN UN TERRITORI 

DE FRONTERA: 
PETRER (VINALOPÓ MITJÁ) 

HISTORIA DE LA 
LLENGUA 
CATALANA 
EN UN TERRITORI 
DE FRONTERA: 
PETR.ER (VI NALOPÓ 
MIT JA) 

Brauli Montoya Abat. Universitat 

d'Alacant , Departament de Filolo

gia Catalana. Centre d'Estudis 

Locals del Vinalopó. Ajuntament 

de Petrer, 2006, 130 pagines. 

D
e bel l nou Brauli Monto
ya Abat amb Historia de 
la /lengua catalana en 
un territori de frontera: 
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Petrer (Vinalopó Mitja) ens brinda un 
excel-lent treballa tots en general, i 
als petrerins en particular, sobre la 
historia de la llengua oral, la litera
tura i l'onomastica a Petrer. És 
aquest un llib re que pot ser l leg it 
tant per una persona especialitzada 
en temes d'historia o filolog ía, com 
per qualsevol lector interessat en el 
seu passat. 

Tot i que el seu títol pot sem
blar molt academic, quan comences 
a llegir-lo, la seua lectura t'atrau 
immediatament, jaque Brauli Mon
toya sap combinar en l'exposició i 
descripció deis fets que estudia un 
llenguatge directe, senzill i rigorós 
al hora . 

El !libre presenta una mono
grafía del parlar de Petrer . Pera dur 
a terme aquest trebal l, !'autor fa 
servir una metodología sociolingüís
tica basada en la historia . Ar:;6 vol 
dir que per una banda t indra en 
compte basicament uns documents 
exhumats deis arxius municipals, 
com són els manuscrits de proces
sos judicials i els llibres de consells, 
a partir deis quals extraura una 
serie d'habilitats lingüístiques pro
pies del parlar petrerí; i per altra 
banda tindra en compte la sociolin
güística pera donar una interpreta 
ció social deis fets lingüístics, així 
com de la competencia deis seus 
usuaris al si d'una comunitat, en 
aquest cas Petrer . 

Els primers capítols versen 
sobre historia de la llengua, els 
quals estan emmarcats en dos 
grans períodes . Un, anomenat "La 
primera poblac ió cr istiana (1265-
1609)", on es fa referencia a les 
famílies que ostentaren el senyoriu 
de Petrer, així com a les dades 
demografiques, les quals posaran 
de manifest que el contacte entre 
l'arab, la llengua majoritaria de la 
població autóctona de Petrer, i la 
nostra !lengua, llengua de la minoría 
dirigent, no suposa cap conflicte lin
güístic, jaque aquestes comunitats 
no es barrejaren I i ng ü ísticament, i 
no hi hagué absorció de la comuni
tat minoritaria per part de la majori
taria . 

L'altre període, anomenat al lli
bre "La plenitud del catala (1611-
1787)", és un capítol molt interes
sant on !'autor demostra com el par
lar deis antics pobladors de Petrer 
és assimilat per una immigració 
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procedent de la Foia de Casta lia. La 
constancia escrita de is documents 
deis arxius munic ipa ls, com són els 
processos judicials i els llibres de 
consel ls, permet a Brau li Montoya 
inferir les caracter ístiques de l par
lar de Petrer i Elda, que entre d'a l
tres eren: ús del demostratiu este i 
aquest indistintament, manteniment 
de l'adverbi de lloc ací; quant al 
vocabulari : llavors, cercar, etc . Són 
destacables els processos j udic ials 
arrep legats en aquest trebal l per
que la l lengua ora l s' hi manifesta de 
manera clara, com era a casa, al 
carrer, en públic, davant la justícia; i 
aixo es veu a través de les transcrip
cions que feia l'escriva, que solia 
ser un notari, el qual guardava una 
fide litat total a les paraules pronun
ciades. 

Deis anys del f inal de l segle 
XVI I i de 1700 també n'apareixen 
d'altres, tots ells molt curiosos . Els 
espais per on transco rre l'acció són 
el carrer Major, el carrer Agost, la 
costera del castel I etc. 

La tematica són injúr ies, ame
naces de mort, compromisos no 
complits ... Destaca l'autor en 
aquestos documents un seguit de 
característiques deis usos de is 
petrerins que denoten un acosta
ment al castel la pera parlar amb els 
eldencs que estan canviant de !len
gua a causa de la torta immigració 
castel lanoparlant. Apare ix este/eixe 
en lloc d'aquest/ aqueix, aquí en lloc 
d' ací, cercar pass a a buscar, etc. 

També són mo lt interessants 
els alt res documents que es tenen 
en compte en aquest estudi del par
lar de Petre r, com són els !libres de 
conse lls, on s'expl ica el desenvo lu
pament de les reun ions deis que 
dirigien la vida municipal . i on es 
tracten temes com: plagues que 
atacaven les vinyes, l'organitzac ió 
de la festa de Sant Bertomeu, la 
contractació d' un mestre ... 

Aquest pro líf ic capítol acaba 
amb les prohibic ions de la !lengua, 
primer en l'admin istració foral, des
prés en la municipal i eclesiast ica, i 
finalment en l'ensenyament, la qual 
cosa posa en evidencia la relació 
tan estreta entre la !lengua i els fets 
socials . 

Sobre1x el capítol "Una llengua 
exclusivament co l-loquial", on es na
rra amb una gran mestria els usos 
col -loquials al carrer deis anys vint i 
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trenta del seg le XX. La llengua sobre
viu en la transmissió fam iliar i en la 
vida social del poble pla, el qual no 
entra en distincions de llengua, com 
sí ho faran algunes famílie s benes
tants de la plac;a de Baix. En aquest 
apartat del llibre tam bé es refereix 
un seguit de característiques d'a
questa varieta t co l-loquial a partir de 
tr ebal ls de desta cats fonet istes i 
filo legs catalans i mallorquins que 
visitaren Petrer en la primera meitat 
del seg le XX. També es té en compte 
el treball realitzat en 1985 per Jord i 
Colomina, on observa que Petrer, per 
la seua sit uació més septent rional i 
per l'origen de la major part de la 
seua població en la Foia de Casta lia, 
és una de les localitat s que més es 
distancia del subdialecte catala més 
meridional i fa de transició cap a la 
comarca de I' Alcoia. Així entre mol
tes d'altres característiques, a 
Petrer els articles en plural, tant 
femen ins com masculins, eren sem
pre es: es angels, es dones, es 
homens, etc .; la forma invertida de hi 
ha esdevé ha-hi; en vocabu lari tenim 
parau les com timó i no tome/lo, blat i 
no forment, verme!/ i no roigo encar
nat; singular itat s lexiques, com l'ar
caisme aidar, que comparteix vigen
cia amb ajudar, cuixot, que la com
parteix amb el castellanisme jamón, 
i un llarg etcétera . 

Pera concloure aquest apartat 
s' hi analitzen dos fenomens que 
estan acce lerant el procés de subs
ti tució del cata la pel castel la. Un, el 
cre ixemet desorbitat de la població, 
que s'assenta en un barri allunyat 
del nucl i originari de Petrer, la Fron
tera. L'altre fenomen que es dóna 
sobretot a partir deis anys c inquan
ta, seixa nta i setanta, és l'abandó de 
la llengua en l'educació deis fi lls, i 
és en aquestos anys quan el fet es 
generalitza a totes les c lasses 
socia ls. 

Si el cone ixement de la llengua 
és baix, més ho és encara el seu ús, 
així ho posa en evidencia el llibre a 
través deis resultats de qüestiona
r is passats a la població . Montoya 
conclou que la recuperació del 
catala a Petrer passa per la valen
cianització d'aquesta zona més 
nova del mun icip i, tot i que l'exem
ple que en dóna la zona més autóc
tona deixa molt a des it jar per a la 
recuperació en la zona d'expansió 
de Petrer . 

La literatura no podia quedar 
exempta en aquest llibre tan com
plet, on es posa de man ifest que la 
1 iteratura popular, que es caracterit 
za per l'anonimat i la seua transmis
sió intergeneracional , sera la que 
mant ind ra viu el conreu literari 
autoc ton. Una canc;ó de fil de cotó, 
on s' arrep leguen co ntes, rondal les, 
canc;ons i endevinal les; les col- labo
racions locals al period ic alacantí El 
Tío Cuc, de primeries del segle XX; i 
els textos de les Ambaixades en 
Valenc ia, els quals es representen 
des de l'any 1975 fins ara, en són 
una bona mostra. 

A l'ú ltim apartat d'aquest lli
bre trobareu un estudi molt minu
ciós i r igorós de la r ica onomastica 
a Petre r. Pel que fa a l'antroponímia, 
noms i cognoms, s'hi estudia !'ori
gen d'alguns cognoms, els noms i 
cognoms mésfreqüents. S'h i analit 
za com després de 1707, en quedar 
vedat l'ús del catala en l'adm inis
tració, tots els noms passen a adop
tar la forma castellana correspo
nent. H i ha constatacions sorpre
nents i un poc desconcerta nts 
sobre els noms de Bonifaci, Remei i 
Bertomeu . Hi apare ix una extensa 
nomina de malnoms o sobrenoms 
petrerins molt atractiva on es tra
ben amagats tant molts deis pre
noms catalans en desús, Rafe/et, 
Colau, Pureta, etc., com la capacitat 
de renovació li ngüística que ha 
mantingut el catala de Petrer en 
aques t sec tor onomast ic, Fresco
reta, Costa/et, els Pallocs, la Roja, 
et c. 

Quant a la toponímia, noms de 
llocs, el primer toponim al qual es fa 
referenc ia és Petrer, el toponim 
major, on es destaca la hipótesi que 
dóna compte de la influencia de la 
llengua berber i la iber ica per a 
expl icar l'etim Bitrir al segle XII i 
com aquest passa a Petrer. És molt 
interessant tot el que es diu. 

Pel que fa a la toponímia 
menor, aquesta va refer ida al nucli 
urba per una part i al terme munici
pal per l'altra. En ambdues es bus
cara en el passat les formes més 
antigues deis nostres toponims. 

Tot aquest apartat esta expli
ca t d'una manera exemplar amb 
quadres refe r its a noms de carrers 
on apare ix el nom coneg ut més 
antic o reconstru1t. Hi apareix un 
plano l de l'area més antiga de 

Petrer, on estan emplac;ats aques
tos noms al lloc que es creu que li 
corresponien , així com els límits 
assignats a aquesta a.rea urban a. 
L'autor lamenta, quant al nucli urba, 
que no s'aprof iten denominacions 
antigues tant pel que fa als emp la
c;aments proxims al barri antic com 
a l'area d'expa nsió, on els noms de 
l'anti ga zona rural próxima al poble 
no han estat aprofitats. 

Finalment, s'han seleccionat 
una serie de toponims del terme 
municipal, on s'aporta una informa
ció nova mo lt original sobre el 
coneixement de la toponím ia a 
Petrer: el Sit, el Racó de Xol i, Na
vaiol, la ramb la de Puc;a etc. 

Aquest estudi esta tractat 
amb una bona documentació bibl io
grafica d'escriptors locals i forans. 
Brauli Montoya, com molt bé diu al 
proleg del llibre Joan Veny, destacat 
dialectoleg d'ambit internaciona l de 
la Universitat de Barce lona, és I' in
vestigador més adequat per la seua 
experiencia de col-lector de mate
r ials dialectals en el dom ini insular i 
tarragon í, per ser nadiu de Novelda i 
pel seu ampl i coneixement i domini 
de la zona que estudia. 
Reme i Planelles Gal iana 

E 
nguany, 2007, commemorem 
els 300 aniversari de l'aboli
ció deis Furs valencians. 
Pero el fet més conegut d'a-

questa commemoració és la bata lla 
d' Al mansa, que va ten ir lloc el 25 d'a 
bril de 1707 a la localitat manxega del 
mateix nom. Aquestfet bel·lic va res
tar en la memoria col-lectiva deis 
va lenc ians a través del refrany 
"Quan el mal ve d' A l mansa, a tots 
alcanc;a". Per tal de recuperar de la 
memoria aquesta derrota per als 
valencians , la Regidoria de Cultura i 
Patr imoni de l'Ajuntament de Petrer 
va organitzar, en col -laborac ió amb 
la Delegació a Alacant de l'lnst itut 
d'Estudis Catalans, una serie d'ac
tes al voltant de I' efemeride. 
Aquests actes es van veure magnífi
cament emmarcats per seng les 
publicacions patrocinades per 
l'Ajuntament i per una exposició 
sobre els fet s objecte de tractament. 
Aquests "mares" deis actes no hau
rien estat possibles sense la cess ió 
de les imatges al-lusives al tema, 
cedides per !'editorial Bromera, 
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ALMANSA 1707. 
DESPRÉS 
DE LA BATALLA 

Joan Francesc Mira. Editorial Brome
ra Alzira. Ajuntament de Petrer, 2006, 
128 pagines. 

d'Alzira . No debades la principal d'a
questes publicac ions va ser un tirat
ge espec ial del !l ibre de Joan 
Francesc Mira, A/mansa 1707. 
Després de la batalla (2006), una edi
ció de luxe de !'empresa editora alz i
renya que va patrocinar l'Ajunta
ment de Petrer. L'altra publicació va 
ser un opuscle que contenía el pro
grama d'actes, unes ampliacions a 
les activ itats musica ls programades, 
un manifest de 1977 sobre els fets 

AJmansa, 1707-2007 
300 nnys pe,• les llibcrtnts ,,neü,,,,.l, 

ALMANSA 1707-2007. 
300 anys per les 
llibertats nacionals 

Departament de Normalització Lin
güística (coord.). Ajuntament de Pe
trer, 2007, 32 pagines. 

d'Almansa i tres art icles d'especia
listes loca ls sobre com va ser afectat 
Petrer per la Guerra de Successió . 
En total, una trentena de pagines 
que anaven precedides d' un próleg 
del regidor de Cultura i Patr imon i, 
Vicent Brotons, veritable anima d'a
quests actes commemoratius. Tam
bé el !libre de Mira inclo1a un próleg 
del mateix regidor, aixó sí, amb un 
contingut diferent al de l'opuscle i 
amb una refl exió, ben aguda, sobre el 

Recreació de la batallad' Almansa en la població manxega el passat mes d'abril. 
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paper deis vencedors i els venc;uts 
en aquel la guerra. 

Els actes es van obrir el 16 de 
marc; amb la inaugu ració de l'expo
sició mencionada al Centre Cultura l. 
En aquest mate ix acte es van lliurar 
els premis del X Concurs de Re
dacció Juvenil en Valenc ia i es va 
representar !'obra teatral Mani atics, 
a carrec de Maduixa Creacions. El 
dia 21 de marc; va tenir lloc la pre
sentació del 11 i bre de Joan Francesc 
Mira amb una confe rencia pronun
ciada pel mate ix auto r, que va saber 
conjugar la seua amen itat com a 
persona i el rigor coma intel-lectual. 
A l 'eixida de l'acte, el nombrós 
púb lic assisten t va rebre coma pre
sent l'edic ió de luxe patroc inada per 
l'Ajuntament. L'endema, dia 22, va 
dissertar la professora d'hi stória 
moderna de la Universitat d'Ala
cant, Mari Carmen Ir les, sobre "Les 
seqüe les d'Almansa : els Decrets de 
Nova Planta i els canvis en l'admi
nistració valenciana"; una conferen
cia plena de dades necessaries pera 
comprendre el moment histor ie. 1 el 
dia 23 de marc; es va cloure la prime 
ra part deis actes amb un esplendid 
concert al teatre Cervantes del grup 
AITall, que va interpretar, coma part 
centra l del seu recital, la cantata 
Quan el mal ve d'Almansa. La segona 
part i cloenda de tot els actes, que 
es va fer coinc idir amb la data del 25 
d'abril, va consis tir en un altr e con
cert, ara a carrec del gr up Ternar i, 
que va interpre tar peces de !'orga
nista J. B. Cabanilles . Va ten ir lloc en 
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el marc incomparable de l'església 
de Sant Bertomeu, que va registrar 
un bon ple. Tant en aquest ú ltim acte 
com en el penúltim, el d'Al Tall, va 
participar el músic petrerí Eliseu 
García Ripoll, que va deixar ben alt 
l'orgull loca l. 

Pero no podem tancar aquests 
comentaris sense dedicar unes pa
raules a alió que fara perdurar més el 
record d' aquests actes de 2007 i la 
memoria deis fets de 1707. Parle del 
!libre tan impor t ant que l'Ajunta
ment de Petrer ha aidat a fer cone i
xer entre nosaltres gracies a l'edició 
especia l que ha patrocinat: el volum 
de luxe de Bromera per al qual ha 
prestat la seua ploma elegant i 
mesurada el que podem cons iderar 
primer intel -lectual valencia, Joan 
Francesc Mira . El !libre és la suma de 
la imatge i la parau la. Pel que fa a les 
il -lustracions , la major ia a tota pagi
na i a tot co lor, cal dir que !'editor ial 
d'A lzira no ha escatimat esforc;:os 
per a aconseguir les millors; així, 
entre la nomina deis seus "prove1-
dors" figuren arx ius tan prest igiosos 
com el del Regne de Mallorca o el de 
la Generalitat Valenciana, bib liote
ques com la Valenciana o la de Cata
lunya, i museus com el de El Prado 
de Madrid o la Réunion des Musées 
Nat ionaux de Franc;:a. Quant a l'apor
tació de l'escriptor, podem destacar 
sobretot que ens haja proporc ionat 
una nova perspectiva deis fets deri
vats de la batallad' A l mansa. Fins al 
moment, s' havia d ifós la idea que 
l'entronitzac ió def init iva deis Bor
bons suposava la modern ització del 
país, !'arribada de la ll ·lustració ... , en 
una parau la: havíem perdut els Furs 
pero "ens havíem posat al dia" amb 
Europa. Mira ens descobrix que 
aquest discurs no és sinó una acu
mulació de fa lsedats compensato
ries d'allo que havíem perdut. A tall 
d'exemple citem només el fet que 
l'administració borbónica va supo
sar la impos ic ió de l'absolutisme 
caste lla en detriment del sistema 
pactista de representació, propi deis 
estats de la Corona d'Aragó. En 
paraules de Mi ra (p. 12): 

De fet, el sistema imposat a partir de 

1707 va ser una forma nova de domini 

deis grups privilegiats, un reforr;a

ment de l'autoritarisme sense els 

antics equilibris i controls institucio

nals. 

1, correlacionada amb aquesta 
última, una altra de les idees inno
vadores del !libre : la relació que ens 
fa veure Mira entre els bandols con
trincants en la guerra de Successió 
i els sistemes de govern deis estats 
que donaven suport a cada conten
dent. Resulta que la monarqu ía 
def ensora de Felip de Borbó, 
Franc;:a, era la invent ora d'un reg im 
absolutista que intentava exportar 
fora del país, amb el rei inc los, men
tres que els pa'lsos europeus que 
recolzaven Car ies d'Austr ia eren 
monarquies parlamentaries, com 
Anglaterra o Holanda. Alguna 
d'aquestes idees ja s'avanc;:a en la 
1 ntroducció. 

El cos de l text del !libre s'es
tructura en tres cap íto ls que ens 
van donant la pauta cronológica: 
"1. Un país", "2. Una guerra" i "3. 
Una derrota" . El primer ens situa 
en el moment immed iatament 
previ a la desteta: la situació eco
nómica i política del Regne de 
Valencia els darrers temps de la 
monarqu ia hispan ica regida per la 
nissaga de is Aus t ries. El segon 
capítol ens fa ent rar de ple en el 
conf l icte europeu que es mou 
arran del nou regnat hispanic deis 
Borbons i prompte veiem un de
cantament de is estats de la 
Corona d'Aragó cap a l'arx iduc 
Caries, el candidat de la Casa 
d'Aus t ria. Destaquem en aquesta 
segona part les reproducc ions de 
documents origina ls que expliquen 
el desenvo lupament de la guerra: 
una pag ina d'un dietarista partida
ri de Felip V (p. 65), una carta autó 
grafa del genera l austr iacista 
Basset (p. 72) i un romane;: popu lar 
favorable a Caries d 'Austr ia (p . 
73). El darrer capítol ens parla de 
les conseqüencies de la derrota: la 
crema de Xativa, l'abolic ió deis 
Furs valencians, la seua suplan t a
c ió per la legis lació castellana i la 
mil itaritzac ió abso luta del País 
Valencia. 

El volum es complementa amb 
dos apend ixs (el que conté el text de 
la dec isió del Consell General de 
Valencia d'acollir-se a la causa aus
triacista i el que dóna a coneixer el 
decret de derogació deis Furs), una 
cronologia que emmarca els fet s 
narra ts (de 1654 a 1714) i un utilíssim 
índex onomastic. 
Brauli Montoya Ab at 
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TEMPS DE DONES 

Revista delVinalopó núm. 9. Centre 
d'Estudis Locals delVinalopó. Petrer, 
2006, 240 pagines. 

remps de Dones és el tema del 
dossier de la Revista del Vina
opó núm. 9. 1 nou són els art i
cles que componen este mo-

nograf ic que tracta d'acostar el lector 
a la realitat de la dona en la nostra 
comarca . A més, inclou altres assajos 
de temat ica variada que fan que esta 
publicació siga amena i adequada per 
a tot ti pus de lectors i lectores. 

Este llibre estrena format intern; 
els dissenyadors de Querida Milagros 
li han donat un aspecte més actual; 
aplicant el text en dos columnes i el 
tipus de !letra de pal han aconsegu it 
donar-ti un frese aspecte de revista. 
Ac;:o també es percep en els fins mar
ges i !'amplia varietat de fotograf ies 
que s'intercalen entre els textos. 

És signif icativa la participació 
femenina en la confecció deis arti 
cles, encara que podria haver sigut 
més amplia, tractan t-se d'un mono
grafic que incumbix el genere femení. 
De qualsevol manera, és d'agra ir que 
es promoguen investigacions i tre
balls relacionats amb una tematica 
tan nova com és la histor ia de les 
dones, l'art i la dona, les seues formes 
de vida, la seua veu i el seu silenci. 

Vos invite a fer un breu recorre
gut per alguns deis art icles de la revis
ta, comenc;:ant pel primer, ti tulat: 

"Lo femen ino en el arte ibér ico", 
de Carmen Aranegui Gaseó, de la 
Universitat de Valencia. Oferix para-
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metres per a la lectura del significat 
d'alguns elements de la cultura ibéri
ca, com per exemple els monuments 
funeraris. Aporta la seua hipótesi 
sobre les figures femenines a l'art ibé
ric, hipótesi un poc iconoclasta, jaque 
trenca amb el valor que fins ara se'ls 
havia assignat, com a deesses, i les 
baixa de rang, fent-los formar part de 
la ciutadania, de la historia d 'una 
comunitat com a dones que realment 
van existir i que, retratades en una 
escultura, foren impor tants per a la 
vida d'eixe poble o bé pels valors que 
representaven. És difícil sintetitzar 
esta hipótesi en tan poques línies, per 
aixó potser vos resulta de contingut 
un poc dens, encara que no per aixó 
deixa de ser interessant. 

"Género y trabajo: las trabajado
ras del calzado en las comarcas del 
Vinalopó", escrit per Begoña San 
Miguel del Hoyo, és un article prou 
extens pero el contingut de qualitat 
justifica la seua extensió . Amb estil 
molt ciar i directe, parla del treball en 
el món del cal<;:at. O'una banda, de les 
modalitats d'inserció de les dones en 
l'economia submergida: fabrica i tre
ball en casa. O'un altre, de l'evolució 
del treball oferit a les dones: tipus de 
llocs de treball, jornades laborals , 
sous, economía familiar. Finalment, 
exposa comes justifica la discrimina
ció de la dona ocupada en el cal<;:at, 
relacionant-la ambla família i la repro
ducció. Conclou afirmant que no han 
evolucionat les condicions comparant
les amb la resta de sectors. 

Les dones en el sector del cal<;:at 
patixen una sobreexplotació de la 
for<;:a del treball i la nostra societat 
eludix qualsevol responsabilitat. L'úni
ca expectativa és la resistencia o la 
possibilitat d'abandó del sector. 

San Miguel del Hoyo, docent en 
la Facultat de Treball Social de la Uni
versitat d'Alacant, ha investigat sobre 
la dona treballadora en el sector del 
cal<;:at i ha escrit, junt amb altres 
col -laboradors, Zapatos de cristal. La 
mujer como protagonista en la indus
tria valenciana del calzado' . 

El tercer article esta escrit per 
Raúl Ruiz Callado (Universitat d'Ala
cant) i es titula : "Mujer inmigrante, 
¿doble exclusión?". Fa un estudi sobre 
la immigració femenina en la comarca 
del Vinalopó, segons la seua proceden
cia i la seua ocupació: equatorianes, 
co lombianes, britaniques, romaneses . 
La immigració pot suposar una opor-
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tunitat de mobilitat social ascendent 
per a moltes, altres tan sois aconse
guixen reproduir un estatus social 
imposat per la societat a qué emigren . 

Josefina Romero Brotons, mes
tra retirada d 'Elx, ens conta les seues 
memóries en "Mañana no tengo 
clase". Aporta les seues reflexions 
sobre com ha viscut ella la seua tra
jectória en el món de l'educació 
durant eixos 30 anys de docencia. Fa 
interessants reflexions sobre la crisi 
del sistema educatiu actual. 

Trinidad Blanco Torres va ser la 
primera dona fotógrafa en la província 
d'Alacant, alla pels anys 20. Natural de 
Castalia, va viure a Petrer i a Pego. 
Aporta boniques fotografíes de l'épo
ca i la historiad' una vida molt rica . 

"Memoria histórica de las mujeres 
de Vi llena (1ffi)-19:D)" forma part del tre
ball que el col-lectiu Luna de Mujeres ha 
realitzat pera recuperar i arxivar els testi
monis de moltes ciutadanes villeneres. La 
informació obtinguda !'agrupen en cons
tel-lacions com: el treball de la dona fora 
de casa, la fam, la guerra, la prostitució, 
la repressió, les diversions, etc. Este inte
ressantíssim treball el podeu trobar al 
completen un enlla<;: de la seua pagina 
web:http://WNW.mujeresluna.org. 

Per a finalitzar, també vos faig 
una ressenya de l'article de Tomás Pé
rez Medina, titulat "La comare i el 
sequier . Producció, reproducció i ge
nere als seg les XVII i XVI 11"; aprofun
dix sobre estes dues professions i el 
context en qué es desenvolupen; els 
hómens eren els que controlaven el 
govern de les aigües mentres que les 
dones desenvolupaven la professió de 
comare, deis pocs carrecs públics 
reconeguts oficialment per les admi
nistracions. 

Hi ha altres tants articles que no 
perqué no els anomene deixen de ser 
interessants, com el de "La mujer en 
el Quijote" o la historia del convent de 
les Clarisses d'Elx. Vos invite a totes i 
a tots que l legiu la Revista del Vinalopó 
núm. 9, que la podeu adquirir en els 
loca ls del Centre d'Estudis Locals del 
Vinalopó, siti a Petrer i en alguns 
quioscos i llibreries. També la podeu 
demanar prestada de la biblioteca 
municipal . De segur que vos agrada. 
Ali cia Sala Vill averde 

' HURTADO, J. i SAN MIGUEL, B. (2000). "Mujeres 

trabajadoras en el sector valenciano del ca lzado", 

en SAN MIGUEL, B. i al., Zapatos de cristal. La 

mujer como protagonista en la industria valencia

na del calzado, CCOO, Valéncia. 
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PRISIONEROS 
DEGUERRA 

Vicente Belmonte Botella, Col-lecció 
L'Argoleja, n.º 9. Centre d'Estudis 
Locals del Vinalopó / Área de Paz y 
Solidaridad del Ayuntamien to de 
Petrer, 2007, 172 páginas, 

L
a primera vez que conocí a 
Vicente Belmonte me impre
sionó muy gratamente . Ron
daba yo los 20 años (a finales 

de los setenta) cuando mi compañera 
me invitó a asistir a una charla sobre 
alimentación vegetariana que había 
organizado la Asociación de Vecinos 
de la Estación Cuatro Zonas de Elda. 
Eran tiempos de muchos cambios en 
la sociedad españo la, de búsqueda 
de la libertad y la realización perso
nal, tiempos en los que creíamos cie
gamente que podíamos cambiar el 
mundo y a nosotros mismos. Bel mon
te era un hombre mayor, menudo, de 
carácter afab le, de espír itu tolerante, 
que transmitía una gran serenidad y 
alegría . Con una sonrisa casi perma
nente, hablaba de la alimentación y 
de los hábitos naturistas, pero al 
mismo tiempo tamb ién hablaba de 
muchos otros temas: del amor, de la 
alegría que infundía la naturaleza, de 
la justicia ... , y yo, seducido por las 
palabras que salían tan amablemente 
de su boca, me entusiasmaba con la 
certeza de encontrarme ante la pre
sencia de un hombre sabio. 

Casi treinta años después, me 
encuentro con un texto de Belmonte 
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en mis manos. En principio sospeché 
que, después de leerlo, podía hacerse 
añ icos la imagen mit ificada que yo 
tenía de esta persona. Pero no fue así, 
porque esta obra, un relato autobio
gráfico novelado de los años más difí
ci les de su vida (1939-1947), no me ha 
defraudado en absoluto. Su prosa no 
es la de un experimentado lingü ista, 
indudablemente, sino la de un vecino 
de Elda, anarquista, autodidacta, con 
innumerables inquietudes y sueños 
por realizar y, sobretodo, tremenda 
mente humano. Por eso, su prosa es 
senci lla, con los registros idiomáticos 
propios de un vecino de Elda (aunque 
muchos fragmentos alcanzan un alto 
nivel poét ico y narrat ivo), pero con 
una ligereza y frescu ra que no la tiene 
el sesudo especial ista. Y que llega no 
sólo a la cabeza del lector, sino tam
bién al corazón y a los sentimientos, 
al margen del pensamiento político y 
el nivel cultura l que cada uno posea. 

El libro narra la dramática expe
riencia de un hombre bueno, desde los 
últimos días del mes de febrero de 
1939 hasta el año 1947, ("Qué doloroso 
fue este éxodo y el tiempo brutalmen
te interminable que siguió"), pero no 
es una simple historia, es mucho más. 
En mis años universitarios de estu
diante de Geografía e Historia he leído 
mucho sobre la Guerra Civil y sus con
secuencias, pero nunca había leído un 
texto que me aproximase tanto a los 
hechos como el de Vicente Belmonte. 
El autor, a través de la vida de Helios, 
que es la de él mismo, nos descr ibe la 
vida de muchas personas durante los 
caót icos últimos días de la guerra por 
estas tierras, como se produjo la huida 
desde los pueblos de la comarca, la 
dramática espera en el puerto de 
A licante, la entrega a las tropas ital ia
nas y el traslado al Campo de los 
Almendros, la concentración en la 
plaza de toros de Alicante, la esperan
zadora y efímera libertad vigilada, la 
tenebrosa estancia en la cárcel de 
Monóvar, la terrible incertidumbre de 
los consejos de guerra militares, los 
fus ilamientos de la cárcel de Alicante, 
las morta les expediciones de tras lado, 
la larga estancia en el penal del 
Dueso, el triste retorno a su tierra y la 
libertad vigi lada. Todo ello narrado con 
el corazón y, como buen observador, 
con una minuciosidad descriptiva de 
indudable valor histórico y arqueológi
co. A través de las páginas de Prisio
neros de guerra, Bel monte nos descri-

be con todo detalle, cómo son los luga
res y las personas que los ocupan, qué 
ropa llevan, qué comen y cómo es el 
carácter de esas personas, pero sin 
prejuic ios ideológicos, con la objetivi 
dad propia de un espíritu observador y 
libre. Los buenos y los malos no están 
sólo en un bando y cuando Belmonte 
los encuentra no tiene ningún incon
veniente en denunciarlos o ensalzar
los. Pero también se describe a sí 
mismo, sus pensamientos, sus mie
dos, sus sentimientos con su pequeña 
y trascendenta l histor ia de amor ... , a 
través de Helios, el protagonista de la 
novela, un personaje tremendamente 
humano. 

En definitiva, un libro que por su 
senci llez es totalmente asequible a 
cua lquier persona que le guste un 
poquito la lectura y se interese por 
conocer algo de nuestra historia, y por 
su rigor y profundidad también se lo 
recomiendo a los especia listas, para 
que conozcan de primera mano unos 
años y unos sucesos que jamás debe
rían repet irse. Un libro que desde la 
primera página te engancha por la 
cabeza y por el alma para, sin ningún 
rencor, denunc iar las injusticias deri
vadas de una guerra fratricida y un 
régimen totalitario, y defender la paz y 
la libertad de todas las personas. 
Manuel Hidalgo López 

E
n este libro de Anton io Roca
mora Sánchez, Reflexiones 
desde el pueblo, se recopi lan 
excelentes y adoctrinadores 

escr itos, principa lmente sermones, 
perfectamente elaborados y estruc
turados para disfrute y reflexión de 
los fe ligreses. Éstos fuero n recog idos 
por Elvira Hernández, am iga del 
autor, que puso todo su empeño en 
esta labor recopilatoria hasta lograr 
que este libro sea hoy una realidad. 
La personal idad de Anton io, su voca
ción y su entrega a la labor sacerdotal 
hace que estos textos estén impreg
nados de bondad, sencillez y clarivi
dencia. Las homilías están agrupadas 
según el año litúrgico. 

Se incluyen también en esta 
publicación los Saludas o mensajes 
que Antonio lanza como máximo 
representante de la parroquia y de la 
iglesia en Petrer. Los escr itos que se 
insertan en publicac iones tan emble
máticas y longevas, como son las 
revistas que se publican con motivo 
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.Ántonio (/lo,an,ora JÓllrÁe: 

REFLEXIONES 
DESDE EL PUEBLO 

Antonio Rocamora Sánchez. Ayun
tamiento de Petrer, 2007, 
400 páginas. 

de las fiestas que los petrerenses 
celebramos en honor a San Bonifacio, 
al Santísimo Cristo y a nuestra patro
na la Virgen del Remedio, también 
ocupan un lugar preferente en este 
libro. A este respecto Antonio mani
fiesta: "Llevo dentro de mi tres 
buques-insignia que son el Cristo, la 
Virgen y San Bonifac io. Vibro, como 
cada uno de vosotros, al pronunciar 
sus nombres". Títu los tan representa
tivos como "Mis queridos Bonifacio y 
Ag laé", "Con tu permiso, San Bonifa
cio", "San Bonifacio, raíz de fiesta", o 
los dedicados al Cristo entre los que 
hay que subrayar "¡Cristo, síntesis de 
la creación!", "Otros Cristos crucifi 
cados", "Cada viernes es viernes 
santo" o los ofrec idos a la Virgen del 
Remedio "La madre jamás es nega
da", "María, buena noticia" y "Virgen 
y ... además Remedio", encabezan 
unas reflexiones repletas de senti
miento cristiano y palabras que nos 
llegan al corazón. 

También se insertan los artícu
los publicados en el semanario muni
cipal El Carrero en el Petrer Mensual. 
De entre los mismos destacan traba
jos que tratan de temas de máxima 
actualidad como "Clases de religión 
¿sí? ¿no?", "Corona social, qué es", 
"Mi visión sobre la fiesta", "Si de mí 
dependiera cambiaría la espada por 
la cruz" y "Suge renc ia: Moros y 
Cris t ianos y el 0,7%". As imismo se 
incluyen los saludas realizados con 
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motivo de conmemoraciones de com
parsas de las fi estas de Moros y Cris
tianos. 

En las páginas de este libro 
están sus pensamientos, sus inquie
tudes, sus enseñanzas a la vez que su 
vocac ión sacerdo tal. El libro se inic ia 
con un repaso biográfico en el que 
queda cla ro que Antonio ha dejado 
una huella imborrable por todos los 
pueblos en los que ha ejercido su 
labor sacerdotal. 

De todos es sab ido que nues
tro quer ido cura párroco posee una 
vasta cultura . Quienes hemos tenido 
la oportunidad y la suerte de escu
char sus homilías conocemos su 
precisa a la vez que sencilla oratoria. 
Su lenguaje c laro, conc iso y sobre 
todo sincero llega a la gente, convir
tiendo sus textos en mensajes llenos 
de amor y pos iti vismo. Sus com
prensib les escr itos que se conv ier
ten en palabras, a través de sus 
homilías, conectan plenamente con 
la sociedad actual, y hacen que las 
enseñanzas de los evangelios se 
puedan aplicar y tengan su resonan
c ia en el mundo en que nos ha toca
do vivir. 

El trabajo que supone realizar 
una homilía, en Antonio parece que 
fluye y brota de una forma natural. 
Sus estudios de Magisterio y su voca
c ión didáctica se nota en todos sus 
discursos . Siempre encuentra las 
palabras idóneas, tanto si se trata de 
una homilía para un día festivo como 
de una misa de difuntos. Siempre lo 
prepara todo con mucho cariño y se 
informa y se aproxima para conocer 
un poco más a la persona que va a 
desped ir, confortando a fam iliares, a 
amigos y acertando con las palabras 
justas. 

Antonio en Petrer se siente a 
gusto, contento, como en su casa, 
como en su pueblo. Todo el pueblo y 
su parroqu ia de San Bartolomé está 
grabado de ta l manera en su corazón 
que ya no espera otra prebenda. 
Digamos que ésta es su últ ima etapa. 
Aquí ha tenido lugar su madurez per
sonal, pastoral y sacerdotal. Amado, 
querido y bendito Petrer. Por ot ra 
parte, para nuestro pueblo ha sido 
una gran suerte tenerlo todos estos 
años con nosotros, y nos gustaría que 
estuv iera aquí hasta el final de su 
vida sacerdotal. Gracias Antonio por 
volcar te en Petrer y en sus gentes. 
M.• Carmen Rico Navarro 
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DE LOS QUE AMAN: 
EL CINE 
DE ISABEL COIXET 

Varios autores. Editora: Isabel Navarro 
Cerdán. Ayuntamiento de Madrid, 
Madrid, '2007, 102 páginas. 

D
e los que aman: el cine de 
Isabel Coixet es la primera 
obra que se escribe en 
nuest ro país sobre la reali

zadora cata lana, por lo que responde 
c laramente a la necesidad de abrir 
una ventana a su f ilmografía que 
combine la erudición academic ista 
con una visión más general, no por 
ello menos elaborada, út il también 
para el neófito que desee zambu llir 
se en las corrientes submarinas que 
agitan su cine. 

De los que aman: el cine de 
Isabel Coixet, es un con j unto de 
ensayos, edi tados por el Ayun ta
mient o de Madrid en el marco de las 
X Jornadas de Cine Independiente 
Español, que desde el ámbito univer
sitar io, pero también periodístico y 
literario, nos desgranan distintas 
perspectivas de la obra de Coixet 
además de presentarnos una 
esp léndida panorámica del ideario 
de la realizadora enredada en sus 
películas y de sus películas enreda 
das en la vida y la mirada de esta 
fascinante creadora. 

El resultado del diálogo que los 
distintos autores del libro llevan a 
cabo con su texto fílmico es, como 
lo son sus fi lmes, a veces poético; 
otras semiótico, por la relevancia 
que adquieren los signos más anodi
nos en un cine en el que todos los 
objetos son susceptib les de signifi 
ca r; ot ras histó rico, por lo que supo
ne la ec losión de su filmografía, 
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rodada en inglés y en escenarios 
sorprendentes, en el panorama cine
matográfico de nuestro país; pero 
siempre generado r de grand es 
expectativas. 

Este I i bro, por tanto, nos per
mit irá adqu ir ir un conocimiento 
cabal acerca de esta creadora y su 
obra ya que analiza e investiga perti
nentes puntos de vista, unos senci-
1 lamente trazados, otros desde un 
plano más teórico, completando el 
siempre interesan t e puzzle de la 
obra de Coixet. 

En el viaje que emprende este 
manual se hacen paradas en esta
ciones necesar ias, como la del pri
mer artículo, llevado a cabo magis
tr almente por el profesor An tonio 
Weinrichter y la per iodist a Virginia 
García de Lucas, que ofrece una 
panorámica de la trayectoria de la 
cineasta, de su evolución, y que a 
tra vés de citas de la prop ia autora 
en torno a sus pel ículas, supone un 
perfecto arranque e introducción 
para situarnos de lleno en el univer
so de Isabe l Coixet. 

Los artícu los que siguen de 
forma part icu lar, se centran en ese 
tipo de "det alles" que incluso a los 
amantes de su c ine podrían pasar 
desapercibidos. Así, el texto de la 
propia editora , Isabe l Navarro, "Los 
teléfonos dicen lo que los persona
jes callan", es el resultado de una 
mirada poét ica sobre la trascenden
cia de los objetos en el c ine de 
Coixet, y un viaje por esos símbolos 
que, cuando vemos sus películas, no 
pasan inadver t idos pero que no 
sabríamos explicar bien qué signifi
can. 

En los textos "Los límite s de lo 
visible", de Marta Selva Masoliver, y 
"De l cine de autor a la publicidad: 
viajes de ida y vuelta", de Daniel a 
Goggi, se ahonda, desde la investi 
gación fílmica, pues sus dos autoras 
son profesoras de aná lisis, en 
aspectos que t ienen que ver con el 
lenguaje cinematográfico de la auto
ra, como son las relaciones entre la 
publicidad y su cine o sobre el des
arraigo como forma de entender 
mejor el amor que atraviesa a los 
personajes de Coixet. 

Pilar Ación, novelista y tra duc
t ora, nos ofrece una interesan te 
mirada sobre la muerte y c ierra, 
junto con los artícu los que tratan del 
importante papel de la música en el 
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c ine de esta autora, escrito por 
David Saavedra, o aquel que ahonda 
en el romantic ismo de la pel ícula A 
los que aman, una obra que supone 
un completo y útil instrumento para 
profund izar y disfrutar de muchos 
de los aspectos del c ine de una de 
las más interesantes creadoras del 
panorama cinematográfico no sólo 
nac ional sino también internac ional. 
María García Zambrano 

ítmnmrnn 
V I A J ~ 

"MARÍA GARCÍA 
ZAMBRANO 

Alicante . 2007 

EL SENTIDO 
DE ESTE VIAJE 

María García Zambrano. Fundación 
Cultural Francisco Mollá. Editorial 
Aguaclara, 2007, 88 páginas. 

L
a publicación de El sentido 
de este viaje encierra dos 
buenas noticias. Por un 
lado, la oportun idad de 

encontrar en las librerías los pri
meros libros de María García Zam 
brano, hasta ahora inéditos; y por 
otro, la apuesta de la Fundación 
Cultura l Francisco Mollá Montesi
nos por apoyar a los nuevos crea 
dores, con lo que asume un papel 
dinamizador de la cultura actua l 
de Petrer, que tiene en el poeta 
Paco Mollá a un referente, pero no 
su único patrimonio. 

Con una ed ic ión cuidada, 
como acostumbra la Editorial 
Aguaclara, se presenta esta reco -

pilación de los tres poemarios 
ganadores de l Prem io Paco Mollá, 
en su categoría local, durante los 
años 1992, 1994 y 2000. De la historia 
y su herida, De todo el silencio posi
ble y El sentido de este viaje, que da 
nombre al libro, son tres conjuntos 
de poemas muy diferentes, que 
muestran la evoluc ión coherente y 
r igurosa de una poeta que ha des
conf iado siempre de la intu ición 
más fáci l para constru ir su obra, y 
que bebe de un universo cosmopo li
ta y erudito, donde los viajes, las 
lecturas y la búsqueda esp ir itual 
son las fuentes de creac ión. 

María García Zambrano no es 
ni será nunca una escritora de ver
sos provocados por la urgencia de 
un desengaño amoroso o de un 
bel lo atardecer . Desde el pr incipio, 
ha escrito poemas que se hablan 
los unos a los otros y se atraen for
mando un núc leo coherente, bien 
por la temát ica, bien por las influen
cias o por el aspecto formal. Ella 
siempre ha tenido muy claro que su 
prioridad era escribi r, no publicar, y 
ha trabajado para la poes ía con dis 
c iplina y constancia, como un pro
yecto a largo plazo que no t iene por 
finalidad la publicac ión, sino la vida 
entera. 

Si en algo se parece García 
Zambrano a Paco Mol lá, es en el 
convencimiento de que escr ibir 
poesía es la única manera de atra
par lo inefab le, el camino más 
directo hacia Dios, pero un Dios 
alejado de lo convenc ional y vincu
lado con un terreno esp ir itua l que 
pasa por la naturaleza, la razón y la 
energía creadora. La poesía es lo 
ún ico capaz de tocar lo sagrado , lo 
intangible, y hacia allí se dirige la 
poeta con su Palabra, que asume 
como médium. 

Para María García Zambrano 
"ser poeta" no tiene nada que ver 
con la extravaganc ia o con la bohe
mia, no es una pose. Ser poeta 
antes que nada es un trabajo, y el la 
es una trabajadora de la poesía que 
escr ibe cotidianamente, estudia, 
lee ensayos, invest iga, y está al 
tanto de las novedades. Tiene una 
biblioteca cohe rente donde Ri lke, 
Holder li n, Mallarmé, Lautremont, 
Juan Gelman, Octav io Paz, Julio 
Cortázar y Alejandra Pizarnik ejer
cen su magisterio . Desde su bib lio
teca, María construye su identidad 

de poeta, que también es un juego 
de suplantaciones y escapismos, 
porque al f in y al cabo María es de 
Cádiz, es de Petrer, es del barr io de 
la Frontera, es de Sevi l la, es de 
Buenos Aires, es de Par ís y vive en 
Madrid . 

Leer este I i bro es hacer un 
viaje por todas esas geografías, que 
a veces se esconden detrás de uni
versos domésticos, donde la fami lia 
ocupa un lugar preponderante, ya 
sea como paisaje I iterario o como 
insp irac ión que genera, siempre, 
agradecimien t o. 

En De la historia y su herida 
encontramos los versos más políti 
cos de Mar ía, los que nos avisan de 
su conciencia social y nos hablan 
de la infancia, la madre, los paisajes 
primeros, la amistad, la injusticia, 
las tierras soñadas, el mundo de la 
mujer, la ado lescencia y sus incerti
dumbres, y el eterno afán por crear. 
Todo ello, con una pátina de nihilis
mo y de denuncia, de ser humano 
que no se res igna. De hecho, la 
resignación es uno de los pecados 
capita les para esta poeta, siempre 
creyente de la capacidad de trans
formación de uno mismo como la 
más poderosa de las armas . 

En el segundo de los poema
rios, De todo el silencio posible, se 
abre camino la exper iencia amoro 
sa y el descubrim iento de l cuerpo 
como página en blanco donde 
escrib ir poemas de carne. Es un 
li bro de imágenes nocturnas, de 
pas ión encend ida, de urgencia, y de 
metáforas más elaboradas y lim
pias, mucho más carnal que el ante
rior. Aquí la influencia de A lejandra 
Pizarnik se hace notar con fuerza . 

Por últ imo, El sentido de este 
viaje - después de l paseo por el 
abismo de Todo el silencio posible
muestra una María más reflexiva y 
filosófica y sienta las bases de su 
evolución personal y poét ica poste
rior, que queda muy bien definida 
por la cita que abre el libro de 
lvonne Bordelois: "Todo estaba allí, 
y sin embargo todavía preguntas" . 
Isabel Navarro Cerdán 
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Otras distinciones MUNICIPALES 

E 
n un traba jo anterior publicado en la revista Festa 
2002 resolvimos indagar acerca de aque llas per
sonas que habían destacado, a lo largo de nues
tr a historia, en algún campo concreto, haciéndo-

se merecedores del reconoc imiento público y de la dist in
ción de ser nombrado hijo predilecto o hijo adoptivo de la 
vil la de Petrer . Entre los primeros se hallaban el delegado 
gubernativo Car los Estévez Cambray el erud ito Hipólito 
Navarro Villaplana, mientras que entre los segundos se 
incluían el deán Antonio Martínez Martínez, el periodista 
Emigdio Tato y Amat, el sacerdote Vicente Hernández 
Romero y el escr it or José Martínez Ruiz, "Azorín". 

Estas distinc iones se han concedido a aquellas per
sonas que han resaltado por su intensa labor en algún 
campo concreto, consiguiendo por ello el reconocim iento 
de todo un pueblo. En el reglamento para la conces ión de 
honores y distinc iones del Ayuntamiento de Pet rer se deta
llan t amb ién otros como la medalla de oro, la medal la de 
plata y la menc ión de honor al mér ito cu ltura l. A continua
ción veremos a quiénes se han concedido y porqué . 

Pero antes de iniciar el recorrido por las dist inciones 
municipales, queremos destacar ot ros honores que se conce
dieron y que por su singularidad merecen una atención espe
cia l. La primera se produjo el 13 de enero de 1925, cuando el 
consisto rio dio muestras de adhesión monár
quica al nombrar alcaldes honorarios de Petrer 
al rey Alfonso XIII y a su esposa Victoria 
Eugenia. Dos años después, en la sesión de la 
comisión municipal permanente de 10 de mayo 
de 1927, el alcalde Luis Villaplana Reig expuso 
que el día 17 de ese mismo mes se celebrar ían 
las bodas de plata en el trono de S. M. el Rey y, 
aunque era voluntad regia que no se celebraran 
actos que diferenciasen y realzasen esta fecha, 
la villa de Petrer debía exterior izar de algún 
modo los sentim ientos de cariño y respeto 
hacia S. M., por lo que propuso a la com isión 
que para conmemorar esta fec ha acordase 
poner A lfonso XIII (actual paseo de la 
Explanada) al paseo avenida que se estaba 
construyendo en la prolongación de la calle 
A lfonso XII (actua l José Perseguer), cam ino lla
mado de los Pasos. 

El conseller de Cultura Antonio Escarré, 
el alcalde Vicente Maestre y el escritor Enrie 

Valor. 28-IV- 1990. 

M." Carmen Rico Navarro 

Cronista Oficial de la Villa 

La segunda se refiere a la declaración de c iudadano 
de honor a Alejandro Lerroux. Fue en la sesión ordinar ia de 
9 de noviembre de 1934, presidida por el alcalde D. 
Santiago García Bernabeu, cuando se dio lect ura a un 
escrito del alcalde de A licante de fecha 21 de octub re, en el 
que trasladaba comunicación del de Huelva, referente a la 
proposición aproba da por dicho Ayuntamiento otorgando 
"el t ítu lo de ciudadano de honor al Excmo. Sr. D. Alejandr o 
Lerroux García, presidente del consejo de ministros, e inte
resa de este municipio la adopción de idéntico acuerdo 
como homenaje a tan insigne patr icio" . El gobierno muni
c ipal acog ió "con simpatía y entusiasmo tan acertada ini
ciativa y en su virtud, acuerda por unanimidad sumarse al 
homenaje propuesto de dec laración de ciudadano de 
honor a favor de D. Alejandro Lerroux García, jefe del 
gobierno, y que esta resolución se comun ique a la alcaldía 
de Huelva a los f ines oportunos" . 

Las distinc iones munic ipales que se t ratan en este 
traba jo son la meda lla de oro y la menc ión de honor al 
mérito cultural local . 

MEDALLA DE ORO 
La meda lla de oro de la vil la de Petrer, según el regla

mento loca l de honores y dist inciones de 29 de dic iembre 
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ET J UGADOR 
D E P ETRER 

L 

Portada de la primera edición en versión infantil de 
"El jugador de Petrer", dentro de las Ronda/les valencianes. 

de 1988, podrá concederse no sólo a personas individual
mente cons ideradas, sino también a colectividades o aso
ciac iones legalmente const ituidas y en la persona de sus 
legít imos representantes. No obstará a la concesión de 
esta medalla la c ircunstancia del fal lecimiento de la perso
na a la que, mediante ella, se distingue, exigiéndose que el 
expediente, cuando proceda, se inicie antes de que trans
curran dos años desde la fecha del fallecimiento. 

Enrie Valor 
La primera y la única persona que ha gozado hasta la 

fecha de este honor es el escr itor y lingüista alicantino 
Enrie Valor, a quien se le concedió como homenaje póstu
mo y en reconoc imiento no sólo a su dilatada trayectoria 
vital y profesional, sino también a su intensa y fructífera 
labor de promoción y difusión de la lengua valenciana . 
Igualmente, por su significación literaria, con una extensa 
obra narrativa que hacen de él uno de los mejores narrado
res valencianos del siglo XX, reconocida suficientemente 
con algunos de los más importantes premios en nuestra 
lengua, además de por su vincu lación personal y senti
menta l con nuestra poblac ión, reflejada en algunas de sus 
obras, como la rondalla El jugador de Petrer, ambientada en 
Petrer y que recrea en sus descripciones nuestros paisajes 
y nuestra comarca. 

Éste es el máximo honor que otorga el Ayuntamiento 
de Petrer, y fue la pr imera vez que se otorgó dicha distin
ción, pues anteriormente sólo se habían concedido los títu 
los de hijos predilectos y adoptivos . 

En la sesión del Consejo Mun icipa l de Cultura cele
brada el 13 de septiembre de 2000, sus componentes mani
festaron su apoyo unánime, respaldando la propuesta del 
equipo de gobierno de conces ión de la medalla de oro de la 
villa para su ratificación en el pleno municipal. Fue en la 
sesión extraordinaria celebrada el día 19 de octubre cuando 
se aprobó esta dist inción como homenaje póstumo al 
escritor, sumándose el consistorio a otros reconocimientos 
que a nivel ofic ial se le tributaron por parte de diferentes 
instituciones públicas y privadas de nuestra Comunidad. 
Igualmente , se acordó organizar un acto institucional en el 
cual se rindiese este homenaje a la fami lia de Enrie Valor, 
haciéndole entrega de esta alta dist inción municipal, y que 
se celebró dentro de los actos realizados con motivo de la 
IV Campanya de Promoció per la Llengua i Literatura 
Valencianes. El 28 de octubre de ese mismo año, en el 
Centro Cultura l Municipal, Petrer quiso reconocer la impor
tante labor del insigne escr itor en pro de la lengua y la cul
tura valenc iana entregándole a título póstumo la medalla 
de oro de la villa, en un emotivo acto en el que destacó ante 
todo la figura, la obra y la vida del lite rato que nació en 
Casta lia y que estuvo vinculado a lo largo de su vida a nues
tro pueblo. Petrer rindió así un homenaje público al estima
do escritor de las tier ras hermanas de la Foia de Castal ia. 

Unos años antes, el Ayuntamiento de Petre r rotuló 
una plaza con su nombre, situada jun to a la iglesia de la 
Santa Cruz . El acuerdo se tomó en el pleno de 27 de sep
t iembre de 1989 y se propuso su nombre en reconoc i
miento a la labor realizada en pro de la lengua valenciana 
y por su especial aprec io al pueblo de Petrer, reflejado en 
la obra Narracions de la Foia de Casta/la, mediante concre
tas referencias al mismo. Pudo inaugura rla él mismo el 
día 28 de abri l de 1990, agradeciendo, emocionado, el 
honor que le había sido concedido. Fue su última vis ita a 
un pueblo que no olvidará nunca a un hombre fiel a su 
lengua, a las trad iciones valencianas y a su país, que supo 
llegar con su ternura y con su inteligencia al corazón de 
los valencianos. 

El escritor Enrie Valor i Vives nació en Casta lia el año 
1911, pasó sus últimos años de adolescenc ia "en la contra
da en que es troba la pintoresca vila de Petrer" y siempre 
recordó con nostalgia las excursiones con los amigos y las 
cacerías de otoño por nuestro terr itor io. Posiblemente fue 
en nuestros paisajes de la Serra del Cavall, la Silla, Caprala 
o Catí donde surgió la idea de recoger esquemas y motivos 
tradiciona les para forjar un corpus rondal lístico que salva
se de la desaparición la secular trad ición oral del pueblo 
mediante un lenguaje propio, vivo y castizo, pero amenaza
do; norma lizándolo y haciéndolo func ionar de nuevo. 

Pero tuvo que deja r Petrer. Como él mismo dijo, "el 
temps i la distancia t'aparten per sempre de les coses més 
estimades" . Cursó estudios de profesorado mercantil, y fue 
discípulo en lingüística de Caries Salvador, Josep Giner y 
Manuel Sanchis Guarner. Fue colaborador de la revista El 
Tío Cuc y el diario El Luchador, ambos de Alicante, así como 
de El Camí, El País Valencia y La República de les Lletres de 
Valencia. Como secretar io de la Agrupació Regional ista 
A licantina hizo entre 1933 y 1934 dos espacios semanales 
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Enrie Valor inaugurando la plaza que lleva su nombre. 28-IV-1900. 

en valenciano en Radio Alicante . Impartió cursos de valen
ciano en Lo Rat Penat y en la Facultad de Filosofía y Letras 
de Valencia, entre otros. Desde 1960 publicó numerosos 
artículos sobre temas de lingüística catalana refer ida a la 
Comunidad Valenciana en los diarios Jornada, Levante y 
sobre todo en la revista Gorg, de la que fue editorialista. 
Entre sus obras de temas lingüísticos y gramaticales cabe 
citar: Lea valenciano en diez días (1965), Curso de lengua 
valenciana (1966), Millorem el llenguatge (1971) y Curso 
medio de Gramática Catalana referida especialmente al País 
Valenciano (1973). De su obra narrativa, además de varios 
cuentos dispersos en diversas publicac iones, ha publicado 
tres tomos de Ronda/les Valencianes (1950, 1951, 1958), 
Narracions de la Foia de Castalia (Barcelona, 1953), la tr ilogía 
compuesta por Sense la terra promesa, Temps de batuda y 
En/la de /'horitzó, y la novela L'ambició d'Aleix (1960) y otros 
muchos relatos incluidos en su Obra literaria completa. 

En su ascendente trayectoria consiguió diversos pre
mios y reconocimientos a su labor, como el Premi de les 
Lletres Valencianes (1985), y en mayo de 1987 el Premi 
d' Honor de les Lletres Catalanes . El escritor de Castalia se 
convertía así en el cuarto valenciano galardonado con este 
premio junto a Vicent Andrés Estellés, Joan Fuster y Manuel 
Sanchis Guarner. Medio siglo de trabajo y pasión por la len
gua era reconocido con el premio más importante de nues
tro ámbito lingüístico. 

Recone1xements / MISCEL·ANIA 

En su faceta de escritor, Enrie Valor deja como legado 
una obra gramatical profundamente elaborada y reflexio
nada, con una narrativa -tanto rondallas de base popular 
como novelas de creación- hecha con el tono clás ico de los 
grandes maestros de las literaturas europeas del XIX y con 
una maestría en el uso del lenguaje difícilmente superada, 
ni superable, en el contexto de la narrat iva del siglo XX; 
como persona, era el emblema de una forma de entender y 
de estimar el trozo de tierra que nos ha visto nacer. Enrie 
Valor es desde hace algunos años, uno de los autores en 
lengua valenciana más conocido y leído por estas tierras. 

A pesar de la distancia, recordó siempre Petrer, 
prueba de el lo es la rondal la titulada El jugador de Petrer 
-"faustiana" historia maravillosa recogida en Castalia y 
ambientada en un Petrer rural e intempo ral-, que fue 
motivo de diversas iniciativas cultura les. A mediados de 
los setenta se hizo una adaptación teatral que, a pesar de 
haber sido ensayada, no fue estrenada . En los pr imeros 
números del semanario mun ic ipal petrerense El Carrer, 
fragmentos de la ronda lla fueron utilizados como lectu
ras en unas breves lecciones de valenciano que se publi
caban entonces . Por fin, el 9 de octubre de 1986, Dia de la 
Comunitat Valenciana, tuvo lugar en el Teatro Municipal 
Cervantes el estreno de una vers ión en marionetas de 
dicha rondalla que obtuvo mucho éxito. También en la 
revista Festa 86 se publ icó íntegramente El jugador de 
Petrer. El propio autor introducía la rondalla con una 
breve y bella evocación del Petrer rural y agreste que 
conoció en su juventud . El escritor de Casta lia f inalizaba 
aquel las palabras de recuerdo de nuestro pueblo con nos
talgia y añoranza : "No havia tornat més a Petrer . L'únic 
recurs que me quedava era l'evocació deis bel Is dies que 
ja no tornaran". El propio autor consideraba esta narra
ción como: "una modesta obreta literar ia ... feta com un 
secret homenatge a un poble est imat'' . En el año 2001 
dentro de las actividades programadas con motivo de la V 
Campanya de Promoció per la Llengua i Literatura 
Valencianes se volvió a narrar y escenificar la rondalla El 
jugador de Petrer a cargo del Tio Vicent Contacontes . En 
2003 el Ayuntamiento, en coedic ión con la editorial 
Tandem, volvió a editar el volumen 5 de la serie de 
Ronda/les Valencianes, adaptadas por Rosa M.ª Serrano, 
que incluye El jugador de Petrer. 

No cabe insist ir más en quién es Enr ie Valor para 
Petrer. Pero, evidentemente, estos entrañab les méritos, no 
son, obviamente, los más importantes en el conjunto de la 
lengua y literatura valenciana. Es una de las personal idades 
valencianas que, desde la firmeza cívica, el estudio y el tra
bajo riguroso, más han aportado académ icamente y creati
vamente a la dignificación de la lengua y cultura propias. 

En Petrer, el profesorV icent Brotons i Rico ha estudia
do su obra I iteraría. Ya en la revista Festa 82 escribió un reve
lador artículo sobre la rondalla El jugador de Petrer; en Festa 
87 le dedicó un traba jo con mot ivo de la conces ión del Premi 
d' Honor de les Lletres Catalanes; en Festa 91 lo entrevistó a 
lo largo de tres horas, dejándonos unos recuerdos delicio
sos; y en Festa 2001 le escribió una entrañable carta . 

Apenas dos meses antes de su muerte recib ió la 
invest idura como doctor honoris causa por la Universidad 
de Alicante, en un emotivo acto en el que, aunque no pudo 
estar presente, los asistentes pudieron disfrutar de su 
mensaje, repleto, como siempre, de claridad, espontanei-
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dad y ternura. La Universidad de A licante tenía una deuda 
con Enrie Valor. Su extraordinaria obra, basada y elaborada 
con materia les de las comarcas cercanas a Alicante, exi
gía el reconocimien to y la grat itud a su persona. Con ese 
acto se le hizo justicia y el mundo académico alicantino se 
unió a las universidades hermanas de Valencia, de las Islas 
Baleares y Jaume I de Castel Ión, que ya le habían concedi
do anteriormen te su máximo galardón. La Universidad se 
honraba, de este modo, de integrar en su claustro a una de 
las f iguras clave de la historia y literatura valenciana con
temporánea. 

Enrie Valor, hombre sencillo de nuestra t ierra, ha sido, 
sin duda, uno de los mejores narradores en lengua valen
ciana del sig lo XX. Su sign ificac ión literaria , sus val iosas 
aportaciones gramat icales a una lengua que, gracias a él, 
ha revivido su compromiso con el pueblo valenciano justifi
can cualquier aproximación a su producc ión literaria, 
especia lmente vinculada a nuestra comarca como refe
rencia constante de un mundo de paisajes estimados, 
fami liares, amigos de j uventud y vivencias de un pasado 
que, desgraciadamente, no volverá. El día 13 de enero de 
2000 sorprendía a todos los que se sienten valencianos la 
triste notic ia de la muerte del querido escr itor y lingüísta 
Enrie Valor i Vives, de 88 años, ocurr ida en su domici lio de 
Valencia. 

MENCIÓN DE HONOR 
AL MÉRITO CULTURAL LOCAL 
Esta dist inción se incorporó al reglamento de hono

res y distinc iones en la modif icación aprobada inic ialmen
te por acuerdo del pleno del 18 de diciembre de 1997 y ele
vada a definitiva por resolución de alcaldía de fecha 6 de 
ju lio de 1998, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia 
de 15 de julio de 1998. 

Según el reglamento, la mención de honor al mér ito 
cultural local "se podrá conceder tanto a personas físicas 
como a entidades y asociaciones en general (sociedades 
cultura les, grupos colect ivos, etc.) con la condición de 
que se t rate de personas vivas y asociaciones en act ivo". 
Las propuestas para otorgar esta distinción habrán de 
incluirse en el orden del día en la convocato r ia de una reu
nión del Consejo Municipal de Cultura y deberán ser pre
sentadas conjuntamente por, al menos, cinco asociacio
nes miembros del mismo. Como máximo, sólo se podrá 
conceder una dist inción o mención honor íf ica por anua li
dad, o dos en el caso de que en la misma edición se distin
ga a un particular y a una asociación o co lectivo, estable
ciéndose así dos modal idades. Esta mención no podrá 
otorgarse en más de una ocas ión a la misma persona, 
co lectivo o asoc iac ión. La corporación mun icipal, a pro
puesta del Consejo Mun icipal de Cultura, o por propia ini
ciativa, acordará el nombramiento y concesión de dicha 
menc ión de honor al mérito cultural local med iante acuer
do plenario. 

Hasta la fecha, dos han sido las ent idades locales 
que han recibido esta distinción: la Caja de Crédito de 
Petrer en 1999 y la Sociedad Unión Musical el año 2000. 

Caja de Crédito de Petrer 
De acuerdo con el reg lamento que regula la conce

sión de distinciones del municipio, y tras votación secreta 

de los miembros del Consejo Municipal de Cultura, el 26 
de enero de 1999 acordaron conceder la menc ión de 
honor al mérito cultura l local a la Caja de Crédito de 
Petrer, propuesta somet ida a rat if icación por parte del 
pleno municipa l. 

El Ayuntamiento en pleno, en sesión celebrada el día 
25 de febrero, tomó la decisión de otorgar este honor a esta 
ent idad bancaria, tras la propuesta del concejal de cultura, 
aprobada por el Consejo Municipal de Cultura. Sobre los 
méritos de esta instituc ión cooperativa, cabe destacar "el 
apoyo que desde la Caja de Crédito se ha brindado siempre 
a cualquier entidad que con un fin digno así lo ha solicita
do" . La corporación munic ipal aprobó por unanimidad esta 
concesión, que fue entregada el sábado 1 de mayo de 1999 
en el Teatro Municipal Cervantes, tras la puesta en escena 
por la Orquesta Clásica de Valencia y la Coral Crevillentina 
de la célebre zarzuela de Ruperto Chapí La Revoltosa, y como 
colofón a los actos del Congreso "Castelar y su t iempo". 

Antigua fachada del Sindicato Agrícola 
y Caja Rural de Ahorros y Préstamos de Petrel. Años 40. 

Respecto a los orígenes de esta enti dad financiera, 
fue el 18 de octubre de 1909, cuando el gobernador civil de 
la provincia comun icó a Joaquín Verdú Poveda, presidente 
fundador de la Caja Rural de Ahorros y Préstamos de 
Petrel, la Real Orden de 30 de septiemb re, por la que el 
ministro de Hacienda aprobaba la creación de esta entidad 
pionera, nacida de la diversificación de dos entidades para
lelas como era el Sindicato Agrícola y la Caja Rural. En 
aquella fecha se sentaban las bases de la canalizac ión 
local de todo el ahorro de un pueblo, que de la etapa de la 
economía agrícola iba a plantearse un nuevo modelo eco
nómico, la industria zapatera desde la cual lograron altos 
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escaños socio-económicos para esta localidad los gesto
res de esta indust ria. Y simbióticamente, la Caja, la 
Cooperativa, - los nombres efectivos que le concedió el 
pueblo de Petrer, también son memoria histórica-fue evo
lucionando con las necesidades del pueblo por las que 
había nacido. No era fruto de la casualidad esa evolución 
porque en 1901 ya funcionaba una "Cooperativa Protectora 
Unión Obrera", presidida por O. Bartolomé Poveda Máñez. 

El edificio de Caixapetrer sito en la calle Gabriel Payá 
fue adquirido en el año 1926 por dicha entidad, por aquel 
entonces Sindicato Agrícola y Caja Rural de Petrel, estan
do presidida por José Poveda Payá, Pepe el del Sindicato. Se 
trataba de una de las primeras edificaciones que se cons
truyó en dicha calle y, tras su compra, la sociedad lo habili
tó como sede social, levantándose el frontis de la fachada y 
la balconada de tres cuerpos . La entidad, fundada en 1908, 
fue ampliando sus dependencias. En la década de los 
sesenta se trasladó la almazara, hasta entonces situada a 
espaldas del edif icio principal, para dotarla de mejores ser
vicios a la calle Sax. Se fundó la Cooperativa de Viticultores 
San Isidro y, poco tiempo después, ante la imperiosa nece
sidad de ampliar la sede social, se derribó el viejo edificio, 
volviendo a caer un nuevo retazo de nuestra historia arqui
tectónica y construyéndose en su lugar el actual que fue 
inaugurado oficialmente el 6 de octubre de 1965. 

La Cooperativa Agrícola y Caja Rural Sindicato Agrí
cola, se constituyó, como ya hemos apuntado, en el año 
1908 y el movimiento que la impulsó era agrario . Se deter
minó crear la entidad para poder regular un mercado, en 
definitiva, unas necesidades, para con ello conseguir unos 
beneficios en la gestión cooperativizada de un sector que 
comprendía un reducido grupo de agricultores. Este impul
so surgió para resolver situaciones de necesidad, puesto 
que la presencia del Sindicato Agrícola llevó a un ordena
miento contra la usura que atenazaba a los agricultores de 
principios del siglo XX. La implantación de un estableci
miento de servicios para los agricultores, junto con un sis
tema f inanciero que administrara las economías del medio 
rural, estuvo presente hasta bien entrada la década de los 
años sesenta del pasado siglo. 

Agrupados en cooperativa, procuraban rentabilizar 
los productos necesarios para tratar sus maltrechas fin
cas, para defender el único producto que se comercializa
ba "el vino" de los rendim ientos positivos, como conse
cuencia de la gestión que les unía mutuamente, les permi
tía subsistir en aquellos tiempos difíciles. 

Por supuesto que aquí ha habido un proceso de cam
bio y evolución de aquél pensamiento de 34 agricultores 
pioneros, fundadores de un sistema cooperativo y su pos
terior evolución dentro de un entorno financiero con mayor 
identificación y compromiso socio-económico. 

El tiempo ha ido borrando aquellas huellas y hemos 
pasado a un sector fabril y comercial . Esa modernidad ha 
roto con los esquemas económicos que el Sindicato Agrí
cola procuró para con sus socios, ocasionando el desarro
llo de un nuevo modelo cooperativo, que precisa de mayo
res exigencias en el campo tecnológico, en la prestación 
de servicios amplios y dinámicos, a los socios que integran 
el censo de la cooperativa, pero también, a clientes que 
confían a la entidad determinadas operaciones bancarias . 
Clientes y los que son socios, hoy buscan servicio, buen 
trato e informac ión de primera mano para sus invers iones. 
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La sede de Caixapetrer en la calle San Bartolomé 
fue inaugurada el 5 de octubre de 2001. 

La Caja de Crédito de Petrel, Caja Rural, fue creada 
por los mismos agricultores, y sus primeros apuntes datan 
del 7 de mayo de 1959, aunque fue en la década de los años 
sesenta cuando se inició el desdoblam iento de servicios; la 
sección de crédito de la Cooperativa Agrícola se traspasó 
a la Caja de Crédito para que fuera la continuadora de una 
tradición legendar ia que nació para estab lecer un orden 
financiero necesario, en defensa de sus socios. 

No cabe duda de que esta entidad goza de un 
carácter abiertamente popular entre la población y de 
todos es sabido que siempre ha participado en todos los 
proyectos de interés general que desde el pueblo se le 
han planteado. Por citar tan sólo algunos aspectos en el 
camino quedaban marcados hitos especiales : el apoyo a 
la Cooperativa Popular de Edificación en 1931, la almaza
ra, la cooperativa de consumo, la Cooperativa de 
Viticultores San Isidro, las viviendas de San Bartolomé, el 
patrocinio del mercado municipal de abastos y un largo 
etcétera. 

Dentro del campo educativo, la Caja de Crédito, 
siguiendo su línea de colaboración socia l, en 1981 efec
tuó una entrega de material escolar, deportivo y didáct ico 
a todos los colegios de Petrer. Algunos años después, en 
1984, se organizaron cursos de informática para el profe
sorado y se entregaron ordenadores a los centros escola
res. También significar sus aportaciones económicas 
ante las numerosas demandas de los centros para cola
borar en el mantenimiento de periódicos escolares y 
dotaciones de diversa índole. 

Hay que resaltar la importante activ idad cultura l de 
esta entidad en cuanto a su colaboración en la edición de 
publicaciones. Esta faceta se inició el año 1976 con el 
libro La industria del calzado en el valle del Vinalopó (1976), 
publicado en colaboración con la Facultad de Geografía e 
Histor ia de Valencia, el Ayuntamiento y FICIA. Los títulos 
que se han editado bajo su patrocin io suponen un orgul lo 
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en lo que se refiere a confeccionar una excelente biblio
grafía petrerense. Colecciones como "Villa de Petrer" y 
libros tan destacados como Don Miguel Amat Maestre 
(Pascual Verdú) y los orfgenes literarios de Azorfn (1986), 
Canciones del valle (1988) o Las calles de Petrer (2002) son 
todo un referente dentro de la producción escrita local. 
Además el grupo de teatro Arenal de la Caja de Crédito, 
creado en 1981 lleva el nombre de la ent idad fin anc iera. 

Salt ando la fronte ra del ámb ito loca l, hay que resal
tar que durante los años 1987 a 2003, el presidente de 
Caixapetrer, Vicente Rico Navarro, tuvo el honor de ejer
cer los cargos de vicepres idente y presidente de la 
Federación de Cajas Rura les de la Comunidad 
Valenciana. 

En lo que se refiere a la polít ica de expansión de 
Caixapetrer, desde la apertura de la primera oficina en la 
cal le Gabriel Payá (1959), se han ido incorporando diferen
tes sucursales a lo largo de estos últimos años, primero en 
nuestra población y más tarde en la vecina Elda. La segun
da oficina que abrió sus puertas fue la situada en la 
Avenida de Elda, en el mismo inicio del barrio de la 
Frontera (1959) y la tercera en otra de las zonas más popu
lares de Petrer, La Foia (1981 ). Más tarde sería la de la Plaza 
de San Crispín (1985). La apertura de nuevas sedes en E Ida 
fue muy importante a partir de 1987 ya que desde ese año 
se han abierto en las calles Jaime Salmes (1987), Gran 
Avenida (1989) ), Hermanos Pinzón (1991) y Murillo (1996). 
La ofi cina nº 10, ubicada en la cal le Jaime 1, en El Campet, 
se inauguró en 1998. Esta entidad, en constante expansión, 
cuenta con un total de diez oficinas que ofrecen un serv i
cio muy personalizado a sus usuarios y una sede central, 

Componentes de la Unión Musical. Año 1927. 

dotada de unas magníficas instalaciones, situada en la 
calle San Bartolomé, que fue inaugurada el día 5 de octu 
bre de 2001. 

Sociedad Unión Musical 
En el año 2000 le fue concedida esa misma distinción 

a la Sociedad Unión Musical por su trayectoria ascenden
te en el campo musical. La idea de distinguir a esta soc ie
dad musical fue presentada por ocho asociac iones miem
bros del Consejo Municipal de Cultura que propusieron 
esta concesión como reconocimiento a la brillante trayec
toria de esta entidad, casi centenaria, que viene desarro-
1 lando una intensa y fructíf era labor de promoc ión y difu
sión cultural, contando para ello con una escuela de edu
candos y una de las bandas más jóvenes de la provincia 
que, en los últimos años, ha logrado éxitos muy relevantes, 
como el primer premio en el Certamen Provincial de Cal pe 
(abr il, 1997), el segundo premio en el Certamen Provincia l 
de Altea (marzo, 1999) y el primer premio en el Certamen 
Internacional de Bandas de Música de Valencia (ju lio, 
2000), corroborando todo ello la magnífica labor pedagógi
ca y cultural llevada a cabo por esta soc iedad musical. 

De acuerdo con el reglamento munic ipal que regula 
la concesión de honores y distinciones, se procedió a la 
votación secreta de todos los miembros del Consejo 
Municipal de Cultura acordándose, por unanimidad, apro
bar la concesión de la mención de honor al mérito cultural 
local a la Sociedad Unión Musical, elevando dicha pro
puesta al pleno municipal para su ratificación si así lo con
sideraba conveniente. 
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Concesión de la Mención de Honor al Mérito Cultural 
a la Unión Musica l. Año 2000. 

El Ayuntam iento aprobó esta conces ión el 28 de sep
tiembre de 2000, y también se acordó hacer entrega de la 
c itada distinción en un acto de carácter cultural, convoca 
do al efecto, que tuvo lugar el día 6 de diciembre, festividad 
de la Constitución, en el Teatro Municipal Cervantes, en un 
homenaje que contó con la actuación de la banda sinfóni
ca Unión Musical de Llíria. 

La Soc iedad Unión Musical de Petrer se creó en el 
año 1905, tras la fusión de las dos bandas existentes en la 
población: la "deis Esqui laors" y la "deis Machos", pasando 
a denominarse desde entonces con su actual nombre de 
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"Unión Musical" . A lo largo de sus cien años de histor ia, la 
Sociedad Unión Musical ha pasado por diversas vic isitudes 
y crisis, que ha ido sorteando hasta nuestros d ías, siempre 
bajo la dirección musica l de insignes maestros como D. 
Manuel Alemany el Maleno y D. Bartolomé Maestre Reus, 
entre otros, hasta que el 6 de junio de 1985 se hizo cargo de 
la misma su actual director, D. José Díaz Barceló . 

A partir del año 1988 y tras superar una cris is que 
hizo peligrar la existencia de la banda, se inició una nueva 
andadura contando con la infatigab le labor del director, la 
colaboración del profesorado de la escuela y sobre todo la 
ilusión de los músicos. Fue entonces cuando se creó la 
actual escuela de educandos, donde se formaron los músi 
cos que el 7 de jul io de 1991 participaron en el XX Certamen 
Provincial de Bandas de Mús ica celebrado en Crevillente, 
consigu iendo un honroso cuarto premio pese a ser la banda 
más joven (con una media de edad de 16 años) de las nueve 
agrupaciones participantes en dicha categoría. 

El 12 de abril de 1997 tomó parte, por segunda vez, en 
el XXVI Certamen Provincial de Bandas de Música, celebra 
do en Cal pe, consigu iendo el pr imer premio, lo que supuso la 
oportunidad de tomar parte, el 19 de octubre del mismo año, 
en el XIX Certamen Regional de Bandas de Música ce lebra
do en Cheste, cons iguiendo un tercer premio . 

En 1999 se acudió nuevamente al XXVIII Certamen 
Prov incial, celebrado el 7 de marzo en A ltea, logrando en 
esta ocasión el segundo premio, y consiguiendo tamb ién, 
el 8 de mayo del mismo año, el primer premio en el XIV 
Certamen de Música Festera "Ciudad de E Ida". 

Ya en el año 2000, participó en el Certamen Interna
cional de Bandas de Música "Ciudad de Valencia", cele-

Conc ierto de la Sociedad Unión Musical en el Palau de la Música de Valencia. 17-1-2005. 

FESTA 2007 
1 97 1 



MISCEl_·ANIA / Reconeixements 

Mención de Honor al Mérito 
Cultural a la Unión Musical. 

bracio en el Palau de 
la Música de la cap i
tal del Turia el día 1 
de julio, obteniendo 
el primer premio y 
menc ión de honor, 
galardones todos 
ellos que se han 
venido a sumar a los 
tres primeros pre
mios consecutivos 
conseguidos en la 
Entrada de Músicas 
de Elda en los años 
1995, 1996 y 1997, 
corroborando la tra-
yectoria ascendente 

de la sociedad mus ica l y prem iando el esfuerzo y la dedi
cación de los componentes de la banda y de su director, D. 
José Díaz Barceló, contrastada en sus numerosas actua
ciones en diversos festivales de poblac iones tanto de la 
provincia como de otras comunidades españolas (Murcia, 
Casti lla-La Mancha, etc .). 

En la actualidad, la Sociedad Unión Musical cuenta 
con una plantil la de 85 músicos, con un promed io de edad 
que oscila entre los 18 y 19 años. En su escuela de educan
dos se imparten clases a más de 100 alumnos, con un tota l 
de 10 profeso res de solfeo, viento-metal, viento-madera, 
cuerda y percus ión. Su meta e ilusión es seguir trabajando 
en pro de la cultur a, dejando musicalmente el nombre de 
Petrer lo más alto posible en cuantos certámenes y con
ciertos part icipe, apostando también por la promoc ión y 
difusión de la cu ltu ra loca l con un noble arte como es la 
música . 

En la sesión de la comisión de gobierno del día 14 de 
junio de 2001 se aprobó rotular una calle situada en el barr io 
de Salinetas con el nombre de esta institución, previa pro
puesta del Consejo Municipal de Cultura del 3 de mayo. 

En 2005 la Sociedad Unión Musical conmemoró su 
primer centenario, celebrando la pervivencia de la banda 
durante todo este ti empo. Un siglo llenando las cal les y las 
plazas de Petrer de música, impregnando con sus sones y 
notas cada rincón de nuest ro pueblo y de nuestro corazón. 

Durante estos cien años han acontecido vivenc ias 
inolvidables que han marcado la historia de la entidad 
musica l. Pero todos estos recuerdos se agolparon en una 
gran manifestación de jub ilo y apoyo popular cuando la 
Unión Musica l presentó el 15 de octubre del 2004 su 
Centenario a todo el pueblo de Petrer. En 2005 y 2006 se 
celebraron innumerables actos conmemorat ivos: interpre
tación de la Obertura Solemne 1812 en la plac;:a de Baix, 
espectacu lar concierto de la banda en el Palau de la 
Música, conc ierto infanti I presentado por Fernando Argen
ta , publicac ión de un libro que recoge la historia musical 
de Petrer y un sinfín de eventos y actividades incluidas en 
la conmemoración del Centenario 

Hoy, grac ias a la labor abnegada de mús icos, profe
sores, directivos y al entusiasta apoyo de los socios, conta 
mos con una banda joven, alegre y bien inst ruida mus ical 
mente que, al frente de su veterano director D. José Díaz 
Barceló, no cesa de cosechar éxitos. 

FUENTES 
AMP (Archivo Municipal Petrer): Libros de actas del 
Ayuntamiento pleno. 
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e uando se acercan las navidades los colegiales 
disfrutan de dos largas semanas de vacaciones, 
inic iándose en vísperas de Nochebuena y f inali
zanando en la festividad de los Reyes Magos. 

En esos entrañables días siempre me viene a la memoria 
una pequeña travesura, o ta l vez, una inolvidable proeza 
que recuerdo con simpatía y gozosa nostalgia acaec ida en 
los años de la más inocente e ilus ionada pubertad. Hace 
tiempo que esta anécdota infantil la tenia escrita a medias 
y finalmente he decidido terminarla, precisamente, en la 
noche del 5 de enero de 2007 después de la Cabalgata de 
los Reyes Magos. 

Todo empezó los días previos a una Nochevieja, mi 
madre, Concha, le dijo a mi cuñado : Paco, que vals que fem 
de sopar en la nit de Cap d'Any? Le contestó de forma con
tunden te: Pa torrat i xulles!Y de postre, con toda seguridad, 
degustaríamos un j ugoso melón que previamente, como 
cada temporada, Tista el Sevilet, mi padre, escog ía de la 
cosecha, con esparto hacía una especie de lazo, lo llamaba 
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Per ser bon XIC 
Vicente Poveda López 

melonera; en su interior introducía el melón, le sol ía ayudar 
a co lgar los de las fustes de las paredes y de las vigas de 
madera del techo de la cambra de la casa "Chapus" en 
Salinetas, con la finalidad de que se conservaran y poste
riormente catarlos durante las fiestas navideñas. En esa 
Nochevieja de mi infancia recuerdo que estábamos alre
dedor del calor de la chimenea contemp lando el f uego, hací
amos sonar una pandereta. A la vez, cant urreábamos un 
vi llancico y entre estribil lo y est rib illo le dije a mis padres 
que si podían traerme los Reyes Magos un patinete: contun
dentemente no lo aprobaron, creo que por entonces uno de 
los críos de la Plac;:a de Oalt tuvo un grave percance con 
uno de aquellos artefactos que meses antes su hermano 
mayor de forma casera le había constru ido con una plancha 
de madera montada sobre dos o tres rodillos y armado por la 
parte superior de un manil lar, pieza que era una caña. 
Siempre he recordado aquel la cena de Cap d'Any y, aunque 
la mesa de otras nocheviejas haya dispuesto de las exquisi
teces que el paladar pueda degustar, puedo asegurar que 

El autor del artículo recibiendo un regalo del Rey Melchor junto a la fachada de la parroquia de 
San Bartolomé. 5 de enero de 1960. A la derecha, entre su madre y su hermana en una fotogra

fía de estudio realizada en 1956. 
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Pajes tocando el tambor. 

aquel año fue para mí perdurable . La fami lia unida junto al 
fuego, atareados con les grae//es, asando las olorosas chu
letas y tostando enormes rebanadas de pan que posterior
mente rociábamos con ace ite de ol iva de la almazara. 

LA CARTA DELS REIS 
Pasada la noche y a primeras horas de la tarde del 

Any Nou, con mi padre escribíamos la carta a los Reyes. 
Las neces idades de aquel la época se repetían. Cada año 
solíamos pedir material esco lar, algunas libretas, un cua
derno de dibujo, un estuche o una vistosa caja de lápices 
de co lores de la marca A lpino. Además, entre los obse
quios había una bolsa de ce lofán con caramelos de sabo
res variados. Si la memoria no me fa lla, el regalo especial, 
es decir un juguete, que ese año me trajeron fue un peque
ño robot de hojalata que al girar una manec illa consegu ía 
hacer un ruido metálico, y me parece que destellaba una 
luz roja de alguna parte del cuerpo . Pero del patinete, aun
que mil veces les di el tostón, se conchabaron mis padres 
de tal manera que sellaron sus labios. Más tarde nos acer
camos a la librería de Emilio Poveda ubicada en la esquina 
entre las calles Vicente Amat y Prim. En la puerta de acce
so a la ti enda deposité la carta dirigida a los Reyes en un 
buzón de cartón piedra que sujetaba en las manos el pro
pio Rey Melchor con una respetable barba blanca, figura 
que igualmente era de cartón. 

EL PATINETVERD 
Esa misma tarde, jugando a la canicas en la Pla<;:a de 

Dalt y ta l vez mot ivado por la obsesión del patinete, tuve 
una ocurrente idea: lo deseaba tanto que me autoconvencí 
de que su majestad Melchor así me la había sugerido. En 
mi cuarto guardaba diez duros que mi tía Amanc ia me 
había obsequ iado perles estrenes de Nada/, no lo pensé 
dos veces. Con el puño izquierdo cerrado y apretando la 
moneda entre en la librería, en un rincón junto con otros 
juguetes había un patinete de madera de co lor verde, diri
giéndome al dependiente le pedí que lo envolviera en un 
papel de co lores que se encont raba encima del mostrador. 
Señalándole una cartulina le dije: Tío Emilio, per favor pot 
escriure "Per ser bon xic?". Con la ilusión a f lor de piel, cogí 
el paquete y por la calle Prim (donde teníamos la cuadra de 
las mulas, que posteriormente fue la tienda de confeccio-

nes El Sótano) entré en casa y oculté el envoltorio entre 
unos bultos que había en el pequeño cuarto que se 
encuentra debajo de la escalera de caracol. Mi ingeniosa 
ocurrencia estaba saliendo perfecta, aunque fa ltaba por 
realizar la parte más delicada y que en su momento debe
ría acometer, por supuesto inducido por el de las "barbas 
blancas". 

LES FALLES 
A la mañana siguiente, nos fuimos con mi padre a /es 

Pedreres, aunque ese año estoy casi convencido de que 
nos acercamos a /a serreta deis cagallonets a coger espar 
to . En aquella época no existía ni la avenida 
Hispanoamérica, ni tan siquiera las cal les adyacentes, 
pero aún menos pasaba la autovía Madrid-Alicante. Una 
vez recogida una garbe/la d'espart sec, nos dir igimos a 
casa y mi padre empezó a darle forma cónica al esparto, 
sujetándolo con unos aros hechos con tres o cuatro tiras 
de esparto verde que terminaba en una trenza que servia 
para sujetar la falla. El esperado día de Reyes había llega
do. Con la caída del sol, la chiqu illería nos agrupábamos 
provistos de les falles. Mi padre le prendió fuego y, sujetán 
dola del final de la trenza, la rodábamos haciendo un circu
lo completo. Es una práct ica ancestra l, según la tradic ión 
popular, que sirve para guiar a los Reyes Magos para loca
lizar la población. Es una costumbre arra igada en distintos 
municipios: en Onil se les denomina fatxos. En Elx se les 
nombra tases. Se confeccionan con los mater iales que les 
son propicios, como palmas secas e hilo de esparto . En 
Xixona son conocidas como aixames, aunque la ritualidad 
tiene otras connotaciones, eso sí, enmarcados dentro de 
las fechas navideñas 

LA CABALGATA DELS REIS MAGS 
Petrer dispone de sus propias peculiaridades. El cor

tejo empezó a ce lebrarse con carácter cas i particu lar y 
quienes se ataviaban eran de la misma famil ia. Así ocurrió 
durante la década de 1920 y princ ipios de la siguiente . A 
part ir de 1945 la cabalgata fue organ izada por el Frente de 
Juventudes, con la peculiaridad de que los pajes dejaban 
en los balcones los obsequios reales mientras se hacia la 
lectura del Bando Real. Posteriormente, se encargó de su 
organización la OJE (Organización Juvenil Española). Con 
la llegada de la democracia fue asumida por la Concejalía 
de Fiestas, co laborando las asociaciones vecinales y la 
parroquia de San Bartolomé. Desde el año 2005, su organ i
zación ha sido efectuada por una com isión del 75 aniversa
rio de la comparsa de Estudiantes, partic ipando un total de 
seis bandas de música. El recorr ido finalizaba y finaliza en 
la pla<;:a de Baix. El mensaje de los Reyes se desarrollaba 
en el rellano de la escalinata de la ig lesia de San 
Bartolomé. En otras ocasiones desde el balcón del 
Ayuntamiento. Los niños apresuradamente regresábamos 
a nuestras casas porque éramos conocedores de que 
mientras oíamos el Bando Real, los pajes habían deposita
do en cada una de las casas los regalos convertidos en 
maravil losos juguetes. Sin embargo, en la mayoría de las 
poblaciones son depositados en la mañana de la festiv idad 
de Reyes. Una de las fotografías que incorpora este traba
jo literario corresponde a 1959 y los paquetes fueron entre
gados por sus majestades, finalizada la cabalgata, en la 
misma puerta de la parroquia. 
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PALLA I GARROFES 
Juan Bautista Poveda Poveda el Sevilet (1905-1994), 

en sus recuerdos de niñez, en alguna ocasión, me hizo 
referencia de los Reyes Magos de Oriente: 

- Quan era un xiquet, mas agrupabem en una colla, i no 

esperaben a que vingueren els Reís, nasal/res anavem al seu 

encontre, per evitar que passaren de llarg. 

Sobre esta memoria he realizado alguna que otra 
averiguación. Con ante lación a ce lebrarse la Cabalgata de 
Oriente existía una fiesta rural desde tiempos inmemoria
les: los adultos hacían creer a los niños que los Reyes ve
nían por las montañas. Por este motivo, los jóvenes forma
ban cuadr illas recorr iendo las cal les y las huertas limítro
fes rodando /es falles y para iluminarse utilizaban e/s 
fallons, también usaban farolillos, otros iban provistos de 
largas cuerdas que ataban a todo tipo de chatarrería pro
duciendo un ruido escabroso, agitaban cencerros o hacían 
sonar caracolas marinas . La oscuridad de la noche permi
tía crear la ilusión infantil, y todo por un motivo especial: 
rec lamar la atención de la Caravana Real que o bien pasa
ba muy lejos o bien viajaba mágicamente por el cie lo. Los 
chavales de vuelta de las inmediaciones del pueblo prepa
raban en los balcones un capazo con palla i garrofes para 
que comiese la caba llería real. Los más pequeños se iban a 
dormir en la creencia de que los Reyes no traerían nada a 
quienes intentasen verles. A la mañana siguiente compro
baban que donde colocaron palla i garrofes había un jugue
te, eso sí, hecho artesanalmente por la fami lia. En Petrer, 
durante varias décadas, pasada la Guerra Civi l, precedía a 
la Cabalgata un grupo de mozalbetes sujetando largas 
cuerdas de donde colgaban botes y cacerolas, también 
hacían sonar caracolas marinas y alguna que otra trompe
ta . En Chiva (la Hoya de Buñol) no hace mucho tiempo, en 
los años 1960, todavía se recuerda cómo los chava les iban 
a la Venta para intentar presenciar la "Caravana 
Imaginaria". En Rótova (La Safor), aún se habla de la 
"Comitiva Invisible", que recorre los cielos, en la que los 
cr íos arrastran e/ Pandero, que es una cuerda de la que 
penden objetos metá licos ruidosos. En Casinos (Camp de 
T úria), el 5 de enero los más jóvenes recorren el pueblo con 
los campanil los de los caballos. 

LES BENGALES DE PARAFINA 
No quisiera, de ninguna manera, que el lector se 

impac ientase y pensase que me he olvidado de contar la 
última parte de la narración infantil, ya que todavía queda 
por desvelar la pieza más intrigante. Para retomar y finali
zar la anécdota sería conveniente que su lectura sea dis
creta, con el compromiso de que no se divulgue y así pueda 
quedar íntimamente registrado en la revista que acuna 
entre sus manos. Es la parte más comprometida de cómo 
me las ingenié para que los Reyes Magos fueran los deposi
tarios de mi gran deseo, "el patinete verde". No estoy segu
ro del año que ocurrió, pero tuvo que acontecer sobre la 
cabalgata posterior a la de la fotografía citada , 1959. Más o 
menos fue de la siguiente manera: en la Pla~a de Dalt espe
rábamos la llegada de los Reyes, al final de la oscura calle 
de Gabriel Brotons se acercaba con marcialidad una comi
tiva precedida por pajes formando dos hileras a ambos 
lados de la vía. Iluminaban su paso con bengalas de parafi
na facilitando que sus perfiles se reflejaran en las fachadas 
de las casas, imagen en la que experimenté una sensación 
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indescriptible. A continuación, parecía flotar en el cielo la 
representación de la Estrel la, a la que le seguía un grupo de 
pastores golpeando unos tambores . Inmediatamente des
pués, a la grupa de cabal los iban Melchor, Gaspar y 
Baltasar, que sin cesar lanzaban caramelos e iban arropa
dos por la Unión Musical de Petrer, que musicaba un villan
cico. Cerraba el cortejo un carruaje t irado por una mula, 
transportando una enorme montaña de paquetes. 

ELS PATGES 
Una vez fina lizado el séquito real, mis padres se 

entretuvieron saludando a unos vecinos, momento que 
aproveché para entrar apresuradamente en casa, bajar al 
sótano, recoger el paquete que contenía el patinete, subir 
lo más ligero posible los treinta y cuatro peldaños hasta 
acceder a la segunda planta, pasar por el comedor, acce
der al dormitorio e intentar abr ir los portones que permiten 
su entrada al balcón . Pero el pasador estaba agarrotado y 
por mucho que batallaba no tenía fuerzas suficientes para 
despasarlo . Un pequeño imprev isto iba a conseguir que se 
fuese al garete el propósito de que los Reyes me trajeran lo 
que tanto deseaba. En ese preciso momento, un chasquido 
de una de las puertas del interior de la casa y un murmul lo 

Los Reyes Magos en la escalera antigua del Ayuntamiento. 
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Los Reyes Magos reciben a los niños en el antiguo 
local de la OJE. 

estremecedor logró erizarme los pelos. Sin pensarlo dos 
veces, me tiré al suelo aferrándome al paquete y me intro
duje debajo de la cama: de repente ent raron en la habita
ción var ias personas, dejaron al lado del catre unos fardos 
y con facil idad abrieron los portones. Al instante pensé: 

- Arrea!, sisón e/s patges que no han puja/ pe! baleó amb 

una escala, han entra/ per la porta per deixar els joguinets en el 

baleó! 

Lo más extraño es que uno de aquellos personajes cal
zaba unos zapatos marrones sim ilares a los que utilizaba mi 
padre. Otra curiosidad que me desconcertó fue que los 
pajes tambi én eran mujeres, ya que los susurros quemante
nían me eran familiares, ya que sonaba a los cuchicheos 
que solían tener la meua mare i la meua tieta. Pusieron los 
bultos que tra ían en el bacón y se marcharon por donde 
vinieron. Afortunadamente, dejaron entreabiertos los porto
nes, solamente cerraron la puerta con crista l de acceso al 
exter ior, el cual me resultó fácil de despasar, dejé el paquete 
con los demás y velozmente me dirig í a la planta baja. A l 
entrar en el comedor tropecé con mis padres, que me dije
ron que habían estado buscándome en la plaza. A la vez, mi 
hermana Reme nos dijo que nos apresurásemos a oír el 
mensaje de los Reyes en la Plac;a de Baix. 

ELS PRESENTS DELS REIS 
El Rey Baltasar, en el rellano de la esca linata de la 

iglesia, desplegó un pergamino y finalizó su lectura invi
tándonos a regresar a nuestras casas, que maravi llosas 
sorpresas nos guardaban. Retomamos el camino de vuelta 
y yo iba cogido de las manos de mis padres. Nos saludó mi 
tía Remedios en la puerta de su tienda de comestibles y 
con agrado me indicó: Vicent, dóna-te pressa per veure els 
presents deis Reis. El tío Emilio, el de la librería, me sonr ió 
con una compl icidad simpáti ca. El tío Caraco l sal ió de la 
barbería y, seña lándome con el dedo, me dijo: Si has segut 
bon xic, el Reis Mags t'hauran portat moltes coses. Delante 
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de nuestra casa, cogidos de la mano, mi 
padre con la otra mano señalaba el largo 
balcón. Elevé la mirada y observé, como si 
lo estuviera viéndolo ahora mismo, una pirá
mide de paquetes. Ya en el interior de la 
casa, bajaron los envoltorios cerca de la chi
menea. Mi fami lia se extrañó ante un visto
so paquete que nadie recordaba haber traí
do y, por supuesto, desconocían su conteni
do. Me lo dieron o tal vez lo cogí, no lo sé, de 
lo que sí que estoy seguro es que destrocé 
el vistoso embalaje. La sorpresa de mis 
padres fue en aumento cuando vieron lo que 
contenía, no se lo podían creer y perplejos 
tuvieron que admit ir lo que ya era irremedia
ble. La gozada fue mayúscula, entre mis 
manos y encima del pie tenia el senci llo pero 
flamante patinete de madera en color verde. 
Entre los envoltor ios esparcidos por el suelo 
apareció un cartonci llo con su destinatario: 
Per ser bon xic. 
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Cabalgata con trajes de las fiestas de moros y cristianos, 
probablemente alquilados. 
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La comercialización masiva de juguetes fue el 
gran impulsor de la Fiesta de Reyes. En manos de 
una nueva sociedad industrial que incorporaba 
nuevas c lases sociales y cambios en las costum
bres de las ciudades. La segunda mitad del siglo 
XIX fue propicia para su venta a cotas insospe
chadas. En 1856 hubo una Cabalgata de Reyes en 
Barce lona que estaba influenciada por el 
Carnaval, ya que terminó con un baile de másca
ras en el Liceo. En 1860, la c iudad condal contaba 
con 85 jugueterías. Ese mismo año, el industrial 
Miquel Escuder, partiendo de su fábrica, recorr ió 
la ciudad ent re hospicios y hospita les de niños 
ofreciendo juguetes . La f iesta de la Caba lgata de 
Reyes se propagó por diferentes c iudades catala 
nas como Manresa, Tarrasa, Tarrago na e incluso 
Palma de Mallorca. La industria juguetera valen
c iana nace a pr incipios del siglo XX, exceptuando 
On il, donde Ramón Mira creaba en 1860 el subsec
tor de las muñecas . 

La relación industr ial y económica que exis
tía entre Barcelona y A lcoi dio a conocer a la bur
guesía alcoiana la caba lgata como elemento de 
interés propio . La primera fue en 1866, aunque 
todav ía estuvo repleta de elementos rurales. No 
será hasta 1885 cuando se def ina el modelo de 
fiesta: la Caba lgata de A lcoi como imitac ión de 
una Mágica Caravana Real, visible y creíble . 
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En Alicante, una de las primeras not icias do
cumenta les de una Cabalgata Real nos la propor
ciona El Correo el 20 de diciembre de 1899: 

La comisión encargada de organizar el festival 

infantil consistente en una cabalgata que recorrerá las 

calles de la población en la noche del 5 de enero próxi 

mo, conmemorando la venida de los RR. MM. Y depo

sitando juguetes en los balcones, invita a todos los 

padres de familia que deseen proporcionar este rego

cijo a sus pequeñuelos, a que entreguen en las ofici

nas del Ayuntamiento los objetos que destinen a sus 

hijos ... 

Desde el sig lo XVIII, en la local idad alicanti
na de Cañada escen ifican una emblemática obra, 
el Auto de los Reyes Magos. En su origen era una 
senc illa representació n teatral de labradores que 
toman el municip io como escenar io, desarrollán
dose de manera itineran te hasta llegar a escena
r ios f ijos. Esta carac teríst ica obliga al público a 
realizar constantes desplazam ientos para segu ir 
la trama histórica. Un género literario auto sacra
mental vinculado a los Reyes ofrec iéndonos una 
visión total izadora de la fiesta por su or igen ecle
sial, sus representaciones pararelig iosas, con 
fundamento lúdico y por la asunción de la cabal
gata y el Niño en la ce lebración. 

Cabalgata antigua de Petrer con los Reyes a caballo. 
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Luis el Campechano, també conegut com el Tibe ro, i el seu fill. Exemple de la imatge tradicional de la doh;aina pressent a Petrer fins a la decada deis huitanta, 

la qual cosa va permetre que la dolc;aina no perdera el seu arrelament en la nostra població. 
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Les calles de dolgainers i 
TABALETERS 

A 
mitjans de febrer de l'any passat al Certamen 
d'A ltea, que amb tan sois dues edicions s'ha 
convertit en el referent més important del món 
de les col les de doli;ainers, es va dedicar la cine

matografica pantal la que serv ia de fons d'escenari a ho
menatjar, mitjani;ant un serie de xicotets reportatges, a 
Simeón de Pedreguer, un antic doli;ainer molt popular en 
les comarques mar ineres. Per sota d'ell, a l'escenari, col les 
d'una vintena de doli;a ines acompanyades per una amplia 
diversitat d' instruments de percussió, des de taba ls a tim
bals croma.tics i campanóleg, mostraven una gran capaci
tat per afinar comp lexes línies melódiques amb mult itud 
de matisos, dinamiques i volums, ... ambdues fórmules 
semblaven separades per un abisme temporal de segles 
de distancia . Pero entre aquell doli;a iner solista de les 
festes populars i les grans agrupac ions de doli;a iners ac
tuals a penes hi ha una trentena d'anys; eixa ha sigut la 
(r)evolució que ha experimentat la doli;aina en les últimes 
décades i el darrer Certamen d' A ltea va ser un lloc idoni 
per evidenciar-ha. Aconseguir entendre qué és el que ha 
ocorregut aquestos anys que ha permés l'espectacular 
eclosió del nostre instrument més singular, és una tasca 
enormement motivant, entusiasmant, més si tenim en 
compte que no existeix res publicat que ho haja abastit. No 
obstant, són evidents les dificu ltats d' una aventura tan 
grandiloqüent, pero sí que sembla possible almenys 
comeni;ar fent un xicotet repas historie amb alguns deis 
elements de la transformac ió social més evidents i ex
traure algunes conclusions i, fonamenta lment, aportar una 
informació interessan t que a1de els petrerins a introdu ir-se 
en la qüestió. 

En la recerca del seu origen, trobem els primers 
símptomes del fenomen cap a finals de la década deis 70, 

Rubén Hidalgo Martínez 

moment en qué es dona un fort canv i generac ional i a par
tir del qual les colles de doli;ainers i taba leters es con
verteixen en la forma natural d'art iculació i manifestació 
deis doli;ainers . Des d'e ixe moment f ins a l'actualitat el 
fenomen de les col les no ha deixat d'evoluc ionar i créixer 
amb un ritme vertig inós. 

Pero cal destacar, molt especialment, que aquesta 
evolució ha afectat no només el nombre de doli;ainers i de 
col-lectius d'afic ionats a l' instrument, com és ben visible, 
sinó que el desenvolupament d'un métode d'estud i inno
vador ha permés arribar a uns nivel Is técn ics inimaginables 
en els seus inicis. Uns nivel Is als quals han pogut accedir un 
nombre important deis que hi dediquen temps i esfori;os al 
seu estudi. Per tant, parlem d' una evolució tant quantitativa 
com qualitativa. Llavors, per entendre el fenomen, anem a 
situar-lo en el seu context histor ie i social a principis del 
període democratic, que és quan naix, i intentarem explicar 
com ha evolucionat fins als nostres dies. 

l. EL NAIXEMENT DE LES COLLES: UN 
NOU CONTEXT ECONOMIC, SOCIAL 1 
POLÍTIC 
Les transformacions económiques iniciades als anys 

60, en les qua Is desenrot l laren els nous doli;ainers, van 
determinar una forma de vida radicalment distinta 
respecte als antics doli;ainers en punts fonamenta ls pera 
la comprensió del procés. Els antics doli;ainers es podr ien 
considerar com professionals o semiprofessionals de la 
seua afició. Aquesta, en la majoria deis casos, no donava 
pera viure tot l'any pero sí que donava feina suf icient com 
per a estar ocupat des deis inicis de la primavera fins a ben 
passat el període estiva l. Aixo requería per part del músic 
dedicar-se a treballs d'una alta tempora litat i d'una certa 
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autonomía, habituals en un món rural i poc mecanitzat. A 
finals deis anys 70, els nous dol¡;ainers ten ien un trebal I exi
gent, amb una contractació que els mantenía ocupats 
durant tot l'any, que assegurava un sou també anual. Com 
a maxim, la seua feina permetia unes hores lliures pera 
expansionar-se i gaudir d'una afició que es manifestava 
alguns caps de setmana. Per tant, des del punt de vista 
econom ic, caldria definir els nous dol¡;ainers més correc
tament coma aficionats a la dol¡;aina, sense ten ir cap més 
pretensió, jaque no veien factible viure de l'instrument, i, 
segurament, perqué no ho necessitaven . Només amb el 
temps, trobarem mús ics que es dedicaran professional
ment o semiprofessionalment a la dol¡;aina, pero ja 
exercint de professors. 

Amb la generalització del sistema industria l, la 
classe mitjana s' havia estés notablement, i per tant va aug
mentar el nivell de vida entre la gent jove, que, a més, s'e
mancipava amb promptitud. Per una altra banda, els can
vis polítics generaven grans expectatives de futur; una 
part molt important deis joves volien ser protagonistes del 
carrer, de la cultura, de la política ... , estaven encisats pel 
futur. Pero al mateix temps , la industrialització feia que 
s'abandonaren formes de vida tradiciona ls a l'ambit rural i 
les expressions culturals que els hi eren inherents. Els 
processos d' urbanització i d' incorporac ió de noves pobla
cions d' immigrants, que cobriren la demanda de les 
fabr iques, transfo rmaven els pobles en noves ciutats 
sense personalitat estét ica ni cultu ral ... totes aquestes cir
cumstancies afavoriren el naixement d' un fort sentiment 
ident itari, la necessitat de mantindre o recuperar trad i
cions del poble que encara eren vives o feia poques 
decades que havien desaparegut. Pero, no obstant aixo, 
els plantejaments i els valors eren radica lment nous; els 
joves deis 70 miraven el present pero ja es trobaven immer
sos en una nova realitat, un futur irreversible; s' havia donat 
el gran salt generacional. 

L'inici del procés democratic al País Valencia perme
tra !'emergenc ia d'un moviment cultu ral i identitar i sense 
precedents al nostre país, on conflu'tren diferents feno 
mens socials, polítics i culturals. Els nous moviments 
socials amb l'al ·licient de trobar-se immersos en un peri ple 
cap a la construcció d'un nou model polític democratic i, 
probab lement igualment important, de lluita antifran
quista : moviments ciutadans i vet'nals, culturals, identitar is 
i nacional istes, moviments obrers i poi ítics ... , tots actuaran 
d'alguna manera conjuntament, de forma que la reivindi
cació social sera també una reivindicació cu ltural i al 
mate ix temps política. Els símbols identitar is seran clars : 
catalanisme, llengua i, en certa mida, dolr;aina. La dol¡;aina 
obté en aquestos moments un nou i inesperat protago
nisme, es converteix ara en símbol d' identitat cultural del 
País Valencia. 

Ara be, podríem plantejar taxativament que els nous 
dol¡;ainers es dedicaran al seu estudi i reivindicació només 
per un interés polít ic o nacionalista? Pot ser siga més 
oportú contextual itzar el moment, un moment enorme
ment polititza t. Més important és entendre com els nous 
dol¡;ainers, amb una clara inqu ietud musical i per 
descomptat cultural i ident itaria, es plantejaran la seua afi
ció amb vocac ió col· lectiva, ésa dir, creant agrupacions 
musicals amb plantejaments quasi de moviment social, 
amb object ius que aniran més enlla de la practica aficiona-

da o professional de l'inst rument; amb un ciar sentiment 
valencianista pretendran consolidar i expandir el seu ús. 
Per la qual cosa, dintre de l'espontane1tat del sorgiment de 
moltes d'aquestes colles, es plantejaran i reflexionaran 
una estrategia pera potenciar l'ús d'un instrument que 
consideraven condemnat a desapareixer i que s'havia con
vertit en un símbol d' identitat irrenunc iable; la posada en 
practica més notable d'aquesta estrategia sera, a part de 
les mateixes col les, la creació de les escoles de dol¡;aina i 
taba let. A f inals de la década deis setanta, la consecució 
d'objectius com aquestos requería necessariament una 
transformació política, part de la qual, com ja saben, 
acaba produint-se. 

La col la de dolr;ainers i tabaleters El Terros de Petrer 
es crea, per exemple, d'una forma un poc anecdotica pero 
no poc interessant i representativa. Durant la festa del 
Corpus, a princ ipis d'estiu de l'any 1980, un jove Vicent 
Navarro, el Dele, tenia previst, com a membre del Grup 
Exeo, la recuperac ió d' uns nanos i gegants que feia 
algunes decades havien desaparegut deis carrers de 
Petrer, un poble en plena expansió urbanística i amb un 
creixent notable de la immigració, tot degut a una acce le
rada industr ial ització sabatera i marroquinera. El Grup 
Exeo era una associació pera la recuperació de les senyes 
d' identitat del poble, enteses fonamenta lment com !len
gua, cultura i trad ició popular. La recuperació deis nanos i 
gegants, per tant, s' havia convert it en un objectiu impor
tant. Tot estava prevista la vespra quan Vicent Navarro rep 
la notícia que el dol¡;ainer local, Lluís el Tibero, havia deci
dit anar a tocar a un altre poble, on probablement li 
pagarien mi llor. Eixe xicotet inconvenient podia donar per 
perdut tot un trebal l de mesos, perl a qual cosa el jove petr
erí s'encabota i assegura als col·laboradors que l'endema 
la dolr;aina i el tabal acompanyar ien els nanos i gegants 
pels carrers de Petrer. 

Al matí frese i c iar de l'endema sonaren unes 
dolr;aines desmanotades pero ben intencionades, suf i
cients per a omplir els carrer de música i d'entusiasme . 
Aquest entusiasme permetra la consolidac ió d' un grup de 
quatre dol¡;ainers per tocar en les festes d'octubre d'e ixe 
mateix any i que al 2005 compl iria un XXV aniversar i amb 
més de cinquanta membres. La vespra del Corpus, Vicent 
havia anata buscar l'única persona del poble que, com ell, 
en algun moment de sa vida havia comprat una dolr;aina; 
un músic de banda, de la Unió Musica l de Petrer, Daniel 
Montesinos. 1 tots dos varen passar la nit a una casa-cova 
del terme intentant traure unes poques notes deis seus 
instruments . Dos curtes melodies que foren suficients per 
encendre la metxa. 

Vicent Navarro ja duia temps pensant com crear un 
grup de dol¡;ainers, en alguna ocasió havia provat sense 
molta fo rtuna a fer sonar algunes notes, pero aquella 
experiencia forr;a l'aparic ió de la colla, permeté donar a 
coneixer la intenció, anima uns pocs joves a donar el pas 
endavant. Eixa experiencia afavorí la confluenc ia de les 
inquietuds cu lturals i ident itar ies de Vicent amb la cur iosi
tat i afició musical de Daniel. Fóra com fóra, el planteja
ment ja era comp letament nou, la vocac ió col,lectiva, la 
voluntat ferma de recuperar, proteg ir i potenciar l'ús de la 
dol¡;aina, i com ja era normal, des d' un primer moment es 
ten ia ciar que s' havia de treba llar per crear una escola de 
dolc;aina i taba!. 
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El Terrós en la seua intervenció en el Concert de Musica testera de l'any 2004. Si contrastem aquesta imatge ambla de Luís el 

Campechano, ens farem una idea de quina ha sigut !'espectacular evolució de la dolc;:aina en el País Valencia en les últimes decades. 

Característiques que defineixen les colles 
A part ir deis inicis deis anys 80, comenc;:aran a 

apareixer col-lectius de dolc;:ainers amb unes caracterís
tiques totalment innovadores. Pero a pesar d'aixó, !'esque
ma es repetira en quasi totes elles, amb unes caracterís
tiques clau que defineixen les co lles de dolc;:ainers i 
taba leters des deis seus inicis fins a l'actual itat: la vocació 
col- lectiva, els objectius culturals d'arrel popular, la forta 
vincu lació amb la població on surt el col -lectiu i la creació 
d' una escola pera formar a futurs dolc;:ainers i tabaleters. 

La vocació co l-lectiva queda evidenciada en el 
mateix enunciat de les agrupacions; col les. Quan naix un 
grup de dolc;:ainers sempre aspira a ser mult itud inari i en 
moltes ocasions la seua tra jectór ia s'avalua en relació al 
cre ixement de membres sense plantejar en princip i un 
maxim, encara que no solen ser més de 20 o 30 els inte
grants. Així mateix, quan una colla marca una tendencia a 
la baixa sol interpretar-se com un símptoma de decaden
cia. A més, el caracter afic ionat de les col les sintonitza mi
llar amb aquest model de part icipació deis músics jaqu e, 
superada una bona afinació, el dolc;:ainer se sent cómode i 
recolzat per la resta de companys que amaguen i dis
simulen els errors i les imprecisions. 

Quant als object ius cultura ls d'arrel popular, si fem 
una volta per la Internet vis itant pagines de les actuals 
col les, trobarem un missatge recurrent sobre els objectius 
que mogueren els fundadors a comenc;:ar el projecte: recu-

perar la dolc;:aina -i també les melodies t radicionals-al seu 
poble comuna de les principals formes de manifestació de 
la tradició popular i, per tant, com una de les princ ipals 
senyes d' identitat deis valencians. Resulta molt signif i
catiu l'alt percentatge de webs de col les de dolc;:ainers 
escrites en valencia, practicament totes donen eixa opció, 
cosa que, per desgracia, només ocorre, exceptuant les 
pagines de les institucions púb liques, amb col -lectius amb 
un alt grau de sensibil itzac ió amb la cultura i la llengua 
deis valencians o que directament es creen i treba llen per 
a la seua promoc ió. 

Una caracter ística que ens resulta molt curiosa de 
les colles és la forta identificació amb el seu poble d'ori
gen. Podrien dir que tota col la necessita, a part d'un nom 
propi, que sol fer referencia a una para u la popular d' un fort 
caracter local, el seu "cognom", marcat pel poble d'or igen 
de l'agrupac ió: La Xaf iga de Muro, La Degollad' Alcoi, La 
Socarra de Xativa, El Freu de Santa Pola.. En alguns 
casos, especia lment quan el nom de la colla no és conegut 
amb certesa per !'inter locutor, es diu directament el "cog
nom" del grup : la col la de Santa Pola, la col la de Sant 
Vicent... Aquesta acti tud es lógica per a uns col -lectius 
que aspiren a recuperar i promoure la trad ició popular que 
té la seua expressió en els pobles de la geograf ía valen
ciana. 

Per últim, encara que segurament es tr acta de la 
més important, tota colla necessita per a funcionar tenir 
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Primera eixida 

d' El Terros fora de 

Petrer. Resulta 

molt significatiu, 

de l'alt grau de 

politització i de 

confluencia d'in

quietuds, que la 

primera eixida que 

El Terros va fer fora 

de Petrer va ser a 

una trobada de les 

Joventuts 

Comunistes a 

Crevillent. 

activa una escota de música. El 
caracter aficionat de la majoria de 
les co ites dóna una gran dina.mica 
quant a la mobilitat deis membres. El 
més habitual és que un membre s'a
punte a classes, comence a eixir rela
tivament prompte, esti ga uns anys 
fins que es cansa o la seua forma de 
vida no li permet mant indre el ritme, i 
siga rellevat per nous membres. Per 
tant, !'existencia de tota colla depen
dra del grau de renovació deis mem
bres, la qual cosa només es pot asse
gurar mitjan<;:ant una escota més o 
menys activa . 

11. LA CREACIÓ 
D'ESCOLES DE 
DOL<;AINA I TABAL I LA 
NECESSITAT D'UN 
METODE 
Encara que s'emmarca dins la 

forma tradicional deis dol<;:ainers, 
Joan Blasco destaca per la seua 
vocació artíst ica , mostrant un 
interés i una capacitat poc habitual 
per cuidar i perfecc ionar la seua 
tocada, i és cons iderat en l'actuali t at 

la representació per excel -lencia del dol<;:ainer tradicional. 
Pero a més, Joan Blasco es distinguía de la resta de 
dol<;:ainers per tenir predisposició a mostrar la seua expe
riencia com a dol<;:ainer fins al punt d'editar el primer 
metode peral seu aprenentatge. 

Aquesta actitud que avui pot semblar normal, no ho 
era gens. El dol<;:ainer trad ic ional, que en quasi tots els 
casos actuava coma solista, treia un sou important al llarg 
de l'any per ser protagonista de moltes festes locals de les 
comarques més properes a la seua població . L'existencia 
d'un altre dol<;:ainer posava en ciar perill les possibilitats 
de viure o intentar viure de la seua afició, jaque on tocava 
un dol<;:ainer, difícilment cabia un altre. En la seua mentali
tat era una qüestió de mercat, si ensenyava a un altre a 
tocar, la conseqüencia era la desaparició de potencials 
opcions de mercat i de guanyar-se la vida. Per una altra 
banda, no hem d'ob lidar que la dol<;:aina compl ia un paper 
fun cional. Ningú anava a una pla<;:a a sentir al dol<;:ainer, 
anava a vore ballar les danses o vore els nanos i gegants, o 
al sent ir-la sabia que es trac tava d'una cercav ila per anun
ciar la festa o d' una diana per despertar els ve1ns ... En eixe 
context, el dol<;:ainer complia un paper que no exigía la 
depuració o recreació artística. Joan Blasco trencar a amb 
aquestos dos esquemes. 

D'aquesta forma, quan l'any 1974 l'Ajuntament 
d'A lgemesí es va plantejar la possibilitat de crear una 
escota de dol<;:aina per vore's amb necessitats reals de 
dol<;:ainers per a les festes de la Mare de Déu de la Salut, 
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pensa en Joan Blasco com l'encarregat d' impartir les 
classes . Naix ia la primera experienc ia pedagóg ica moder
na relac ionada ambla dol<;:aina i recolzada per una inst itu
c ió, amb conseqüencies importants peral procés que vin
dria . No obstant, la dina.mica posterior ha fet que la major 
part de les escoles locals de dol<;:aina i tabal estiguen, al 
contrari que en el cas d'Algemesí, vinculades a les col les 
de dol<;:ainers i taba leters de cada poble, a través de les 
quals són adm inistrades i gestionades contant amb més o 
menys participació deis ajuntaments, depenent de les 
diferents exper iencies . 

Com a conseqüencia del procés d'aparic ió de les 
noves col les es crearen també noves necessitats 
metodologiques perqué fac ilitaren l'aprenentatge a un 
co l-lect iu cada vegada més amp le d'af icionats a l'inst ru
ment pero amb una dedicac ió molt més lim itada, ésa dir, el 
caracter af icionat deis interessats crea va la demandad' un 
metode acurat, que marcara clarament els passos i els ni
vel Is a segu ir i que fac ilitara l'aprenentatge i l'ass imi lació 
deis cont inguts. Xavier Ahu ir fou el primer que encerta 
amb la publ icació del seu metode de dolpina l'any 1989. 
Aquest metode mantenía les característiques habituals en 
els metodes d'instruments populars no of ic ialitzats, amb 
una introducció sobre alguns conceptes teorics impor
tants i cuat re nivel Is pract ics diferenc iats que compren ien 
peces tradiciona ls adaptades als dife rents nivel Is i alguns 
exercic is exclusius per treba llar aspectes tecnics concrets 
de dig itació, d'expressió, de tona litat, de registre agut.. 
Sense menysprear la important i innovadora tasca d'Ahuir, 
amb el pas del temps sera un altre protagon ista qui ela
bore un complet i acura t reperto r i metodo logic i propiciara 
una espectacular transformac ió en el desenvolupament 
deis potencials tecnics i interpretatius del nostre instru
ment, par lem de Xavier Richart. 

Per tant, qui realment aconseguira la real ització d' un 
mater ial metodolog ic destinat al fet que l'a lumne puga 
desenvolupar plenament les seues capacitats tecn iques i 
interpretatives com a dol<;:ainer sera un antic alumne de 
Joan Blasco a l'Escola d'Algemesí : Xavier Richart. Pero en 
la consecuc ió d'aquest projecte intervind ran una ser ie de 
factors, que comentarem a cont inuació, que permetran 
entendre el context en el qual es desenvolupa la importan
t íssima tasca de Richart. 

Una de les circumstanc ies que explicaran el seu tre
ball sera la seua incorporació, coma professor titu lar de 
Dol<;:aina, al Conservato ri Munic ipal de Mús ica "José 
lturb i" a través de l'Area d' Educació de l'Ajuntament de 
Valenc ia l'any 1989. La seua ded icació exclusiva a 
l'ensenyament li permetra elaborar tot un seguit de mate
ria ls metodolog ics que han constitu 1t un complet i elaborat 
sistema curricu lar d'aprenentatge de la interpretació de la 
dol<;:aina. A parti r d'aquest moment donara a coneixer el 
seu trebal l amb la publ icac ió cont inuada de material 
metodolog ic com va ser la publicac ió del seu metode 
"Estudiant la dol<;:aina" l'any 1992. A l llarg deis anys anira 
ampl iant aquest mate rial amb la publicació d' un repertor i 
ample i var iat: Estudiaflt la dolfaifla. Música afltiga !barro 
ca. Grau mil/a i Grau superior el 1998, Estudiaflt la dolfaifla . 
Obres per a colla al 2000, Estudiaflt la dolfaif7él. Tocates i 
estudis a 2 veus al 2001, Estudiaflt la dolfaifla. Dolfaii?a i 
p1aflo al 2002 i Estud1aflt la dolfaii?a. Obres pera colla 2 al 
2004. De gran valor és també la publ icac ió d' una abundant 
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quantitat de repertor i i d'exercicis per a trebal lar con
tinguts concrets de técnica i expressió: respirac ió, qualitat 
del so, notes !largues, exhalac ió, diafragma, embocad ura, 
vibrato, dina.mica, esca les ... estos últims publicats a 
Internet amb accés lliure. 

Pero encara més importan t sera l'elaboració , junt a 
la publicació de tot aquest materia l metodo log ic, del pla 
d'estudis per a l'ensenyan<;:a de la dol<;:aina que la 
Federació Valenciana de Dol<;:ai ners i Tabaleters té 
reconegut per a la implantació en les seues esco les. 
Aquest pla sistemat itza i ordena tot el mate rial didactic en 
10 nivells ben estructura ts on es t reballen tots els con
tinguts necessaris pera un optim aprof itamen t de les pos
sib ilitats tecn iques i interp retatives de la do l<;:aina, 
aplanant el camí, com ara vorem, per a l'of icial itzac ió de 
l'instrument i la seua inclus ió als conservato ris. 

La publicació d'aquestos materials i del pla d'estu dis 
(disponib le a Internet) és, sense cap dubte, una de les claus 
de la generalització de l'af ic ió a la dol<;:aina. Aquest ha faci l
itat notab lement l'aprenentatge del seu ús inclús per als 
que no presenten en princ ipi unes facultats favorab les. 

111. LA FEDERACIÓ DE DOL9AINERS 1 
TABALETERS. 
L'Aplec de Dol<;:ainers i Tabaleters de Pet rer de 1990 

es va convert ir en una f ita de referencia per a la compren
sió del procés en que ens trobem immersos . Aque lla troba
da de dol<;:ainers i tabaleters no va ser únicament un espai 
d'esplai i convivencia . Per pr imera vegada en un esdeveni
ment com aquest es plantejaven una serie de ponenc ies i 
debats sobre algunes iniciatives que es feien cada vegada 
més apressants peral futur de la dol<;:aina, pera la conso li
dac ió d'un fenomen que l'any 1990 ja havia demost rat el 
seu primer exit; la promoc ió i difus ió de la dol<;:aina. S' havia 
capg irat la dina.mica descendent del nombre de dol<;:ainers 
de les anteriors decades . D'entr e d'a lt res es plantejarem la 
creació d'una federació de co lles i l'ofic ial itzac ió de 
l'ensenyament de la dol<;:aina. 

De l'Aplec de Petrer isqué una com issió gestora per 
a l'elaborac ió d'uns estatuts que permeteren la creació 
d' una Federac ió de Dol<;:ainers i Tabaleters del País 
Valencia. Malauradamen t, magrat ser conscien ts de quin 
hauria de ser el camí per on discór rer, aque lla inic iat iva 
no es va vore reco lzada suficientmen t i no va ten ir conti
nu 1tat. 

Així dones, la consec ució de la Federac ió Valenciana 
de Dol<;:ainers i Tabaleters no va ser possible f ins que l'any 
1996 es fa completa ment necessar ia la unió d'esforc;:os i la 
coordinac ió deis co l-lectius . L'objectiu estava novament 
ciar : l'oficial ització deis estudis de dol<;:aina. A quest objec
tiu calia t reballar-lo als despat xos deis representats 
polítics i amb la burocrac ia de les institucio ns públ iques, 
un procés queja es coneixia l larg i com plex. Mentrestant, 
una forma de regular i of ic ial itza r l'ensenyament de 
dol<;:aina va ser que la mate ixa Federac ió s'encarregara 
d'establir un pla d'estud is i assumira la realitzac ió d'uns 
examens amb els quals atorga r uns t ít ols oficials de 
Dol<;:aina de Grau Mit ja i Grau Super ior, aquest últim es 
correspondria amb el de Títol Oficial de Mestre de la 
Federació Valenciana de Dol<;:ainers i Tabaleters. El camí 
cap a la normativització de la dol<;:aina i la regulació del 
seu ensenyament ja estava encetat. 
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Vicent Navarro i Daniel Montesinos, acompanyats per Marcos Montesinos ambla caixa en la que podríem 

considerar la primera actuació d'EI Terros. El destí va voler que aquesta foto la fera Eliseu García , amb tan 

sois dotze anys i que molt prompte es convertiria en la figura clau peral desenvolupament posterior de la colla. 

Més d'una decada despres, recentment aprovada al 
Congrés deis Diputats la incorporació de la dolc;:aina al sis
tema oficial d'ensenyament, s'han pogut rebre classes de 
dolc;:aina al Conservatori Municipal d' Albaida. Els propers 
anys ens diran de quina forma es materialitzaran tants 
anys d'esforc;:os. 

IV. UNA ULLADA A L' ACTUALITAT 
Com hem comentat adés, la fotografía del dolc;:ainer 

trad icional estava formada per un únic dolc;:ainer acompa
nyat d' un taba leter, aquesta era la imatge que acompanya
va molts esdeveniments de la festa deis pobles i practica
ment mai no ho havia fet en les festes de Moros i Cristians, 
on tot el protagonisme de la música requeia en les bandes 
de música . A part d'a ixó, a molts esdeveniments de les 
festes tradicionals no només és suf icient amb una 
dolc;:aina i un taba let, encara que és accep table quatre o 
c inc dolc;:ainers i un o dos tabaleters, sinó que en ocasions 
la participació d'una colla de 20 o 30 músics trenca forma l
ment l'estetica de l'acte i en moltes ocasions contradiu la 
lógica de l'esdeven iment. Desgraciadament, no sempre 
s'entén correctament el paper que la col la deu acomp lir en 
moltes actuacions, fet que genera situacions contrad ic
tóries que poco gens afavoreixen la seua tasca i la imatge 
conjunta de l'acte en el qual participen. En l'actua litat 
aquesta problematica s' hauria de plantejar ser iosament 
entre els col·lectius de dolc;:ainers. Per una altra banda, 
l'habituació deis mús ics a tocar agrupats impedeix el 
desenvolupament de dolc;:ainers solistes, a la manera tradi-

ciona l, de forma que aquesta imatge es fa cada vegada 
més difíc il devo re. 

Tanmate ix, la recent incorporació de les co lles a la 
festa de Moros i Cristians ha permes crear un marcen que 
es puguen desenvolupar col les molt nombroses sense 
entrar en contrad icc ió amb l'esdeveniment del que formen 
part. Es tracta del que s'ha conegut com la gran col la; 
agrupacions de més d'una vintena de dolc;:aines i un nom
bre important de percussionistes, on s' introdueix una per
cussió gens habitual en les col les tradicionals com són els 
t imbals, el bombo suspes, els plats, el gong, la caixa, el 
campanó leg, així com panderos, claus, ca ixes xineses .. 

El símbo l d'aquesta nova incorporac ió de la dolc;:aina 
a la festa de Moros i Cristians el representa l'emblematica 
marxa mora pera dolc;:aina A"av1er, el Coixo, estrenada per 
primera vegada per La Xafiga de Muro l'any 1987. Des 
d'aleshores, la part icipac ió cada vegada més act iva de les 
co l les en la festa de Moros i Cr istians ha permes el desen
volupament de moltes d'elles, li ha donat un motiu de pes 
per a reunir un nombre important de dolc;:ainers i percus
sionistes. 1, potser encara més important, ha generat la 
prol iferac ió d' un repertori comp lex, destinat exclusiva
ment per a aquest tipus d'agrupacions musica ls. Com 
vorem a continuació, aquesta nova situació té molta 
relació amb la posada en escena d'aquest nou repertori, 
d'aquestes grans agrupacions; els concer ts de col la. 

En la integració de la dolc;:aina en el món fester, molt 
arrelada a la província d' Alacant, s'emmarca un fenomen 
molt singular en la nostra Vall on han sorgit, en !'ú ltima 
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década, mitja dotzena d'agrupac ions de dolt;aina i percus
sió estretament vinculades a les comparses de moros . La 
seua singular itat és que es dediquen exclusivament a la 
interpretació de música festera per a dolt;aina . Amb un 
fort caracter af icionat, aquestes agrupacions estan com
postes per un alt nombre de percussionistes, norma lment 
quasi tres quartes parts deis membres, amb un baix nivell 
mus ical pero amb un resu ltat molt espectacular especia l
ment prop ici per les peculiars desfilades de Moros i 
Cristians . 

Resulta veritab lement difíc il fer una analisi correcta 
d'aquesta nova manifestació, producte probab lement del 
boom que pateix la dolt;aina . Pero no hauríem de perdre de 
vista el protagon isme que El Terros ha experimentat en el 
seu desenvolupament, jaque totes elles han comptat amb 
membres seus per a la direcció i ensenyament de la 
dolt;aina . El que podem assegurar és que aquestos col·lec
tius han aproximat l'instrument a un gran nombre de per
sones que han vist més faci l acced ir al món de la mús ica. 
La forta vinculac ió de les comparses, que integren i orga
nitzen una gran quantitat de festers, i el caracter af ic ionat, 
obert i flexible d'aquestes col les i les seues esco les han 
permes als potencials dolt;ainers donar eixe tímid primer 
pas amb més fac il itat, que de vegades acaba per 
enganxar-los. Aquel Is que a la f i dec ideixen dedicar-se amb 
més intens itat a l'instrument s'integren a l'Esco la 
Comarca l de Música Tradicional a Petrer i a través d'a
questa alguns han acabat per incorporar-se a la Colla de 
Dolt;ainers i Tabaleters El Terros . D'aquesta forma, El 
Terros ha permes la conso lidació i progress ió d'aquestes 
ca lles pero sense cap dubte aquestes agrupacions han 
popular itzat encara més el coneixement i l'est ima de I' ins
trument 

No pod íem acabar el nostre trebal I sense fer referen
c ia al més notable indicador de l'estat de bona salut i 
madu resa en que es troba el món de les col les de dolt;ain
ers i tabaleters. Grac ies a les noves composicions, les 
col les han trobat les ferramentes més ef icients pera plas
mar el treba ll dut a les escoles i als assaigs . Aquestes 
troben als escenar is deis auditor is valencians l'escaparata 
ideal per mostrar els alts nivells interpretatius, l'excel ·lent 
capac itat d'af inació, els deta lls express ius. Una de les 
col les que més ha destacat per millorar constantment la 
qua litat técn ica i interpretativa del seu grup ha sigut La 
Xafiga de Muro, que va naixer l'any 82, i és un referent 
indiscut ible d'innovació i experimentació mus ical amb 
resu ltats d'una alta qualitat La seua forta espenta i la 
col·laboració de grans músics i compositors, entre els 
quals han destacat en els últims anys José Rafael 
Pascual-V ilaplana i Antoni de la Asunción, han fet possible 
un repertor i immil lorable per a la plasmació de l'estat 
d'evolució en que es troba la dolt;aina . El millor escenari 
del que estem dient ha sigut en els darrers anys el 
Certamen de Musica Festera d' Altea pera Gran Col la de 
Xir imites i Percuss ió. El Certamen d'Altea s'ha convertit 
en l'express ió més clara de fins on ha pogut arribar la 
dolt;aina en tots aquestos anys, i afortunadament a Petrer 
tenim una colla protagonista d'excepc ió en tot el procés, 
un procés llarg i de creixement cont inu. 

El Terros s'ha convertit en una de les co l les més nom
broses del País Valenc ia, amb més de cinquanta membres, 
sense menysprear el perfeccionament tecnic i interpretatiu . 
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De fet, a més de ser una de les co l les 
més antigues, en l'ultima década El 
Terros ha experimentat una forta pro
gressió s ituant-se entre, probab le
ment, les tres col les més importants i 
punteres del País Valenc ia, fet con
sagrat amb el primer premi de l 
Certamen de Manises celebrat al mes 
de juny d'aquest mateix any, a més de 
les dues participacions en el 1 r i 2n 
Certamen d'Altea pera Gran Colla 
de Xirim ites i Percuss ió. Serv isca la 
meua intervenció perqué els petrerins 
prenguen consciencia i valoren la tra 
jectoria del nostre instrument i de la 
nostra co lla. 
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deis dolt;ainers tradic ionals, han sigut 
extretes del ta ller impart it per Xavier 
Richart el 18 de febrer de 2006 dintre 
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El Terros en la festa 
de Moros i 

Cristians. La crea
ció, l'any 89, de la 

Colla Moruna, 
marca una tita 

importantíssima 
per a la seua propia 

evolució, jaque 
permeté un incre

ment espectacular 
en el nombre de 

membres. Eixa 
sembla que ha 

sigut la dina.mica 
constant al món de 

les colles en 
general. 
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Origen de I' Arenal de 
L'ALMORXÓ 

L
os arenales son enclaves geológicos de interés 
sedimento lógico y geomorfo lógico, cuya importan
cia desde el punto de vista del patrimonio natural 
radica tanto en su singularidad paisajística como 

en el valor medioambiental derivado del desarro llo de eco
sistemas con f lora y fauna específicas. Los arenales son 
acumulaciones de arena (como sedimento dominante) 
habitualmen te fo rmados en zonas el imáticas áridas o 
semiáridas, donde los agentes dinámicos principa les son, 
de un lado, la meteor ización mecánica (disgregac ión de 
las rocas por los cambios de temperatura), y de otro, la 
actividad eólica (transporte y sedimentación por el viento 
de las partícu las disgregadas). Los desiertos son el mejor 
ejemplo de zonas áridas donde ocur ren ta les procesos, 
que conducen a la acumulac ión de importantes volúme
nes de arena modelados como dunas eólicas. No obstante, 
los arenales pueden desarrollarse en zonas climáticas 
temp lado-húmedas o de latitudes medias. En estos casos 
las mayores acumulaciones de arena ti enen lugar en los 
dominios costeros, donde la arena procede de las playas y 
es transportada hacia tierra por los vientos del litora l, for
mando típicos cordones de dunas. La zona costera de la 
provincia de A licante exhibe ejemplos excepcionales de 
arenales, ubicados en el litoral de la desembocadura del 
río Segura. Un caso singu lar de arenal de lati tudes medias 
es el conocido como l'Arena l de l'Almorxo. Este arenal, en 
su contexto fuera de inf luencia costera, no tiene ejemplos 
comparables en extensión (1'168 Ha) en toda la 
Comunidad Valenciana. 

L'Arena l de L'Almorxo se sitúa sobre la loma del are
nal a cuyos pies discurre el Barranco de la Majada Honda, 
afluente del Río Vinalopó. La zona se caracteriza, desde un 
punto de vista geográf ico, por encontrarse en el margen 
Este del valle del Vinalopó. 

GEOLOGÍA DE LA LOMA DEL ARENAL 
En el trabajo previo sobre el arenal realizado por 

Jesús M. Soria y José E.Tent-Manclús 
Departamento de Ciencias de la Tierra y 

del Medio Ambiente. Universidad de Alicante 

Auernheimer et al. (1992), se refería a esta sucesión estra
tigráfica como la «serie de Caprala», formada por materia
les de edad Miocena (de 24 a 5 mi llones de años de ant i
güedad). Ésta se localizaría en la Loma de l'Arena l, la 
depresión de Caprala y el Cabezo del Rullo. En concreto, la 
sucesión estra ti gráf ica sobre la que se dispone el arenal 
está compuesta por un conjunto inferior de margas, tapa
das por las arenas, y de otro conjunto superior de calcare
n itas, que dan lugar al cortado de la loma. Esta compos i
ción dominanteme nte carbonatada de las calca renitas 
contrasta notablemente con la composición silícea (de 
granos de cuarzo) de los sedimentos del arenal situados al 
pie de las mismas. 

LOSGRANOSDEVARENALDEVALMORXÓ 
El 90% de los granos de arenas ti enen un tamaño 

entorno a los 0,5 mm, son en un 90% cuarzo y el 10% res
tante granos carbonatados en parte originados por lacres
ta de la loma. Los sedimentos que forma n l'Are nal de 
l'Almorxo se carac terizan por unas partíc ulas de mayor 
tamaño del tipo sub-redondeado esférico y de textura 
mate, mientras que las de menor tamaño son de dos tipos: 
redondeado sub-primático y sub-angu loso prismá t ico, 
ambos de textura semibr illante. La ausencia de ti pos muy 
angulosos y angulosos, además de formas discoida les 
puras, indica un alto grado de t ransporte sedimentar io, 
que tiende a modelar las partículas hacia formas esféricas 
redondeadas. De ot ro lado, las texturas mate y semi brillan
te de las partícu las, que son debidas a frec uentes impac
tos ent re ellas, indican que el t ransporte se produjo en 
medio eólico, donde los choques entre granos son más 
energéticos que bajo el agua. 

GEOMORFOLOGÍA DE L' ARENAL DE L' AL
MORXÓ 
La característica más llamativa de este arenal es que 

sigue activo impidiendo que se fije la vegetación. A l ser la 
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única duna act iva del interior de la provinc ia es lo que la con
vierte en un entorno singular y sin ejemp los equiparables . 

Desde el punto de vista geomorfo lóg ico, la acumula 
ción de arena se sitúa en la ladera sur de la Loma de 
I' Arenal, entre la cresta de esta loma y el cauce de la 
Rambla de Majada Honda. La parte alta de la Loma de 
I' Arena l define una cresta modelada sobre las ca lcaren itas 
del Mioceno y que representa el primer relieve bien defin i
do en la margen oriental del Valle del Vinalopó. 

La morfo logía en detalle del arenal es rectangular -
ovalada y tiene en la actualidad, como valores medios, 200 
metros de long itud por 70 m de anchura. Según se deduce 
de la comparación de fotograf ías aéreas, el contorno del 
arenal conserva su morfo logía desde el año 1997, sin cam
bios apreciables hasta el año 2005. El único rasgo que ha 
exper imentado cambios es la ocupación por vegetación. 

El cálculo preciso del espesor de arena en las partes cen
tra les es difíc il de establecer con sólo observaciones de super
ficie; su determinación cuantitativa requiere de informac ión 
de subsuelo mediante técnicas geofísicas. Entre varias de 
estas técnicas que pueden ut ilizarse, la GPR (Ground 

Geolo01a/ MISCEL·ÁNIA 

Penetration Radar) es la más adecuada para cubrir este objeti
vo y se ha aplicado ofrec iendo resultados satisfactor ios. 

Nuestra considerac ión de partida se basa en que las 
ondas electromagnéticas Radar se transmiten de diferen
te manera en los sed imentos arenosos y en las margas del 
Mioceno infrayacentes, por lo que esta técnica puede pre
cisar la profundidad del contacto entre ambas. Los pará
metros técnicos del equipo GPR han sido aj ustados para 
obtener la máxima penetrac ión posible, es dec ir, para 
alcanzar una profund idad sufic iente para que el contacto 
arena/ marga sea reconocido. 

Se han seleccionado cuatro perf iles GPR, en cuya 
ejecución han participado miembros de la Unidad de 
Registro Sísmico de la Universidad de Alicante. La loca li
zación de estos perfi les está expresada en la Figura 1. Tres 
de ellos (PR1, PR2 y PR4) son transversales a la elongación 
principal de !'Arena l de l'A lmorxo, sigu iendo la línea de 
máxima pendien te entre la parte som ital de la Loma de 
!'Arenal y la Ramb la de Majada Honda. El otro (PR3) es lon
gitudinal a !'Arenal de l'Almorxo, dispuesto a la base del 
mismo e intersectando los perfiles PR2 y PR4. 

FIGURA 1. A: V ista panorám ica de 1' Arenal de 1' Almorxo donde se indica la ubicación de los cuatro perfiles GPR realizados. 

B: Posición en planta de los perfiles GPR. C: Miembros del grupo de trabajo manejando el equipo GPR durante la elaboración 

de los perfiles. 
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Los resultados de los perfiles GPR (ver figura 2) indi
can, de un lado, que la superf icie que separa las margas 
del Mioceno respecto a la arena es irregular, como corres 
ponde a la morfología erosiva de la Loma de l'Arenal pre
viamente a la acumulac ión de los depósitos eólicos, y de 
otro lado, que el espesor de arena llega a alcanzar los 3 
metros. 

CÓMO SE FORMA L' ARENAL 
La integración de datos sedimentológicos y geomor 

fo lógicos arriba descritos, además de los conceptos bási
cos de génesis dunar, nos permite interpretar I' Arenal de 
l'Almorxo en el contexto de circulación eólica del Valle del 
Vinalopó (Fig. 3). 

La localizac ión de l'Arena l de l'A lmorxo, al sur de la 
Loma de l'Arenal, de orientac ión N70ºE, indica que el sen
tido principa l de transporte eólico se dir igió de norte a sur, 
en coincidencia con la elongación del Valle del Vinalopó . 

Por comparac ión con los modelos clásicos de forma
ción de dunas, la parte alta de la Loma de I' Arenal actuó 
como la cresta de una duna, mientras que el valle de la 
Rambla de la Majada Honda representa el seno o depre
sión interduna r. As í, por la ladera norte de la Loma del 
Arenal (cara de bar lovento) se produce el f lujo eólico prin
cipal. La interferencia de dicho flujo con la cresta de la 
Loma de l'Arenal desencadenó la acumulación de los sedi
mentos que forman l'Arena l de l'A lmorxo, localizados en 
la ladera norte de la Rambla de la Majada Honda (cara de 
sotavento), como la parte protegida del flu jo eólico pr inci
pal. Esta acumulació n tuvo lugar, de un lado por procesos 
de avalancha y decantac ión, y de otro lado por corrientes 
ascendentes, ladera hacia arriba, relacionadas con f lujos 
de retorno. 

La existencia de estructuras sedimentarias actua l
mente mode ladas en la superficie de I' A rena l de 
l'Almorxo, como las crestas o dunas eólicas, las sombras 
de arena y los ripp les eólicos indica la actuación de flu jos 
eólicos ascendentes a lo largo de la Rambla de Majada 
Honda, los cuales actuaron simultáneamente al transpor te 
eólico princ ipal, éste de sentido dominante norte-sur. 

OTROS ARENALES INTERIORES DE LA 
PROVINCIA DE ALICANTE 
Aparte de los tres arenales en el entorno de Petrer 

(l'Arenal de l'Almorxo, Menut y Pruna), en el Valle del 
Vinalopó y zonas limítrofes se han conservado ot ros tres 
ejemp los de menores proporciones . El pr imero de ellos es 
el situado en el Santuar io de las Virtudes (Vi llena), que fue 
mencionado por Jiménez de Cisneros en 1907. Su ut iliza
ción como vertedero de escombros ha imped ido su posible 
regenerac ión natural. El segundo de los arena les se locali 
za en la ladera norte de la Peñarr ubia (Villena), t ambién 
descrito por Jiménez de Cisneros. El tercero, del que no se 
dispone de referencias previas, está integ rado por varios 
af loramientos al este de Biar, algunos de los cuales están 
localizados en el interior de la Sierra de Mario la. 

FIGURA 2. Imágenes de los perf iles Ground Penetration 

Radar (GPR) realizados en L' Arenal de L' Almorxo. La línea 

gruesa negra indica la superficie irregular de la base de las 

arenas. 
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FIGURA 3. A: Modelo de elevación digital del te rreno del Valle del Vinalopó . B: Modelo de detalle donde se indica la posición de la 

Loma del Arenal y de 1' Arenal de 1' Almorxo en relación con el sentido principal de flujo eólico a lo largo del Valle del Vinalopó. 

Flujos eólicos ascendentes por la Rambla de Cañada Honda generan las morfologías superficiales que actualmente se recono

cen en I' Arenal de 1' Almorxo. C: Sección transversal de la Loma del Arenal como símil de una duna eólica, donde tienen lugar 

procesos de arrastre de sedimentos (cara de barlovento) y de acumulación de la arena por avalancha, decantación y flujos de 

retorno (cara de sotavento). 

CUÁNDO SE FORMÓ L'ARENAL DE 
L'ALMORXO 
Por cr iterios geomorfo lógicos regiona les y locales, 

l'Arena l de l'Almorxó se formó en tiempos recientes. 
Usualmente, cuando se trabaja con sedimentos recientes, el 
método de datación o determinación de la edad es el conoci-

do como Carbono 14. Este método radiométrico de datación 
absoluta no puede ser aplicado a l'Arenal de l'A lmorxó dado 
que en los sed imentos arenosos no se dispone de compo
nentes orgánicos. Para suplir esta imposibi lidad de datación 
absoluta es necesario recurrir a métodos indirectos, basa
dos en las cond iciones cl imát icas de fo rmac ión y su cor rela-
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FIGURA 4. Parte 

superior: panorá

mica de I' Arenal 

de l'Almorxó. 

Parte inferior: 

fotografía de 

microscopio ópti

co de los granos de 

l'Arenal. 

ción con episodios de cl ima calibrados 
temporalmente del Cuaternario (el últi
mo millón de años). 

L'Arenal de l'Almorxo se formó 
en condiciones de clima caracter iza
das por una intensa meteorización 
mecánica de las rocas, como proce 
so generador de sedimentos para su 
posterior transporte eólico y sedimen
tación a modo de dunas. Estas cond i
ciones climát icas que f avorecen la 
meteorización mecánica ocurren 
pr inc ipalmente en etapas áridas o 
semiár idas de bajas tempe raturas y 
escasas prec ipitac iones (tal y como 
se reconoce actualmente en las zonas 
desérticas). En esta línea de argu
mentación !'Arenal de l'Almorxo 
debió formarse en la etapa de clima 
frío más recientes del Cuaternario. A 

partir de los registros paleoc limáticos globales durante el 
Cuaternario, la etapa fría más reciente es la que se conoce 
como Pequeña Edad del Hielo, bien documentada temporal 
mente entre los siglos XV a XVIII. La Pequeña Edad del Hielo 
fue debida a un descenso en las emisiones solares y pre
senta un periodo de máximo frío datado entre los años 1645 
y 1715. Este per iodo es conocido como Mínimo de Maunder, 
que hace referenc ia a las temperaturas mínimas que se 
alcanzaron durante la Pequeña Edad del Hielo hace 300 
años de ant igüedad. En este máx imo frío la temperatura 
media anual del planeta descendió entre 2° y 3° C, modificán
dose los patrones generales de circulac ión atmosfér ica res
pecto a los que actualmente gobiernan la superficie de la 
Tierra. 

A estos datos paleoclimáticos hay que añadir el fac 
tor humano. En la primera mitad del sig lo XVIII, coinci 
diendo con el periodo frío, la población explotó intens iva
mente el monte, talando, quemando y roturando grandes 
extensiones de terreno. El frío impul só a la población a 
calentarse por lo que se talaban los bosques. La ausencia 
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FIGURA 5. Tipos de acumulaciones 

superficiales de arena que 

actualmente se reconocen en 

1' Arenal de L' Almorxo. 
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de cobertera vegetal fue el factor decisivo para que se 
activaran los sucesivos arenales del Valle del Vinalopó y el 
último que ha llegado a nuestros días activo es el de 
I' Almorxo. En la actualidad, desde que se sustituyó la leña 
como fuente primar ia de energía por el gas y la electrici
dad, el monte se ha ido recuperando y los arenales han ido 
dejando de ser activos. 

ORIGEN DE LA ARENA DEL' ARENAL DE 
L'ALMORXÓ 
L'Arenal de l'A lmorxo, al igual que los demás arena

les interiores antes citados, debe estar generado a partir 
de la disgregación mecánica (y posterior transporte eóli
co) de rocas cuyos componentes principales y más resis
tentes a la erosión sean los reconocidos en el análisis sedi
mentológico descrito anteriormente. 

Los arenales del Valle del Vinalopó se forman gracias 
al viento del norte, por lo que la procedencia de los sedi
mentos debe encontrarse al norte y no provienen del 
Sahara como se ha comentado alguna vez. 

Las principa les áreas fuentes de los sedimentos se
rían, por una parte, la alterac ión de rocas carbonatadas 
ricas en granos de cuarzo de la Sierra de Mariola y adya
centes, y por la otra, las formaciones arenosas silíceas dis
persas por el Macizo del Caroch y la parte contigua de la 
Meseta. 

EVOLUCIÓN FUTURA DEL' ARENAL 
De todos los aspectos tratados en los apartados pre

cedentes, tres de ellos pueden ser entresacados para valo
rar la estabi lidad actual y tendenc ias erosivas en un futuro 
próximo de l'Arenal de l'Almorxo: 

1) Variaciones en el contorno. El aná lis is de la mor
fología del arenal med iante fotografías aéreas a lo largo 
de los años 1997 a 2005 indica que este ha manten ido su 
contorno. No se han detectado camb ios, tanto en el sen
tido de aumento de extens ión por incorporación de arena 
desde el momento antiguo de su formac ión, como desde 
el punto de vista de su reducción areal por pérdida de 
sedimento, al menos a escala de la última década. Sin 
embargo, sí que se observa un aumento progresivo de la 
cobertera vegetal . 

2) Flujos eólicos ascendentes. Las estructuras sedi
mentarias superficiales orig inadas por el viento (dunas, 
sombras de arena y ripples) indican que en la actual idad el 
transporte eólico se dirige con una componente princ ipal 
ascendente siguiendo el trazado de la Rambla de Majada 
Honda. Este transporte está ligeramente desviado ladera 
arr iba, contrapend iente, hacia la cresta de la Loma de 
l'Arenal. Ello implica que los procesos grav itacionales de 
avalancha de arena, dirigidos ladera abajo, están compen 
sados por el ascenso eólico de la arena. Esto nos permite 
suponer que el aporte principal de arena vendría del Oeste 
y ascendería por el Barraco de Majada Honda. 

3) Posición respecto al curso fluv ial de la Rambla de 
Majada Honda. La localización del límite inferior del arenal 

FIGURA 6. Geomorfología de 1' Arenal de L' Almorxo. Nótese 

que tanto el contorno como la extensión de la arena han per

manecido constantes entre los años 1997 y 2005, pero ha varia

do la cobertera vegetal. 
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respecto al curso de la Rambla indica que las avalanchas 
de arena quedan fuera de la inf luencia erosiva fluvial. De 
un lado porque el régimen hídrico de la Rambla de Majada 
Honda es de carácter esporádico; de hecho, el curso f luvia l 
sólo es activo en épocas de muy altas prec ipitaciones 

Finalmente, como conclus ión destacar que lo más 
llamativo de L' Arena l es que es una duna viva, se encuen
tra activa, pero en retroceso ya que no tiene alimentación 
natura l de arena al estar las zonas limítrofes cubiertas de 
vegetación o de construcciones . Por tanto, su conserva
ción depende de que permanezca la arena y que la que hay, 
se pueda movilizar, para que siga siendo vivo, manteniendo 
así su singularidad . 
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FIGURA 7. Fotografía de la Loma del Arenal y sucesión estratigráfica del Mioceno (en color amarillo) sobre la que se disponen 
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Les canyaetes de la noguera: 
un nuevo yacimiento 
ARQUEOLÓGICO 

P
ara los, cada vez mas esca
sos, amantes de las "cosas 
antiguas", el descubr imiento 
de un nuevo yac imiento 

arqueológico siempre supone una bue
na nueva que viene a enr iquecer el 
conocimiento que poseemos de nues
tro pasado más remoto. En este senti
do, el hallazgo de restos arqueológicos 
desconoc idos hasta el momento, si 
bien no suele ser frecuente en el caso 
de mun ic ipios como Petre l - donde la 
larga t radición investigadora y la fuer 
t e antropización del med io permiten 
un a lto grado de conocimiento del 
poblamiento ant iguo-, también es c ier
to que es un hecho normal. 

Gabriel Segura Herrero 

Juan A. Martí Cebrián 

La afición al paseo inverna l 
matut ino de uno de los autores; su 
vocac ión por la observación del entor
no natural y cultural de nuestros pue
blos; su dilatada experienc ia en estas 
lides de la difusión y divulgación del 
patrimon io histórico; y la innata curio
sidad propia de un espír itu joven, per
mit ieron el hallazgo de unos fragmen
tos cerámicos en unos banca les. La 
amistad hizo el resto. La visita conjun
ta al lugar no hizo sino confirmar lo que 
ya se presuponía: la existencia de un 
yac imiento arqueológico que hab ía 
pasado inadvertido a los ojos de los af i
c ionados e investigadores loca les y 
foráneos. 

¡ 120 1 

En la antigua partida rural de les 
Canyaetes de la Noguera (s. ,%VII,), a 
espaldas del actual barr io de San 
Rafae l, en el límite ent re el suelo 
urbano y el rústico, asediado por 
naves industriales y por la progresiva 
urbanización de las tierras agrícolas, 
unas cuantas parcelas de secano 
resisten el empu je de unos via les 
inconc lusos que amenazan con su 
continuidad. 

Los restos arqueológico se 
encuent ran repart idos por un total de 
4 parcelas , en una superf icie aproxi 
mada de unos 13.833 m2

• Tanto en la 
actual idad como en la antigüedad 
han sido tierras de secano, estando 
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algunas de ellas ocupadas por olivar y 
otras incultas . 

Una vez confirmada la naturale
za arqueo lógica del hallazgo y que se 
trataba de un nuevo yacim iento, en 
cump limiento de la Ley 4/98, del 
Patrimonio Cultura l Valenciano, se 
puso en conocim iento del Museo 
Arqueo lóg ico Mun ic ipa l "Dámaso 
Navarro" de Petrel, a cuyo director, 
Francisco Javier Jover Maestre, agra
decemos las fac ilidades dadas para el 
estudio del materia l arqueológico reco
gido y depositado en la citada institu
ción municipa l. 

Dado el carácter de hallazgo 
casual -que no de prospección arqueo-

FESTA 2007 

lógica- se procedió a la recog ida de un 
reduc ido conjunto de 25 piezas, todas 
el las correspond ientes a fragmentos 
cerámicos. Las escasas y pocas formas 
tipo lógicas recuperadas dificultan la 
labor de precisar la adscripción cu ltu
ral y, en especial, la datac ión cronoló
gica. 

A pesar de estas dificu ltades, 
los restos recuperados son lo sufi
c ientemente significativos como 
para poder situar los en un amplio 
segmento cronológico comprendido 
desde el 11 mi lenio a.c. hasta el siglo 
XV Dataciones correspondientes a 
diversos períodos históricos, caso de 
la Edad del Bronce, época ibérica, 
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período andalusí y siglos bajomedie
vales . 

Así, los momentos prehistór icos 
están representados por un ún ico 
fragmen to informe de cuenco, cuya 
factura permite asignar le, con ciertas 
dudas, a un momento indeterminado 
de la Edad del Bronce (11 mi lenio a.C.). 

De época ibérica encontramos 
cuatro fragmentos de borde de lebes 
y otros cuat ro de olpe, todos el los 
informes, a excepción de uno, corres
pond iente a un asa. 

Por su parte, el mater ial de ads
cr ipción cult ural andalusí o islámico 
queda representado por varios frag
mentos informes de tarmur u horni llo 
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LÁMINA MATERIALES ÉPOCA IBÉRICA programada- la existenc ia 
de un hábitat en la zona 
desde antiguo. Yacimiento 
en el que cabe estab lecer 
dos fases de ocupación: la 
ibérica y la medieva l. En 
esta última, pudiendo dife
renciar entre los materia-

/ 

,// 
LEBES • 2 
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portátil para la cocc ión de pan, de los 
cua les únicamente fue recogido el 
más grande. Este tipo de pieza era de 
pequeño tamaño para facilitar su 
transporte, dada su estrecha relación 
con la alimentac ión básica a base de 
tortas de cerea les panificables. Se 
trata de objetos de sección troncocó
nica invertida, dotada de dos abertu
ras, una de ellas para la alimentación 
del fuego que arde en su interior y la 
otra para la evacuación del humo pro
ducto de la combustión. Este tipo de 
piezas quedan documentadas en el 
ámbito geográf ico de AI-Andalus - la 
parte de la península Ibér ica bajo 
autor idad islámica- desde el siglo IX 
hasta la conqu ista cristiana a media
dos del siglo XIII, e incluso, hasta la 
segunda mitad del sig lo XIII. 

De momentos bajomedievales 
(ss. XIV-XV) se han identificado un 
total de siete fragmentos, correspon 
dientes a los restos de un borde y un 
asa de cántaro, un borde de jarra y 
tres bordes y un fragmento informe 
de tinaja. A estos siglos, o quizá ya a 
los siglos XVI-XVII, cabe adscribir un 
conjunto de fragmentos de tubería 
cerámica machimbreada. 

Como se puede observar por los 
materiales arqueológicos encontrados, 
la amplia cronología de los mismos vie
ne a indicarnos -a falta de una inter
vención arqueológica más exh~ustiva y 

/ 

' 

/ 
les andalusíes previos a la 
conqu ista como los bajo
medievales de los siglos 
XIV-XV. 

Una vez analizados 
arqueo lógicamente los 
hallazgos, procede inferir 
conclusiones históricas 
que permitan su interpre-
tación con la información 
conocida hasta el momen
to. Iniciando el proceso de 
aproximación histórica 
desde el momento más 
antiguo, cabe comentar 
que la aparición de una 
única pieza realizada a 
mano, adscribible a la 
Edad del Bronce, no es 

sign ificativa, dado que, en primer 
lugar, el patrón del hábitat durante el 11 
milenio a.C. se circunscribe a los 
poblados en la parte alta de las laderas 
de cerros, no siendo éste el caso; y, en 
segundo lugar, el fragmento en cues
tión bien puede adscribirse a momen
tos anteriores del 111 milenio, o bien per
tenecer al mundo ibérico, en el que a 
pesar del domin io del 
torno para la producción 
cerámica, la cerámica a 
mano presenta un carác
ter residual. 

Dada la proximidad 
geográfica al yac imiento 
ibérico del Monasti l 
(Elda), sito en la orilla 
izquierda del río Vinalopó, 
a escasos 350 metros li
neales, los materia les ibé
ricos aparecidos hay que 
ponerlos en relación con 
el hábitat del entorno del 
citado yac imiento y la 
explotación agropecuar ia 
de las tierras circundan-
tes a este gran poblado 
que jerarqu izó la sociedad 
ibérica del valle de Elda. 

Por su parte, los 
materiales med ieva les, 
tanto anda lusíes como 
bajomedieva les, deben 
estar relacionados con la 
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existencia de un pequeño caserío 
dedicado a la explotac ión agropecua
ria de las tie rras de las actuales parti
da de Santa Bárbara-Guirney, en el 
término de Pet rel, y la Horteta, en el 
término de Elda. 

Frente al planteamiento de la 
existencia de dos únicos núcleos 
poblados desde momentos de con
quista, en Elda y en Petre l, alrededor 
de sendos cerros coronados por sus 
respectivas forta lezas, parece que se 
puede introducir un nuevo modelo de 
poblamiento en el que tengan cabida 
un buen número de pequeños núcle
os de población, que si bien quedan 
supedita dos jur ídica y administrativa
mente a las anter iores villas, actúan 
de unidades mínimas de explotación 
agropecuar ia. 

Será a princ ipios del sig lo XVI 
cuando el pequeño caserío allí exis
tente debió ser abandonado-quizá en 
relación con la llevada del agua de la 
Noguera hasta la villa de Elda-, lle
gando a perderse la memoria de su 
existencia. 

Durante los siglos posteriores, 
el lugar será testigo mudo del circular 
de las aguas con las que se surtían las 
fuentes de la villa de Elda. Hecho con
firmado por el alto número de frag 
mentos de tubería machimbreada 
existente. 1 ndepend ientemente de 
que, dada las dimensiones de cada 
tramo, la rotura de uno de ellos pro-
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duzca abundantes fragmentos, la 
existencia de una tubería -alcadufa
da, encadufada- nos habla de la exis
tenc ia de una conducción y de la cir
culación de unos caudales hídricos 
desde un lugar de origen (nacimiento, 
surgenc ia o manantial) hasta un 
punto de almacenamiento (balsa) o 
uso (fuentes o tierras de regadío). 

En este sentido, de sobra es 
conocida la importancia de la fuente 
de Santa Bárbara para el abasteci
miento de agua tanto a los viajeros y 
caballerías del camino real o de 
Castil la, como a la villa de Elda desde 
el siglo XVI. Por la documentación 
conservada en su día en el Archivo 
Histórico Mun icipal de Elda, y de la 
mano del erudito Lamberto Amat 
(1983: 270-271 ), sabemos que ya en 
1565 en el Ahitamiento de la alcadufada 
de Noguera se designaban los puntos 
por donde transcurría la citada canali
zación. 

Aprovechamiento hídrico que 
ya desde el siglo XVI ocasionó conflic
tos entre el consell de la villa de Elda y 
los regantes de la Noguera que moti
vó el dictado de una sentencia el 20 de 
marzo de 1576 por parte de Gaspar 
Remiro d'Espejo, baile general del 
señorío de E Ida, por la cual se prohibía 
a las heredades contiguas a la canali
zación regar con dichas aguas, bajo 
pena de 50 libras, mandando se las 
deje paso libre para Elda. 

Canalización construida de 
nueva planta entre 1615 y 1622, y 
reconstru ida en 1663, desde el propio 
caserío de Santa Bárbara hasta las 
fuentes de la villa de Elda. Y que 
encontramos referida en la obra del 
reverendo orcelitano J. Montesinos, 
quién en su enciclopédica obra 
Compendio Histórico Oriolano, en el 
capítulo refer ido a la villa de Petrel 
nos dice: 

''. .. entre otras ruinas que 
se descubrieron en el campo, se 
advierte un conducto muy anti
guo de aguas que todav/a perma
nece a trechos casi en la super/¡~ 
cie de la tierra formando arcadu
ces de tiesto, cerca de dos palmos 
de diámetro, los que por los 
muchos siglos ya tienen su vacio 
lleno de tierra o haberse inunda
do. Sus pr1ncipios son cerca de 
dos cuartos de hora al Norte de 
esta VJ/la en el mencionado part1~ 
do llamado Noguera a la parte del 
barranco de medio dia y en su 
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otra parte de frente nace ahora el 
agua que por otro conducto viene 
a parar a las fuentes de la Villa de 
E/da''. (Navarro Villaplana, 1984: 
46-47), 
Transferencia de caudales hídri

cos que, a lo largo del siglo XVIII, con 
el incremento de población y la nece
sidad de elevar la productividad de las 
tierras, ocasionará constantes con
flictos entre el concejo eldense y los 
agricultores de Santa Bárbara. 
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Fachada principal de la iglesia de San Bartolomé. En el interior de la torre de la derecha es donde se localizan los grafitis estudiados . 
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Los grafitis de la Iglesia 
Parroquial de San Bartolomé 
APÓSTOL DE PETRER 

INTRODUCCIÓN 
Hace un t iempo, tras haber real izado el estudio de 

los grafitis del castillo de Petrer y del castillo de La Mola de 
Novelda, así como parcialmente los localizados en el cast i
llo de la Atalaya de Villena (Navarro, 1992, Navarro y 
Hernández , 1997), mi cur iosidad me llevó a realizar una 
vista de prospección a la iglesia parroqu ial de San 
Bartolomé, concretamen te a sus torres, dado que conocía
mos a nivel bibliográfico ejemplos de grafiti situados en 
iglesias y catedrales, con la esperanza de encontrar in sltu 
algunos grabados, pinturas o cartelas epigráf icas. 

Tras solicitar el correspondiente permiso a don 
Antonio Rocamora, cura párroco de la iglesia, subimos a 
las torres pudiendo comprobar la existencia de inscripcio
nes, ant iguas y modernas , objetos arquitectónicos, fi guras 
humanas, zoomorfos, f iguras geométricas, cuentas, ent re 
otros elementos, realizados por campaneros, monagu illos 
o devotos, que en alguna ocasión habían subido al campa
nario dejando su huella en las paredes de la escalera, en 
una sala de la torre o en el campanario propiamente dicho. 
Graf itis que se concen t raban, sobre todo, en la to rre dere
cha, según se mira de frente la fachada princ ipal que da a 
la Plac;a de Baix. 

Nos propusimos iniciar el estudio de los grabados 
empezando por el calco y fotograf ía de los grafitis, ta rea 
que realizamos, muy parcialmente, con la colaboración de 
Rocio Navarro, pues otros trabajos nos llevaron a dejar 
apartado, pero nunca olvidado, el referido estudio. 

Pasado un tiempo, ahora retomamos el tema con la 

Concepción Navarro Poveda 

finalidad de incluir lo en el estud io del Corpus Documental 
de Grafit i de la Provincia de Alica nte. Pero, dado que es un 
trabajo a corto-medio plazo, hemos creído interesante pre
sentar un pequeño conjunto de paneles como muestra de 
los grafit is realizados sobre las paredes de la tor re derecha 
de la iglesia. 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA IGLESIA DE 
SAN BARTOLOMÉ 
La iglesia de San Bartolomé ha exper imentado un 

proceso de transformación a t ravés del tiempo como ha 
ocurrido en otras iglesias de muest ro entorno. El antiguo 
templo cristiano, más pequeño que el actual, quedaba 
orientado Sur-Norte, es decir, la puerta princ ipal daba a la 
actual plaza de Ramón y Caja!, ant iguamente Plaza de la 
Iglesia, contando con un solo campanar io. 

Durante el siglo XVII la iglesia fue objeto de arreglos 
y reformas como así parece desprenderse de los gastos 
registrados en los libros de cuentas del Archivo Municipal. 
En 1670 "Manuel Rodríguez dio 100 reales, Juan Bautista 
Pérez se comprometía a pagar el importe de la pared que 
daba a casa de Andreu Montesinos y el cura Mosen 
Andreu Rico, costeó la que daba a la cal le mayor", cont ri
buyendo a real izar la obra de la iglesia varios vecinos. 

Unos años más tarde, en 1673, se dice que se da por 
f inalizada la obra de la puerta principa l de la iglesia, que 
había sido realizada según los capítulos. Otras obras se 
realizaron en 1676 pagadas por Juan Cortés Marqu ina, 
canónigo de la Catedral de Orihuela, quien aportó 500 
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libras y el Consell dos casas, una que era de la villa y proce
día de la viuda de Frances Payá y otra que compró a los 
herederos de Jau me Girones. (ver gráfico adjunto) 
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Plano de ubicación de la antigua iglesia. 

En 1758 se acuerda demoler la iglesia antigua para 
construir una nueva orientada más acorde con los cáno
nes litúrgicos, el presbiterio a la salida del sol, es decir, al 
Este, y la cabecera al Oeste. Para ello se compraron las 
casas que habían situadas entre la iglesia antigua y la 
Plai:;a de Baix. Sobre ese solar se iniciaron las obras a ini
ciativa de don Francisco Javier Arias Dávila, señor de 
Petrer y Conde de Puñonrostro, y don José Tormo, obispo 
de la Diócesis de Orihuela. Según proyecto del arquitecto 
Francisco Sánchez, aprobado por la Real Academia de 
San Fernando (Bérchez, 1988). 

El 12 de abr il de 1779, se iniciaron las obras del nuevo 
templo poniendo la primera piedra don José Tormo, siendo 
él mismo quien la bendijo el 23 de agosto de 1783, víspera 
de la fiesta de San Bartolomé, titu lar de la parroquia. 
Aunque la iglesia no quedó finalizada hasta un siglo más 
tarde, contribuyendo a ello la reina Isabel 11. 

En 1858, la reina inaugura la línea férrea Alicante 
Madrid y con tal motivo se solicita su ayuda para la finali
zación del templo, recibiendo el municipio la cantidad de 
216.000 reales, en seis donaciones. Así, bajo la dirección 
del arquitecto Francisco Morrell Gómez, se iniciaron las 
obras el 9 de mayo de 1859, siendo alcalde de la vi lla Gabriel 

Pérez López y el cura párroco Manuel Miralles El arquitec 
to cobró por su trabajo 40.701 reales, siendo el coste total 
de la obra de 322.615 reales. 

Finalizada las obras de construcción del crucero, 
bóveda de media naranja, arcos laterales que forman las 
tres naves y altar mayor, en 1863 el obispo de la Diócesis de 
Orihue la bendijo la nueva obra, quedando finalizada la 
construcción de la iglesia en su planta actual. 

Pero, todavía en 1913, se arreg ló el altar mayor coste
ado por Ana Payá Amat. Y en 1914 se colocaron tres escul
turas en el antepecho de la fachada principal. Las escultu
ras de bulto redondo representaban a San Pedro, San 
Bartolomé y San Pablo, quedaban enmarcadas entre las 
dos torres. Estatuas que fueron destru idas en la contienda 
civil española, siendo recientemente restituidas. 

Breve descripción arquitectónica 
La iglesia de San Barto lomé es un conjunto de tra

zado barroco pero de fabricación neoclásica . Tiene plan
ta de cruz latina, con una nave central y dos laterales, 
crucero y cúpula sobre pechinas y tambor, cubierta con la 
típica azulejería valenciana. La cubierta a dos aguas, apa
rece con tres contrafuertes entre los que se ven tres 
cupu litas de los altares laterales. La fachada principa l 
queda compuesta por tres cuerpos separados por impos
ta y cornisa de tipo clásico. El paramento ornamentado 
con pilastras de sil lería formando rectángulos enmarca a 
la altura del segundo cuerpo, tres lunetas, estando ubica
dos en los dos laterales, sendos relojes, siendo el central 
de iluminac ión. La puerta principal adinte lada, esta coro
nada por un frontón barroco de corte clásico, donde se 
ubica el escudo nobiliario tallado en piedra, de los Arias 
Dávila, conde de Puñonrostro, señor de Petrer, coronado 
y presid ido por la cabeza de un grifo . Quedando en la 
misma línea de paramento las dos torres, sobre las que 
se levantan los campaniles de planta, también cuadrada, 
rematados por una balaustrada. 

LOCALIZACIÓN DE LOS GRAFITIS 
Los grafit is de la iglesia de San Barto lomé se locali

zan en los paramentos de las escaleras y habitaciones de 
las torres, aunque principalmente se concentran el la torre 
derecha, que será el elemento de nuestro estudio. Como 
hemos indicado, la torre tiene tres cuerpos, más el campa
nil. Cuerpos remarcados al exterior mediante molduras a 
modo de cornisa que los individualizan. Se accede a ella 
por una puerta situada en el interior de la iglesia, a la dere
cha del altar de San Juan. En su interior una escalera ado
sada en ángulo recto a las paredes internas, nos permite 
ascender hasta el segundo cuerpo, donde se transforma 
su morfología en helicoidal hasta llegar al campani l. 
Mientras que dos saeteras y una ventana abocinadas 
hacia el interior, situadas en el muro del Sur, dan luz ceni
tal a la escalera y a la sala del segundo cuerpo, siendo en 
esta estancia donde se localizan los grafitis motivo de 
nuestro estudio. 

La habitación propiamente dicha tiene unos 8 metros 
cuadrados y se accede a ella a través de un vano de 1,68 m. 
de alto por 0,67 m, de amplitud, cerrado por una puerta de 
madera. La sala se ilumina a través de una ventana de 
forma rectangular pero abocinada hacia el interior para 
expandir mejor, la luz solar hacia el interior. 
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Los grafi ti s tienen como soporte las paredes enluci 
das de yeso de la ventana y de la sala, habiéndose utilizado 
varias técnicas como la pintura, el lápiz de carbón o la inci
sión, siendo los motivos realizados a lápiz los más numero
sos, diferenciándose en los pintados la uti lización del color 
marrón y el rojo; la incisión es menos utilizada. 

Por su tipología y trazado, se aprecia que los grafitis 
han sido realizados en distintos momentos y por varias 
personas; no olvidemos que la torre era frecuentada por 
campaneros, monagu illos o jóvenes que, estando en la 
iglesia, podían subir al campanario como diversión, dejan
do todos ellos constancia de su presencia con un dibujo, 
poniendo su nombre, etc. Se han documentado grafitis 
desde mediados del siglo XIX hasta fechas recientes, no 
descartando que puedan haberlos más antiguos en cuanto 
que hay muchas superposiciones y no hemos finalizado el 
trabajo de ca lco de todos ellos. Aunque muchos grabados 
pueden haber desaparecido al realizarse nuevos enlucidos 
en los tramos de escalera . 

En cuanto a la metodología utilizada, se han calcado 
los dibujos teniendo en cuenta las superposiciones, for
mando conjuntos o bien como elementos individua lizados, 
designando a cada pared de la sala y ventana una letra 
alfabética, mientras que la numeración aráb iga se ha utili
zado para diferenc iar los paneles y las figuras . Referente a 
los mot ivos epigráf icos, la transcripción que presentamos 
es copia literal del graf iti, pues ello nos muestra rasgos 
soc iológicos de los diversos autores. 

Alzado de la fachada principal. 

BD DB 
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Alzado lateral de la iglesia (planos de la últ ima 

rehabilitación cedidos por Alejandro Perseguer Navarro). 

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE 
LOS MOTIVOS REPRESENTADOS 
En la sala de la torre derecha de la iglesia, nos encon

tramos con un conjunto de elementos gráf icos de diversa 
tipología, lo que nos permite realizar una clasi f icación de 
los mismos. Así, tenemos representacio nes epigráf icas, 
simbó licas, arquitectónicas, antropomorfas, zoomorfas y 
geomét ricas, entre otros elementos. Las carte las epigráf i
cas son las más numerosas, estando muchas de ellas f ir
madas por sus auto res, dándonos a conocer su ident idad y 
el motivo por el que fueron realizadas . Sin embargo, otras 
inscripc iones, pictogramas o elementos arquitectó nicos 
están realizados de forma más esquemática, dif icultando 
con ello su posible interpretación, así como la identidad de 
sus autores . Pero esta circunstancia no es óbice para que 
dejen de tener un gran valor documenta l, pues en algunas 
figuras su indumentar ia nos permite conocer la época en 
que fueron realizadas. 

El conjunto de grafitis aqu í presentado nos permite 
identif icar los siguientes t ipos: Epigráfi cos, Antropomo rfos, 
Zoomorfos, Simbó licos y Arqu itectónicos. 

Epigráficos: Ent re el conjunto de inscripciones pre
sentadas, casi todas corresponden a car telas realizadas 
por monagu illos que subían a esta sala para tocar las cam 
panas, ya que antiguamente éstas se tocaban ti rando de 
una cuerda que desde el campana rio bajaba hasta planta 
baja de la to rre. Justo en el techo y suelo de esta habita
ción se conservan todavía los tres or ificios ci rcu lares por 
donde pasaba la maroma de cada una de las campanas. 

Es interesante destacar por su anti güedad la carte la 
firmada por José Navarro en 1879, por la que nos informa 
de su "of ic io" de monagu illo. Otras cartelas fechadas en 
las pr imeras décadas del sig lo XX nos aportan informa
ción, igualmente, de sus auto res. (láminas 1, 2 y 7). 

Antropomoños: La represe nt ación de f iguras 
humanas es también importante y de var iada tipo logía, 
presentándose en este trabajo sólo algunas de ellas como 
es el personaje masculino atav iado con t única de forma 
acampanada, que podría interpreta rse como una sotana, 
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Grafitis del campanario de la torre derecha. 

Grafitis de la ventana de la sala de la torre derecha. 

indumentaria característica de los sacerdotes. (láminas 1 
y 4).0tras figuras de trazo más esquemático son más difí
ciles de interpretar, pero no por ello dejan de tener impor
tancia en cuanto son grafismos realizados por un individuo 
en un momento llevado por una determinada motivación 
que hoy se nos escapa. 

Otras figuras son más modernas y 
fueron realizadas con pintura marrón o 
roja (lámina 5). Una de ellas, por la posi
ción de los brazos, parece estar en acti
tud de movimiento danzante (lám ina 
5.3). Sin embargo, un personaje masculi
no del mismo panel, por su indumentar ia 
y armamento (lleva una espada sujeta 
por la mano derecha) nos sugiere la 
representac ión de un individuo relacio
nado con la f iesta de moros y cristianos. 

Realizados a lápiz de carbón y con 
buen trazo del dibujante, se local izan 
unas figuras femeninas cuya fisonomía y 
forma del cabello nos sitúa cronológica
mente en las primeras décadas del siglo 
XX. (lámina 5.5). 

Zoomorfos: No es muy numeroso 
este tipo de representaciones, pues qui
zás no sea el templo el lugar más ade
cuado; aun así, se han documentado 
cuadrúpedos y especies con plumaje. 
(láminas 1 y 4). 

Simbólicos: Dentro de este 
grupo situamos las representaciones de 
cruces, figuras de angelitos como el 
registrado en la pared Norte de la sala. 
(lámina 5.4). 

Arquitectónicos: Dentro de este 
grupo tipológico es de destacar, localiza
da en la pared Norte de la sala, la repre
sentación a lápiz de un edificio que coin
cide perfectamente con la fachada de la 
iglesia de San Bartolomé. El dibujo se 
ubica a ras del suelo, lo que ha dificulta
do enormemente la tarea de calco , al 
igual que dif icultaría la realización in 
sltu de la representación a su autor. De 
ahí el trazado irregular de sus I íneas. Es 
interesante reseñar también la repro
ducción de las tres esculturas, que vie
nen a simbolizar a San Pedro, San 
Bartolomé y San Pablo, en cuanto que 
sabemos que fueron colocadas en la 
fachada de la iglesia en 1914 y destruidas 
en 1936, por lo que deducimos que la 
figuración del dibujo tuvo que realizarse 
dentro de este parámetro cronológico. 
(lámina3). 

CONSIDERACIÓN FINAL 
A primera vista parece poco rele-

vante el estudio de este tipo de manifes
taciones por su modernidad pero, una 
vez introducidos en el tema, nos damos 
cuenta de que el grafiti es el medio de 

expresión individual en un momento concreto. Por lo tanto, 
con el paso del tiempo se convierte en un elemento etno
gráfico y documental de un periodo histórico determinado. 
De ahí la importancia de su conservación y estudio, anali
zando globalmente los mensajes que nos transmiten estos 
pictogramas, elementos simbólicos y cartelas epigráficas. 
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INVENTARIO 
1 nterior de la sala de la torre derecha. 
A. Pared Oeste. 
B. Pared Norte. 
C. Pared Este. 

A. Pared Oeste. 
A.1 Conjunto formado por inscripciones, figuras 

antropomorfas y zoomorfas. 
Realizados a lápiz negro. Lámina 1. 

Iglesia San Bartolomé 
Torre derecha 
Pared Oeste. 

LÁM. l 

............. 
o J 

Panel situado a una altura de 1,55 m. con relación al piso. 
1.1. 1 nscripción . 
Situada en la parte superior izquierda leemos : 

El aiío de 1879 
Entro el mones1!/o Jose Navarro 
Y Beltran de Edad de 12 aiíos 
A 14 de Agosto de 1879 
Jose Navarro (rúbrica). 

1.2 Figura humana representada con trazo fino en 
posición frontal, vestida con túnica acampanada corta, 
con doble abotonadura centra l. Lleva sombrero de ala 
ancha con cub ilete. No aparecen representadas las 
ext remidades supe riores, las infer iores se representan 
abiertas con los pies orientados a derecha e izquierda. 
Por la indumentaria podría tra t arse de la representación 
de un sacerdote . La fecha de la cartela epigráfica queda 
superpuesta a la figura . 

1.3. En la parte infe rior derecha se representa un 
cuadrúpedo con el rostro muy esquematizado, apenas un 
par de trazos. Destaca su fino pero largo rabo, sólo en una 
de las patas delanteras se aprec ia la pezuña. Podría tratar
se de una acémi la. Situada a 1,25 m. del suelo. 

A.2. Conj unto formado por dos cartelas epigráficas 
situadas entre 0,67 y 0,49 m. de altura. 

Realizadas a lápiz negro . Lámina 2. 

LÁM. 2 

2.1. Inscripción 

H1stória / MISCEL ANIA 

-

2 

Iglesia San Bartolomé 
Torre derecha. 
Pared Oeste. 

Situada a la izquierda del panel nos encon t ramos la 
inscripc ión en la que el autor destaca la festividad del 
Santora l, el año y las iniciales de su nombre. 

Joaqu/n Payá Mollar 
Subio a voltear el d/a de Saniuán 
22 de /unio del aiío 
1927 
J p M 

2.2. Inscripción. 
Situada a la derecha del panel aparece una car tela 

dividida en dos espac ios, en el superior se lee: 
Subio Pascual D/az 
y Emilio Be/Ira 
El d/a 13 De Enero 1933 
Arrepicar 
Bajo separado por una línea dice : 
CNT AIT 
PD.A 
E.BR. 
1933 
Real!dad Yberico 
Petrelense. RIP 

B. Pared Norte. 
B.3. Arquitectura rel igiosa. 
Realizado a láp iz negro, con trazo fino. Lámina 3. 

Iglesia San Bartolomé 
Torre derecha. 
Pared Norte. 
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3.1. Se trata de un grafiti que representa la fachada 
principal de la iglesia de San Barto lomé de forma esque
mát ica, pues el autor no diferencia en el dibujo el cuerpo 
de las torres . Aparecen las escaleras laterales de acceso, 
los tres cuerpos de la fachada y el campanario. Destaca la 
puerta pr incipal con las dos hojas de la puerta semi abier
tas y el escudo nobil iario, tamb ién de forma muy esquemá
tica. En el segundo cuerpo, los dos relojes marcan diferen 
te hora. Representa también el ócu lo central. La fachada 
se remata con tres f iguras, que representan a San Pedro, 
San Bartolomé y San Pablo. El campanario de la torre 
derecha aparece con dos campanas, mientras que en el 
campanario izquierdo sólo hay una. 

LÁM. 4 

B.4. Panel con representaciones antropomorfos. 
Realizado a lápiz negro. Lámina 4. 

Situado a una altura de 1,63 m. 

Iglesia San Bartolomé 
Torre derecha. 
Pared Norte. 

4.1. Se trata del busto de un personaje con la cabeza 
de perfil , en el que se destaca su grande y redondeada 
nariz y su larga barba. Figura superpuesta a un motivo 
anterior. 

4.2. Personaje representado de frente, ataviado con 
tún ica acampanada con botonadura central. Su rostro 
redondeado presenta una faz risueña . No se han dibujado 
las extrem idades superiores. Los pies aparecen abiertos . 
Podría tratarse de un sacerdote si interpretamos la indu
mentaria como la sotana que habitualmente llevaban. 

4.3. Se representa una figura de perfi l, destacando la 
nariz aguileña de su rostro . El cuel lo troncocónico, unido a 
un cuerpo redondeado, va vest ido con una prenda cerrada. 
Lleva el brazo izquierdo levantado no indicándose los 
dedos de la mano. En cuanto a los pies o calzado, el dere
cho no aparece representado. 

B.5. Conjunto formado por inscr ipciones, zoomorfos, 
antropomorfos y figuras geométricas. 

Realizadas a lápiz negro y con pintura marrón o 
almagra. Láminas. 

Representaciones localizadas entre 1,74-1,25 m. de altura. 

5.1. Situado a la izquierda del panel, por encima de un 
personaje, aparece la figura de un pájaro de fino y esque
matizado trazo . 

5.2. Figura humana pintada en color mar rón. El cuer
po aparece en posición fronta l, mientras que la cara se ve 
de perfil, De cabeza redondeada, sólo se destaca la nariz 
por un fino trazo. Vestido con túnica larga, de forma acam -

LÁM.5 

Iglesia San Bartolomé 
Torre derecha. 
Pared Norte. 

panada con un motivo decorativo, que apenas deja ver los 
pies. Los brazos en alto parecen llevar movimiento. El dere
cho aparece f lexionado hacia arriba, el izquierdo lo lleva 
extendido con la muñeca de la mana flexionada, como si 
estuviera interpretando una danza. 

5.3. En posic ión superpuesta al angelito, se represen
ta en pintu ra a la almagra un motivo con volutas y hojas 
que podría ser la representación de unas flores. 

5.4. Se trata de la figura de un angel ito, representado 
de medio cuerpo, con sus dos alitas, y de perf il, con el 
brazo y mano izquierda extendida. 

5.5. Figura humana dibujada a lápiz. Se representa el 
busto de perf il de una mujer de cierta edad, a tenor de la 
comisura del rostro muy bien perfi lado. Aparece con el 
pelo recogido con un moño en la nuca, quedando los hom
bros cubiertos por un corpiño que deja ver parte del cuel lo 
de la cam isa inferio r. 

5.6. Representa la cabeza de perfil de una mujer 
joven, de frente despejada, resaltando mentón y pelo corto. 

5.7. Superpuesta a las f iguras anter iores, se docu
menta la representación de un personaje masculino, de 
medio cuerpo en pos ic ión fron t al pintado en co lor 
marrón, mient ras que la cara está representada de perfil, 
con una nari z larga y afilada. Sobre la cabeza lleva un 
extraño sombrero de forma piramidal, enmarcando así 
mismo una figura geométrica . Vestido con camisa y cha
leco corto, lleva los brazos y las manos extend idas en 
alto, como en act itud de movimiento, con los dedos de las 
manos abiertos. 

5.8. Inscripción 
Realizada en pint ura mar rón y superpues ta al perso

naje anterior, aunque por el trazo de las líneas podría haber 
sido real izada por el mismo autor, se puede leer: 

El Pintores 
Un Pillo 

5.9. Figura humana pintada a la almagra . 
Se trata de la representación frontal de un personaje 

de cara redondeada, tocado con un sombrero de ala ancha 
y alto cubi lete. El cuello corto parece estar cubierto por un 
co llarín, que haría juego con el resto de su indumentaria 
que ha quedado desf igurada, al igual que parte de las 
extremidades infer iores. Los brazos extendidos en alto sos
tienen sendas espadas. 
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C. Pared Este. 
C.6. Panel formado por antropomorfos, epigráf icos y 

geomét ricos. 
Realizado a lápiz negro. Lámina&. 
Se situado entre 0,90-0,60 m. de altura. 
6.1. Figura humana de trazo esquemático, en posi

c ión de frente. Un círcu lo representa la cabeza, mientras 
que la cara sólo queda indicada por la comisura de los ojos. 

LÁM.6 o ¡ 

l~k sia Sm1 13lirtolomé 
Tom:d..:n.'1:ha. 

l'an.:d Est..:. 

Un cuello largo une el cuerpo, que queda cub ierto por una 
túnica que llega hasta las rodi llas. Las piernas están 
cub iertas por un ampl io panta lón que no deja ver los pies, o 
quizás no fueron dibujados. Los brazos, representados con 
fino trazo, aparecen estirados en alto a la altura de los 
hombros. 

6.2. Inscripción. 
Superpuesta a la f igura anter ior y cubr iendo casi 

toda la lámina presentamos la inscr ipción que dice: 

1901 Petrel 2 Marzo 
Apaiíaron la pequeiía 
El tia rroh y el sacrista era Jase 
El cura lucio y vicariAntonio 

6.2. En la parte superior derecha se representa un 
conjunto de ram iformes de difíc il interpretación . 

C.7. Conjunto de inscripciones . 
Realizadas a lápiz negro. Se localizan ente 1,80-1,67 

m. de altur a. Lámina 7. 

:J,,,1.,, );,....t. ;¡f,t;: /.,,.,;. 

~~:,~/J8 o 
LÁM. 7 
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7.1. Inscr ipción . 
Con letra grande y espac iada se escribió : 
Petrel 20 de 1880 

7.2. Inscr ipción. 
Cartela que dice : 
Andres Bemabé Tortosa 
Suvio 
A este cuarto el aiío 1908 dfa 
29 de Marzo Petrel y jo de Martfn y angela 
naturales de esta Villa. 
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La vida del CUIDADOR/A* 
F. Barragán, M. Gallardo Diaz, E. González Miralles, 

N. Gonzálvez Vera, E. Marin Martinez y M.A. Tortosa Romero 

L
a motivación que nos ha llevado a realizar el pre
sente traba jo se fundamenta en la necesidad por 
parte del colectiv o de enfermería, de conocer "no" 
la sobrecarga del cuidador/a informal, sino la 

forma en cómo ha camb iado la ca lidad de vida perc ibida 
por los cuidadores/as, desde que hacen uso para sus fami 
liares del recurso del cent ro de día de la Residencia para 
mayores la Molineta. 

La enferme ría, desde el punto de vista holístico de la 
persona, engloba el cuidado de la fami lia y el entorno 
donde ésta se desarrolla es punto de referencia y de infor
mación para el/la profesional de enfermería. Nuestros 
mayores son cuidados de forma holística, cuidados de
sarrol lados desde un paradigma científico-técnico y 
mediante modelos de cuidados fundamentados en el de
sarro llo personal, la independencia-autoc uidado y la 
suplencia-ayuda. 

El cuida dor/a informal se ha visto infrava lorada/o 
en los últimos años, y a la vez ha comenza do a presentar 
unas neces idades que hasta ahora no habían sido detec
tadas, debido a múltiple s factores soc iales y económicos . 
El aumento de la esperanza de vida y el consiguiente 
envejecimiento de la poblac ión, que va asociado a mú lt i
ples enfermedades crónicas e incapacitantes, y la reduc
ción de la estancia hospitalaria son factores que determi
nan que uno de los serv icios esenciales en cuanto a sani
dad se refiere sea la atención sanitaria a domici lio. Y para 
que esta atención sea de cal idad es necesario contar con 
la presencia del cuidador informal. Dicho cuidador/a 
infot·mal, debido a la sobrecarga a niveles físicos, psíqui 
cos y emoc ionales, llega a un punto en donde su labo1· se 
ve interrumpida debido a que term inan enfe rmando, cosa 

que en ocas iones genern graves problemas soc iales y 
asistencia les. 

Un dato importante es el tipo de labor de cuidado 
que ha desempeñado y desempeña la mujer dentro del 
núcleo fa miliar, ten iendo un papel importan tísimo dentro 
del entorno género y salud. Por tradición , la familia ha asu
mido una parte importante en los cuidados de las personas 
mayores, de pacientes con enfermedades crónicas inca
pacitantes, que viven o no en el mismo domicilio. Pero den
tro del núc leo familiar estas tareas nunca han estado 
repartidas de forma ecuán ime entre sus miembros. Esto 
genera truncamientos en las can-eras prnfesionales de 
muchas mujeres y en sus vidas como personas indepen
dientes, terminando en ocasiones con su propia salud. 

Desde el equipo de enfer mería de la Residencia para 
mayores la Molineta , tenemos la inquietud de velar por los 
cuidados, en este caso de nuestros mayores, pero teniendo 
presente a sus fami lias, esto es, un concepto de enferme
ría preocupada por sus clientes, su entorno, sus familias y 
la prolongació n de los cuidados fuera del centro. 

Una valoració n del mayor, una buena detección de 
necesidades, una buena planificación de los cu idados 
necesarios, con la ejecución de los mismos cuando proce
da y con una praxis protoco lizada, a la misma vez que de 
cal idad, y su ulter ior evaluació n, nos van a dar resultados 
adecuados a las demandas de nuestros mayores. La enfer
mería es un potencial humano, técn ico, cientí f ico, gestor y 
docente muy importante en nuestra sociedad , y esto tene
mos que demostra rlo para poder llegar a recoger los frut os 
de nuestro traba jo diario en todos los ámbitos y sectores 
en los que nos desarrol lamos día a día, sin decaer ni un 
solo minuto . 

*E l presente resumen, así como el documento original, se ha intentado elaborar, con una redacción profesional, técnica, y científica, a la 

vez que ajustada a las recomendaciones de redacción elaboradas por el Instituto de la Mujer, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en 

su documento "En masculino y en femenino . NOMBRA", con la intención de el iminar el lenguaje sexista y realizar igualdad de género lingüís

tico. ¡Es nuestra pequeña aportación! 
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
Generales: 
Conocer la vida del cuidador/a de forma holística. 
Definir las mejoras sufr idas en su calidad de 
vida desde la utilización del recurso de Centro 
de Día. 
Espec!/icos: 
Conocer datos soc iodemográficos del cuidador/a: 
edad media, género. 

Detectar problemas de carácter físico, psíquico y 
social en la vida del cuidador/a. 
Detectar problemas económicos, laborales y de ocio 
y tie mpo libre del cuidador/a. 

METODOLOGÍA 
Se ha utilizado un estud io observacional (investiga

ción etiológica) ut ilizando como herramienta principal la 
encuesta transversa l. Este estudio se realizó a lo largo de 

La Ley de dependencia, que conforma el quinto pilar del Estado de Bienestar, surge en un momento en el que se 
cuestiona la viabilidad del actual Estado de Bienestar, pero dicha ley abre todo un camino de posibilidades para las 
personas dependientes. 

Esta Ley pretende dar respuesta a la atención de aquellas personas con falta de autonomía personal porrazo
nes físicas, psíquicas o mentales, y la consiguiente necesidad de asistencia y apoyo. 

Dicha Ley regula las condiciones básicas de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas 
en situación de dependencia. Tiene por finalidad principal la garantía de las condiciones básicas y la previsión de los 
niveles de protección. Sirve como cauce para la colaboración y participación de las Administraciones Públicas y para 
optimizar los recursos públicos y privados disponibles. Configura un derecho subjetivo que se fundamenta en los prin
cipios de universalidad, equidad y accesibilidad, desarrollando un modelo de atención integral al ciudadano. 

Esta Ley ha comenzado a dar sus primeros pasos, no es una mala ley pero todavía le queda mucho por andar, 
aunque sin duda abre un camino importante para la persona dependiente y su cuidador. 
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PALEOLÍTICO : No existe la fam ilia como tal, el organigrama social es la tribu donde la cuidadora principal es la 
mujer. Un idad funciona l: tribu. Elemento funcional: mujer cuidadora. 

EGIPTO: Empie za a formarse el hogar y cons igo la familia. La mujer es la principal cuidadora dentro de la casa, 

se encarga de las tareas domésticas y se hace cargo de los niños/as. Pero el cu idado empieza a div idirse. En esta 
época ya encontramos los primeros médicos y esclavos que cu idaban enfermos . Unidad funciona l: el hogar . Elemento 
funciona l: mujer-madre, médico y esclavo cuidador . 

GRECIA : En esta época la mujer continúa siendo la principal cu idadora dentro de la casa. Los médicos siguen 
tratando a los enfermos/as y los esclavos cu idándo los. Pero a esta división hay que sumar una f igura profesional más. 
Surgen las primeras parteras o comadronas, que ayudan a las mujeres en lo que al cuidado de los recién nacidos/as 

se refiere. Unidad funcional: fam ilia. Elemento funcional: mujer, partera, esclavos y médicos 

EDAD MEDIA: En esta época todo comienza a cambiar. El cu idado ahora lo procesan los monjes (cuidaban a 
los hombres enfermos) y las monjas (a las mujeres enfermas) dentro de los monasterios, que se convierten en los pr i

meros hospitales. En el ámbito familiar, las mujeres se hacen cargo de las tareas y de la educación de los niños/as. 
Unidad funcional: familia. Elemento funcional : mujer-nodriza, partera, médicos, siervos, sacerdotes y monjes-monjas. 

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL-REFORMISMO : La mujer se incorpora al mundo laboral y deja a un lado las 
tareas del hogar. Se rompe la estructura familiar y los hospitales adqu ieren cada vez más importancia, ya que todos 

los cu idados se procesan dentro de el los. Es el momento en el que aparece la neces idad de profesionalizar los cu ida
dos. Uni da a esta profesionalización, encontramos los pr imeros esbozos de la enfermería, que poco a poco se va 
especial izando cada vez más, hasta que se conv ierte en una disciplina por si sola . 

ACTUALIDAD : En la actua lidad los cuidados se procesan a dos nive les, por lo que tenemos que diferenc iar dos 

tipos de cu idadores/as: 
-For males: que son los profesionales: de la medicina y de la enfermería . 
-Informales: la persona que se hace cargo de un enfermo/a pero que carece de 
formación profesional. 

FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA, Prof. José Siles. 

los meses de f ebrero-abril del 2007. La for ma de contactar 

co n los cuidadores/as ha sido a tr avés del persona l que 
aco mpaña a los resident es a su dom ici lio (Auxil iar de 
enferme ría, Conductor ), qui enes les han hecho llega r la 
encuesta, junto co n una hoja informativa de cump limenta
c ión y motivac ión de l estud io. 

ALGUNOS CONCEPTOS 
¿Qué es un cuidador/a? 
Cualqu iera que se ded ica a cu idar a ot ros/as que 

están lim itados/as por enfer medades crónicas . Personas 
que cuidan a qu ienes neces itan supervis ión o as istencia 
por enfer medad o discap acid ad. Pueden brinda r sus cu i

dados en la casa , en un hospita l o en una insti tuc ión. 
A unque los cu idado res/as inc luyen al persona l de la medi
c ina ent renado, enferme ría y ot ros profesiona les de la 

sa lud, el co nce pto ta mb ién se ref iere a padres/ madr es, 
esposos/as u ot ros miembros de la fa milia, am igos/ as, reli
g iosos/as, com unidad escol ar, tr abaja dores/as soc iales, 

otros pacie ntes, etc . 

Cuidador profesional 
Los cuidadores/as prof es ionales son voluntari os/as o 

empleados/as a sueldo co necta dos de alguna man era con 
los servicios social es o co n las instit uc iones sani t ar ias. 

Cuidador/a informal 
El ter min o "cuidadores/as info rmales" se refi ere a 

f am iliares o amigos/ as que son la pr inc ipal f uente de cu i
dado para las t res cuarta s par tes de los adu ltos imped idos 
que viven en una co mu nidad. 

Perfil del cuidador/a informal 
El perf il del cuidador t ipo es el s igu iente: mujer (en su 

mayo r part e es posas o hija s del anc iano/a), co n una eda d 
med ia de 57 años , am a de casa y que res ide co n el enfer

mo/a . Tamb ién exi st e un g rup o impor t an t e de 
cuida dores/as mayores de 65 años (sobre un 25%), genera l
mente có nyuges del enfe rm o/a, de espec ial im port anc ia, 

dada la import ant e co- mor bilidad que suelen prese nt ar a 
esa edad. Un a gra n mayoría de los cuidadores/ as (80 %) 
prest a sus servi c ios un núm ero var iab le de horas durante 
los 7 días de la semana. 
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CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 
Destaca de las conclusiones el que la edad media de 

los cuidadores/as se sitúa en 54.5 años, siendo su distribu
ción por género mayor en mujeres que en hombres (76,4 % 
muje res). 

GENERO DEL CUIDADOR 

■ Muje res Hombres 

Estas personas soportan como media una carga asis
tencial, antes de recurr ir al recurso, de 5,6 años de dedica
ción, siendo en la mayoría de los casos las demenc ias de 
var ios orígenes el mot ivo de solic itar lo. La carga de cu ida
dos en un porcentaje alto recae sobre una sola persona, 
teniendo como media 2,2 personas encargadas de generar 
cuidados. El 44 % ha acudido a otros recursos antes de deci 
dir o conocer el centro de día de nuestra residencia 

TIPOS DE PATOLOGÍAS 

Otras patologías 

Enfermedad de0enerativa 

Accidente ccrebro-vascul.ir 

Demencias o Alzheimer 

10 12 
RESIDENTES 

En relación a la afectación que genera la carga asis
tencial, hay que decir que un 70,5 % presenta alterac iones 
físicas como resultado de la acc ión cuidadora, y un 76,4% 
refiere presentar problemas emocionales y psicológ icos 
derivados de la sensac ión de verse desbordados por la 
situac ión. 

AFECCIÓN PSÍQUICO-EMOCIONAL 
EN EL CUIDADOR 

■ SI NO 

En el ámb ito laboral, un 58,8% afirma que le afecta 
para poder compat ibilizar los cuidados con los horar ios o 
inc luso la reducción de horas de trabajo. También afecta 
de manera importante al ocio y t iempo libre, debido a dis
tintos factores : adaptar la vida a los horarios de la persona 
dependiente, no dormir por atender al familiar, etc. No 
cabe duda de que el cuidador a la hora de organ izarse dis
minuye su tiempo de oc io, renunciando a activ idades 
soc iales, deportivas, etc. 

A NIVEL SOCIAL 
Y DE OCIO 

■ SI ■ NO 

Otro de los aspectos que se ve afectado por el hecho de 
tener una persona dependientes es el económico. El 88,2% de 
los encuestados manifiesta tener problemas económicos, 
predominando los gastos por la necesidad de remodelar 
espacios en la vivienda para poder adecuarla a la persona 
dependiente. A pesar de ello, el 33.3% recibe algún tipo de 
subvención o ayuda por parte de los organismos correspon
dientes para sufragar la estancia en el centro de día 

Como conc lusión final, es de destacar que los cuida 
dores informales de nuestros mayores han sufrido un pro
ceso de camb io que les ha facilitado un poco más la vida 
diar ia, pudiendo desarro llar facetas de sus vidas que hasta 
ahora no les era posib le. Es evidente que el recurso del 
Centro de Día es válido y cump le una función socio-sanita
ria de importancia que hasta ahora no era conocida ni 
reconoc ida en ningún ámb ito . 

Los cuidados desarro llados por persona l enferme
ro/a y auxiliares de enfermería en estos centros son de una 
calidad inigualab le y están extendidos al domici lio gracias 
a la comunicación continua entre fami lia y persona l del 
centro (en la mayoría de casos a través de la traba jadora 
soc ial y/o coord inación de enfermer ía). Hay que destacar 
también que, en la actualidad, en el entorno del cuidado no 
existe una interrelación entre centros de mayores y centro 
de asistencia san ita ria publ ica, lo cua l en ocasiones gene
ra importantes problemas, relac ionados con la continui
dad de cuidados de las personas . 

Los mayores necesitan ser atendidos, y esa atenc ión 
debe ser de ca lidad, humana, profes ional y sus familias 
deben disfrutar de ello, así como de sus propias vidas. 
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Crisis en los sectores 
INDUSTRIALES 

Vicente Prieto Pérez. Secreta rio Gene ral UGT Munt anya-Valle del V ina lopó 

María del Mar Sanjuán. T écnica de UGT 

E 
I sector calzado está pasan
do por una delicada situación 
que está suponiendo la des
trucción de emp leo, fruto de 

la confluencia de nuestro déficit 
estructural, que ha afectado funda
mentalmente a nuestra competitivi
dad, con una coyuntura económica no 
demasiado favorable . A esto hemos de 
unirle la mentalidad de nuestros empre
sarios, que buscan beneficios a corto 
plazo, aprovechando las ventajas com
petitivas de los costes laborales, y han 
perdido de vista el l+D+i (Investigación, 
Desarro llo e Innovación) como futuro 
del sector . 

La UGT de la Muntanya-Va lle 
del Vinalopó ha venido preocupándose 
por conocer cuá l es la opinión que tie
nen los trabajadores/as , así como, los 
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ciudadanos/as, sobre la situación en 
que se encuentra el sector industrial 
del calzado en nuestra comarca. Para 
ello hemos venido realizando encues
tas desde el año 2003 hasta el 2007. De 
todas las encuestas realiza das se 
puede extraer una serie de conclusio
nes que, aunque ya eran evidentes 
para la UGT antes de su realización, 
siempre es mejor conocerlas de pri
mera mano en la opinión de los pro
pios trabajadores/as . 

La primera conclusión y la más 
clara es que los trabajadores/as son 
conscientes de que estamos pasando 
por una crisis industrial del sector 
calzado. Crisis estructural y no 
coyuntural, como en otras ocasiones, 
y así lo piensa más del 90% de los 
encuestados . La diferencia de la crisis 
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Más del 90% de los 
encuestados piensa que la 
crisis actual del calzado no 
es coyuntural sino 
estructural y el 85% 
considera que la situación 
económico-laboral de la 
comarca ha empeorado en 
los últimos cinco años. 

Más de la mitad cree que 
el colectivo de 
trabajadores mayores de 
45 años es el que tiene 
mayores dificultades 
para volver al mercado d 
trabajo, especialmente e 
las mujeres. 

Esta situación de cambio 
lleva a más del 52,7% a 
decir que buscan 
activamente un puesto 
de trabajo, mientras que 
un 35,6% señala que no Y 
un 11,7% que no merece la 

actual con otras anteriores está en 
que en las crisis anteriores se debían 
a factores ajenos al sector : subida del 
precio del petróleo, valor de la mone
da al cambio, dificultades económi
cas de los países que nos compraban, 
etc ., con lo cual, cuando estos facto
res desaparecían, la cris is remitía. 
Ahora no es así, ahora la crisis se 
debe a factores que no van a cambiar, 
sino que van a aumentar como es la 
competenc ia de países emergentes, 
la productividad, los costes labora les, 
etc. Y a esto es a lo que debemos 
adaptarnos. 

La segunda conclusión que 
extraemos de las diferentes encues
tas es que el co lectivo de mayores de 
45 años es el que tiene mayores difi
cultades de volver al mercado de tra-
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Participantes en un curso de formación ocupacional en fontanería organizado por UGT en el mes de enero de 2007. 

bajo, mayores dificultades de inser
ción e incluso riesgo de perder el 
puesto de trabajo y quedarse fuera 
del mercado labora l. Así lo piensa 
más del 50% de los encuestados. Y 
dentro de ese 50% son más las muje
res que así lo piensan, un 73,2%. Para 
tratar de paliar esta situación se esta 
trabajando en los PIEs (Planes 
Integrales de Empleo) para mayores 
de 45 años, porque hemos entendido 
que este colectivo de trabajadores/as 
es uno de los más castigados. 

La tercera conclusión es que el 
85% de los encuestados considera 
que la situación económico-labora l de 
la comarca ha empeorado en los últi
mos cinco años. Y entre las causas de 
este empeoram iento está, por encima 
de todas las demás, la competencia 
internaciona l, siendo los países como 
China, India, Rumanía, etc . los que 
con mano de obra barata y precar ia 
nos ponen muy difíc il la competencia . 
Piensan que el sector del calzado 
español está pasando por una compe
tencia muy agres iva por parte de 
otros países que producen cada vez 
con mayor calidad y con unos precios 
impos ibles para nosotros. 

Como consecuenc ia de la crisis 
industr ial, se ha producido un estanca
miento económ ico que ha hecho plan-

tearse a los trabajadores/as, un cam
bio de actitud referente a los resulta
dos obtenidos en las primeras encues
tas y es que más de la mitad tiene dis
ponibilidad para cambiar de profesión, 
algo impensab le en las pr imeras 
encuestas, en las que un 53% manifes
taba que no cambiaría de sector frente 
a un 23% que si lo haría. Entre las pro
fes iones más solicitadas, si se vieran 
obligados a cambiar de actividad, 
están el sector servicios (limpieza, 
dependienta comercio, hostelería, etc.) 
para las mujeres y el sector transporte 
para los hombres, ya que piensan que 
estos sectores t ienen mayor estabili
dad laboral. Esta situación de cambio 
lleva a más del 52,7% de los entrevista
dos a manifestar que buscan activa
mente un puesto de trabajo, mientras 
que un 35,6% dice que no y un 11,7% 
dice que no merece la pena. La UGT 
colabora con la Generalitat Valenciana 
en un programa que se denom ina 
BAE, Búsqueda Activa de Empleo, y 
ellos ven en esta acción un recurso, 
muy valido, para la informac ión-orien
tación y, sobre todo, para la inserción 
laboral. 

Es evidente que ha habido una 
transformación en el pensamiento de 
los trabajadores/as y ello es conse
cuencia de la cr isis industrial y de su 
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larga duración . Han entendido que hay 
que adaptarse a las nuevas circuns
tancias del mercado laboral y para ello 
empiezan a valorar, cada vez más, la 
Formación Profesional Ocupaciona l 
adaptada a las demandas de las 
empresas. El 52% de los entrevistados 
está dispuestos a recibir algún curso 
de F.P.O. siempre que se adapte a lo 
que pide el mercado como son cursos 
de Informát ica, Ayuda a Domicilio, 
Idiomas, etc. y minoritariamente se 
solicitan otro tipo de cursos como 
Cocina, Man ipulado r de Alimentos, 
Cond uctor-T ransport ista, etc. 

Finalmente, y en cuanto a las 
características más valoradas en un 
empleo, los encuestados destacan, 
por encima de todas las demás, la 
estab ilidad en el emp leo con un 
21,3%, mientras que el resto de carac
teríst icas como horario, salario, traba
jar en el pueblo de residencia, preven
ción de riesgos labora les, etc. apare
cen con porcentajes muy simi lares 
entre el las. 

A la hora de escribir estas I íneas 
creemos que lo más duro de la cr isis 
ya ha pasado y ahora estamos en un 
periodo de mayor estabi lidad en el 
que no se está destruyendo empleo en 
tanta cantidad y tan ráp idamente 
como en años anteriores. 
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Exposición fotográfica 

HEIDY TATIANA VIDERIQUE - BOLIVIA 
De1ó Bolivia hace un año por motivos labo rales. A llí era maestra, aqu í tr aba1a aparando calzado 

SucñJ con tener una casJ propia y reunirse con su familia. Está (1gradecida a la gente que es 

solidarra con los inrnigrJntcs 
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E 
I pasado día 23 de marzo, inau
guramos la exposición fotográ
fica NU EVAS MIRADAS. Fue 
una activ idad realizada conjun-

tamente por las concejalías de Igualdad 
de Género y de Juventud (Área de Paz y 
Solidar idad). Los fotógrafos que han 
rea lizado este magn ífico trabajo son 
Juan Miguel Martínez, Pascual 
Maestre y Vicent Olmos , grupo de 
fotógrafos expertos que ya habían cola
borado con las concejalías en trabajos 
anteriores. 

En esta ocasión se trataba de ver 
a través de las fotografías el t ipo de 
integración que han tenido diferentes 
mujeres y hombres inmigrantes que se 

han estab lecido en nuestra localidad. 
Queríamos contrastar tamb ién si por el 
hecho de ser mujeres esta integración 
les ha resultado más difícil o no. 

En las fotos aparecen inmigran
tes de América lat ina, de la Europa de 
Este, de Áfr ica, de la India, y las foto
graf ía aportan un pequeño texto rela
cionado con la nacionalidad y la pel"so
na de referencia, en el que de alguna 
manera se nos muestran sus impresio
nes de este proceso de adaptación . 

Desde las conceja lías de 
Igualdad y Juventud, hemos querido ver 
este fenómeno de la inmigración des
de otra perspectiva, no la de la invasión 
y la molestia que supone para un deter-
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minado sector de la poblac ión, que 
todavía identif ica una sociedad perfec
ta con una sociedad monocu lt ural y 
monoideológica. 

Hemos pretend ido también 
incid ir en el pape l que deberíamos 
adoptar como país de acog ida para 
quienes qu isieran integrarse en 
nuestra soc iedad. Igualmente, se ha 
quer ido resaltar el enriquecimiento 
que supone la interculturalidad, la 
amp litud de miras y el camb io en el 
concepto trad ic ional al que debemos 
tender, cada vez más, a ser ciudada
nos y ciudadanas del mundo y, sobre 
todo, a estar preparados y prepara
das para serlo . 
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Hay gente que dice que el racismo 
y la xenofobia se curan viajando. Ahora 
ya no tenemos que viajar, pues cada vez 
son más las personas que, por diversas 
circunstancias, deciden establecerse en 
nuestra sociedad. Tenemos más cerca la 
cura del racismo y de la xenofobia, solo 
hay que conocer a los inmigrantes y faci
litar les, en la medida de nuestras posi
bilidades, esa integración. 

Con esta intención hemos queri
do exponer estas nuevas miradas, lle
nas de expres ividad y emotividad, que 
nos muestran la otra cara del proceso 
de la inm igración local. Nadie mejor 
que un fotógrafo para captar en las 
imágenes lo que nos esconde la rea li-
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dad, fotos expresivas, con mensaje. 
En este caso, se hace realidad el 
dicho popular de que "una imagen 
vale más que mil palabras". 

Resulta triste que nos invada la 
sensac ión de no pertenecer a ninguna 
parte, sensación que tiende a esta r 
presente en las personas que se des
plazan de un lugar a otro. Esperemos 
que esta sensac ión sea solo un espe
jismo y no se adapte a nuestra reali 
dad; queremos ser y que seamos de 
aqu~detodaspartes . 

Agradecemos a estos magn íf i
cos fotógrafos el traba jo real izado y, 
sobre todo, a todas las personas y 
colect ivos de inmigrantes que han 
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querido partic ipar en esta exposición, 
pues sin su co laboración hubiera sido 
imposible el poder realizarla. 

Esta expos ición, que pertenece 
a las concejalías de Igualdad y de 
Juventud, está a disposic ión de aso
ciaciones, co lectivos y centros educa
ti vos que deseen exponerla en sus ins
talac iones, con la única condición del 
tra slado y el manten imiento en buen 
estado del materia l. 

Nuestra intención era que para 
final de año se pudiera exponer de nuevo 
en el Forn Cultura l, acompañándola de 
mesas redondas, en las que el tema 
fuera la situación actual de la inmigra
ción afincada en nuestra población. 
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ADRIÁN ORTÍZ - CUBA 
Vive en Petrer desde hace 8 años y está casado con una española. 

Es dibuj ante cartog ráf ico y trabaja en la actualidad en la ferralla. 

Le gustaría que no existie ra el hambr e ni la miseria en los países más necesitados. 
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GASMULA LAROSS - SÁHARA 
Llegó a España hace 5 a1ios procedente del Sáhara. Por motivos de salud, se quedó con una 

familia de acog ida de Petrer. Aquí estudia 3" de la ESO. Ha encontrado otra familia y muchos 

amigos. Sueña con que venga su familia y que su familia de acogida conozca el Sáhara. 
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"AZUR" CUENTACUENTOS - ALEMANIA. BULGARIA, COLOMBIA, PERÚ & ESPAÑA 
"Azur, como el pl,rncta azul, en el que cabernn'::i todos·· 

Grupo forrnado por gente dt: Alt:rnan ia. Uul~aria, Colom bia. Pc:rll y Espar"la co n la 1nk nc1ón ch: conscµ,u1r la ink.~~rac.ión entr e la'::. 

pér':ionas qu{;' lo form,111, ,1 tr ,111l:s de los relato'::., lo'::. uu:n to<_,, !;is h1',f ()r1,1\ y el rescate dé las tr,1d1c1oncs orales dl' nuestro<.., pueblo<, 

------------------ ~ 
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CONCURSOS 

XII Concurso de Fotografía de 
Petrer 2006 

Concejalla de Medio Ambiente 

PRIMER PREMIO LOCAL: Parque Campet. Pascual Rico Vizcaíno. 
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PRIMER PREMIO 

NACIONAL: 

Antonio Benítez 

Barrios (Sevilla). 
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CONCURSOS 

SEGUNDO PREMIO NACIONAL: Hondo. Salvador Juan Pérez (Crevillente). 

¡ 1s2 ¡ 

SEGUNDO 

PREMIO LOCAL: 

Bienes. Francesc 

Amorós Ruzafa. 
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CONCURSOS 

TERCER PREMIO NACIONAL: Urederra. Roberto González Luis (Artziniega-Álava). 

TERCER PREMIO LOCAL: La Pedrera. Juan Miguel Martínez Lorenzo 
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CONCUl~SOS 

XII Concurso Nacional de Fotografía 

ersonalmente, 
considero el con
curso Foto Petrer 
como un referen

te dentro del ámbito nacio
nal. Esto se ha demostrado 
con la gran cantidad de 
obras recibidas en las con
vocatorias anteriores y en la 
última edición. 

A pesar de haber algunas discrepancias entre los miem
bros del jurado, las opiniones sobre las fotografías presentadas 
a concurso fueron bastante similares durante el desarrollo de 
las deliberaciones, siendo en las obras finalistas donde más se 
complicó la elección debido a su alta calidad. 

Este año, el premio de honor a la colección recayó en la 
fotógrafa Mati lrizarri con su obra titulada "Zoo-anatomías". 
Nos llamó poderosamente la atención a los miembros del jura
do desde el momento en que apareció en el panel. La originali
dad del formato vertical de la serie, así como el tratamiento del 
color y la fuerza que crean los contrastes de la anatomía ani
mal hicieron que estas tres imágenes, que individualmente no 
aportaban demasiado, lograran en su conjunto una atractiva e 
impactante combinación que la hizo destacar entre las demás. 
Creo sinceramente que en la concursística hay que atreverse 
a innovar, independientemente de las críticas que uno reciba, y 
este año el premio de honor es la prueba de que la innovación 
supone un riesgo que merece la pena correr. 

En no pocas ocasiones, la subjetividad de la fotografía 
hace que el fallo del jurado muchas veces sea para el público 
asistente al mismo, justamente eso, un fallo, porque las sensa
ciones o valoraciones de un jurado pueden o no coincidir con el 
resto de espectadores que observan una fotografía. Y al fin y al 
cabo esas diferencias hacen que la fotografía evolucione y 
conserve la excelente salud con la que se mantiene hoy en día. 

En esta edición se ha notado una clara tendencia a la 
manipulación digital de la imagen, algo que permite al fotó
grafo artístico expresarse con mayor creatividad y que, en 
mi opinión, es muy beneficioso para la fotografía, siempre 
que hablamos de fotografía artística, como es el caso, por
que da una gran libertad al autor para crear auténticas 
obras de arte, que en definitiva es lo que se fomenta en 
concursos como Foto Petrer. A pesar de esta libertad técni
ca, no debemos olvidarnos de aspectos tan fundamentales 
como la luz y la composición, ya que el proceso de creación 
comienza con la captura de la imagen y, si el comienzo es 
bueno, el final con toda seguridad será mucho mejor. 

La colección de Salvador Juan Pérez titu lada 
"Niebla" estuvo hasta última hora en el panel luchando por el 
primer puesto, aunque finalmente el jurado se decidió por Mati 

Javier Salvador Belda 

lrizarri, quedando la primera de las fotografías de su serie 
como Premio Nacional Individual. Desde mi visión personal, la 
obra de Salvador Juan goza de una sensibilidad excepcional, 
donde destaca la sencillez en los tonos y en las formas. 
Precisamente esta sencillez, junto al interesante tratamiento 
del color, mantuvo mi voto hasta el final para esta serie. 

Ambas colecciones finalistas poseían algo en 
común: todas las fotografías tenían un marcado carácter 
de autor. Es fácil hacer fotografía teniendo conocimientos 
básicos de composición y siguiendo unas pequeñas 
reglas, lo complicado sigue siendo lo que no se enseña en 
los manuales de fotografía : tener un estilo propio, hacer 
que tu obra tenga tu propia "marca de agua" desde el 
momento de la captura de la imagen. 

Otra de las fotografías que obtuvo premio individual fue 
la titulada "Medina 11", de Óscar Carrasco. De nuevo una 
imagen sencilla, pero atrayente al mismo tiempo, con una fuga 
interesante que dota de gran profundidad a la imagen y que se 
apoya en la repetición de los ventanales como elemento com
positivo. El sugerente juego de luces que siluetea las figuras 
junto con la curiosa acción del felino completa a mí entender 
esta excelente fotografía. 

De la fotografía de José Luis García, t itulada "La 
Siega", nos impactó el excelente tratamiento en blanco y 
negro, que unido a un estupendo juego de luces y una compo
sición acertada lograron que esta imagen consiguiera tam
bién uno de los Premios Nacionales a la obra suelta. 

"Diarios de Soledad 11", de José Ramón Luna de La 
Ossa, logró igualmente hacerse con un premio nacional indi
vidual. El título de esta obra hace honor a las sensaciones que 
produce la fotografía al ver a la marioneta, prácticamente 
abandonada en un rincón, y cuyo tratamiento también en blan
co y negro refuerza esa sensación de soledad o tristeza. 

Para finalizar este comentario sobre las fotografías pre
miadas a título individual, en la hay que mencionar el trabajo 
titulado "Consuegra", de Antoni Pastor . Es de destacar el 
original virado y la excelente composición, que dotan a la ima
gen de una gran fuerza visual. 

Los premios para tema local en esta ocasión fueron 
para Tomás Senabre con "Ferroli 111", una estupenda foto
grafía nocturna de Petrer; Alberto Verdú , con su imagen 
de una carrera de vehículos de fabricación casera titulada 
"Baixada I"; y José López Jiménez , con su particular aje
drez titulado "Juguetes en el parque I". 

Quiero dar las gracias con estas líneas a la concejalía de 
Cultura de Petrer, que sigue demostrando un claro interés por 
el arte fotográfico, así como a la organización del concurso, a 
Manuel López y Pascual Maestre que me acompañaron como 
jurado, y a la Agrupación Fotográfica de Petrer, con la que 
mantengo una estrecha amistad. 
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NACIONAL! INDIVIDUAL!. 

iTit ulo: Oiários'de'sóledad 11. 

Aúto r:°i.lose Ramón l!iiná'de la Ossa. 
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Más de 
una década de 

premios model 

S 
i preguntamos qué son los 
Premios Model, un modelis
ta nos diría: "la ilusión de 
obtener un premio, una ex

pectativa de conseguir trabajo, la 
libertad de hacer un modelo sin los 
encorsetamientos de mi fabr ica ... ". 
Si le preguntam os a algún ciudadano 
de Petrer, seguramente dirá: "la fiesta 
de los marroquineros" o incluso 
puede que no sepa lo que es (cuesta 
ser profeta en la propia t ierra).Pero, si 
preguntásemos en Valencia, en la 
Semana de la Moda, a la revista 
Marroquinería Española, a las revistas 
Vague o Global Fashion, dirían que 
son "unos premios de diseño que 
organiza el Ayuntamiento de Petrer y 
que fomentan el diseño y la moda". 

Si le trasladamos la pregunta a 
diseñadores del renombre de Franc is 
Montes inos o Modesto Lomba, dirían 
que son unos Premios de Petrer, en 
los que han tenido el gusto de partici
par y donde se presentan unos dise
ños muy or iginales. Y si nos pregun
tan a las técnicas de la Concejalía de 
Desarro llo, sólo podemos dec ir que 
son un gran reto cada año, una locu-
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Pilar Clemente Ramón 
Directora Desarrollo Local 

ra, un proyecto que nos ilusiona y que 
es un val ioso instrume nto de promo
ción de Petrer y de nuestra industria. 
Pues bien, todo esto y mucho más son 
y han sido los Premios Model durante 
estos diez años. Vamos a profundizar 
un poco más. 

En 1997, por iniciativa de la con
cejalía de Desarrollo Económico, sur
gen los Premios Model al Diseño de 
Bolsos con un doble objet ivo: afia nzar 
y consol idar el nomb re de Petrer 
como ciudad puntera en la industria 
del bolso y fomentar y destacar la 
labor de los diseñadores a tra vés de 
sus creaciones. 

En 2004 se incorpora a los 
Premios Model el sector zapatero 
local, consiguiendo así destacar a los 
diseñadores en este sector y, como 
consecuencia, dup licando los pre
mios. De este modo se premian dos 
comp lementos tan importantes en el 
mundo de la moda como son el zapa
to y el bolso. 

Más de 200 diseñadores proce
dentes de toda España han presenta
do sus creac iones a lo largo de estos 
once años. Han sido varias las catego-
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rías premiadas (al d iseño, al diseño 
novel, al diseño de Petrer, al modelo 
más comercial y al más popular). A 
partir de la X edición, se refundieron 
quedando sólo dos premios : al mejor 
diseño de bolsos y al mejor diseño de 
zapatos, premiados con 5.000 euros y 
la estatuilla Model. 

Formando parte del Jurado, han 
estado representadas todas las institu
ciones relacionadas con el mundo del 
d iseño y de la moda: diseñadores de 
moda (Hannibal Laguna, Modesto Lom
ba, Lemoniez, Spastor, AlexV idal, Sara 
Navarro, Francis Montesinos, Car los 
Haro, Por Fin, José Miro, Tom Pernas, 
Ju lio Díaz y Tonuca, Juan Duyos, 
Míriam Ocáriz y Paco Sifre), prensa 
especializada (Vague, Prensapiel, Prima, 
Global Fashion, Centromoda onli
ne.com, El País, Levante, MM Moda, 
Joyce, VLC Tendencias), prensa del cora
zón (Lecturas, Tela Marinera, Canal 9), 
ganadores de ed ic iones anteriores, 
marroquineros y zapateros de Petrer, 
museos de arte (Guggenheim, Thyssen, 
IVAM, Reina Sofía, MuseuTextil, Museo 
del Calzado), marcas internacionales 
(Loewe, Louis Vouitton, Benetton, El 
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Iluminación especial del Castillo de Petrer, 

escenario de la fiesta de los Premios Mode l en su 11.ª edición, el pasado 14 de junio. 

Corte Inglés), otros personajes (Enri 
que Llongueras , José Manue l Parada, 
Begoña de Sobrecuevas) y autoridades 
(presidente de la Cámara de Comercio 
de Alicante, subdelegada del Gobierno, 
presidente de AMEC, director del Mu
seo del Calzado). 

En1998 se creó la imagen de la 
MADRINA de los Premios Model. 
Desde esta fecha han sido nueve 
nuestras madrinas. La func ión de la 
madrina es la de servir como imagen 
de prestigio a nuestros premios. 
Además han obsequiado a Petrer con 
un bolso de su propiedad. 

Veintidós minutos en las te le
visiones naciona les y autonóm icas 
(TVE, Telecinco, Canal 9), informac io
nes en las revistas Hola y Diez minu
tos, reseñas en el diario El Mundo o 
portadas en Centromodaonline.com 
durante 2005 sirven como ejemplo de 
la amplia repercusión en los medios 
de comun icac ión de nuestros pre
mios. 

Se ha buscado siempre comple
mentar los premios con otras actua 
ciones promocionales, ligándo las al 
mundo de la moda: pasarela de bolsos 
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en la Fer ia de lbe rpiel de Madr id; 
stand Instituc ional durante t res edi
c iones en lberpiel; participac ión en la 
Feria de la Calidad, organizada por la 
D iputac ión Prov incia l de A licante ; 
participación en distintas ediciones 
de la Pasa rela de l Carmen y en la 
Semana de la Moda Valenc iana; 
Fashion A rt Week de Cartagena de 
Indias (Colombia); showroom y una 
performance en el Hotel Ritz de 
Madr id .. . 

Pero tamb ién se ha buscado la 
repercusión a nivel local . Prueba de 
ello han sido las "ga las" de ent rega 
de premios rea lizadas en Pet rer. 
Precisamente, la de este año ha 
tenido como escenario las fa ldas de 
nuestro emblemát ico castillo, en 
una noche mágica ded icada a los 
"duendes de la inspi ración", donde 
los protagonistas han s ido los 
modelos partic ipantes, los bo lsos y 
zapatos fab r icados en Petrer y los 
ciudadanos que disfrutaron de este 
entorno . 

También se ha realizado c inefó
rum , un concu rso infant il de dibujo y 
los Encuent ros del Complemen to y la 
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Carla Goyanes 

Moda. Estos encuentros, en los que 
han part ic ipado ponentes de la ta lla 
de Agatha Ruiz de la Prada o 
Francis Montesinos, surgen como 
consecuenc ia del víncu lo que se ha 
establecido entre los fabricantes de 
bolsos y zapatos de Petrer y los dise
ñadores de moda de la PIV valencia
na, tras colaboraciones mutuas en 
otras ediciones de los premios 
Model y en la Pasare la del Carmen . 
Pretenden destacar la importancia 
socioeconómica que cada vez más 
tienen moda/industr ia, la dependen
c ia ent re ambas para su subsisten
cia, su repercusión med iát ica y el 
empleo que genera. 

Un pi lar fundamenta l durante 
estos años ha sido contar con el res
paldo de muchas de las empresas 
más importantes y dinám icas de la 
marroqu inería y, más tarde, del ca l-

Blanca Romero 

zado. Con el los hemos planif icado, 
trabajado y cofi nanc iado estos pre
mios. También hemos viajado a 
Madr id, Valencia y Colombia, llevan
do muy alto el nombre de Petrer y la 
ca lidad de nuest ros productos. 

A lo largo de estos once años 
ha ido var iando la composic ión de 
este GRUPO MOO EL, pr imero sólo 
marroqu ineros, después también 
zapateros . El requ isito para pertene
cer al grupo : ser fabr icante de bol
sos o de zapatos, tene r la indust r ia 
ubicada en Petre r y tener ilusión y 
ganas de involucrarse en este pro
yecto de promoc ión . No en vano, las 
act ividades que se han real izado 
fue ra de nuestro municipio só lo 
podían llevarse a cabo contando con 
un producto y unas "firmas" reales 
que diesen fe de la ca lidad de la 
industr ia de Petrer . 

Gala de los Premios Model 2002 celebrada en el Teatro Cervantes. 
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María Reyes Jaquelín de la Ve~ 

La experienc ia ha sido alta 
mente pos iti va, ya que, desde el 
punto de vista empresaria l, se han 
estrechado fuertes lazos entr e 
empresas que, a priori, eran compe
tidoras. Se han dejado de lado los 
intereses part iculares para pensar 
en plural, en la prob lemática del sec 
tor, y se han abierto nuevas formas 
de pensar y de considerar la moda y 
el diseño como un gran valor añadi 
do que está por explotar . Desde el 
punto de vist a de nuestra conce ja-
1 ía, hemos conoc ido de pr imera 
mano las preocupac iones, las 
inquietudes, el saber hacer, los mer
cados ... en fin, el d ía a día del 
empresar iado loca l. En suma, se ha 
generado una sine rgia, unos lazos 
para co laborar en cualq uier tipo de 
activ idad que pueda repercuti r en la 
mejora del sector. 
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Daniela Cardone Eugenia Fernández de Castro 

Por ello, y por el esfuerzo que 
durante estos años han venido desa
rrollando, no podemos más que agrade
cerles su colaboración . 

Tampoco queremos olvidar a las 
más de 25 empresas de la Industr ia 
Auxiliar que, además de ser patrocina 
doras, han partic ipado con nosotros 
en los stands y show rooms que se 
montaron en Madrid . Pieles , te las, 
adornos metá licos, incluso artes gráfi
cas . Todas ellas sirv ieron para realzar 
todavía más la importancia y ampl itud 
de nuestro sector . 

PREMIS 

Marina Danko Paola Dominguín Raquel Revuelta 

Por último, queremos agradecer a 
todos nuestros patrocinadores, la colabo
ración económica que nos vienen pres
tando, ya que sin ellos, no hubiera sido 
posible mantener el nivel de calidad y la 
variedad de act ividades de los Premios 
Model durante todos estos años. A todos 
ellos, GRACIAS con mayúsculas. 

Exposición de zapatos y bolsos de Petrer en Cartagena de Indias (Colombia), julio 2005. 

Performance en el hotel Ritz de Madrid en la décima edición de los Premios Model, junio de 2006. 
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FIRMAS INTEGRANTES DEL 
GRUPO MODEL DESDE 1997 
HASTA 2007 

INDUSTRIAS MARROQUINERAS 

• BOLSOS CANO 
• BOLSOS FRANBE 
• BOLSOS MARIDEL 
• CREACIONES PLA 
• D'DONA 
• GRUPO VÉRTICE 
• PEPE MOLL 
• ROBERT PIETRI 
• INDUSTRIAS ZAPATERAS 

INDUSTRIAS ZAPATERAS 

• BIZEN 
• ENRIC NAVARRO 
• HISPANITAS 
• RECA SHOES 
• NIN 
• DISEÑO MAGOBLAN 

PATROCINADORES PREMIOS MODEL 1997-2007 

• ADORNOS CORBÍ 
• ALMACENES PINET 
• ANA ISABEL NAVARRO 
• ANTONIO CASTILLO MAÑAS 
• ANTONIO ESTEVE 
• ANTONIO MOTILLA 
• ASOCIACIÓN COMERCIANTES DE 

PETRER 
• ASOCIACIÓN INDUSTRIALES 

CALZADO VALLE ELDA 
• BANCAJA 
• BELÉN DOÑATE 
• BIZEN 
• BODEGAS BOCOPA 
• BOLSOS CANO 
• BOLSOS FRANBE 
• BOLSOS MARIDEL 
• CAIXAPETRER 
•CAM 
• CÁMARA DE COMERCIO 
• CANO ARTÍCULOS PARA EL CALZADO 
• CARREFOUR 
• CARTONAJES SALINAS 
• CASCALES Y VICENTE 
• CEYPA 
• COLORTEX 1967 
• COMERPLAST 
• COMERTEX 
• CREACIONES PAR 
• CREACIONES PLÁ 

• CURTIDOS BERNABEU 
• CURTIDOS CHIENTI 
• CURTIDOS COMPO PIEL 
• CURTIDOS GABRIEL 
• CURTIDOS REMIGIO 
• CURTIDOS REQUENA 
• CURYEX 
• D'DONA 
• DELTA CUEROTEX 
• DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
• DISEÑO MAGOBLAN 
• ELIG 
• ENRIC NAVARRO 
• ENVASES TORMOS 
• ENVIALIA 
• EUROPLAST MODA 
• FERRANDIZY CIA 
• GIOVANNI CRESPI 
• GPV-LOGÍSTICA INTEGRAL 
• GRÁFICAS ARENAL 
• GRUPO INDASA 
• GRUPO PETRER 
• GRUPOVÉRTICE 
• HIJOS DE RAMÓN PALOMARES 
• HISPANITAS 
•

0

IMPIVA 
• INMEVASA 
., INNOBOL 
• JACINTA CLAB 
• JAIME MIRALLES ROSELLÓ 
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• JOSEFA PÉREZJIMENO 
• JULIAN MÍNGUEZ 
• LA PEQUEÑA VENECIA 
• LAMINADOS VIZCAINO 
• METAMA 
• MUÑOZ OLMEDO 
• NEWTOP MARROQUINEROS 
• NIN 
• ONO 
• PEPE MOLL 
• PÉREZ PÉREZ 
• PLANTILLAS HERNÁNDEZ 
• PYTON 
• QUORO 
• RECA SHOES 
• ROBERT PIETRI 
• RUTH SHOES 
• SAFYCUR 
• SALPAX 
• SUAU& GARCIA 
• TACONES GAMAR 
•TACONESTOGAR 
•TEAM MODEL 
• TEXTILÍN 
• TONY MOLLA 
• TOURS LES JOURSBY PEPE DURA 
•TRANSPORTESGÓMEZ 
• TROQUELES RO DES 
• VITOR ACCESO~IOS 
•ZAMORA 
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1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 
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GANADORES DE LOS PREMIOS MODEL 

BOLSOS 

I_~ 

1-U--

"NEWYORI<" 
Nata lia García 

"ECLIPSE" 
Paco León 

"GÉMINIS" 
Juanvi Broch 

"SOHO" 
Maika Seguí 

"INDIANA" 
Mercedes Brotons 

"DESEO" 
Juan A. Hernández 

"NEVADA" 
Jose L. 1 bernón 

"AQUA MARINA" 
Francisco Esteve 

"ARQUITEC" 
Rafael Vicedo 

"CICLO" 
Patr icia Agu irre 
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GANADORES 2007 

"ODISEA" 
Rafael Vicedo 

FINALISTA 

"CRIST SCANER" 
Feo. Javier Maño Gil 

"MULTIFUNCIÓN" Cristian Bemabé 

"PARATI" 
Julio Brotons 

FINALISTA 

l
,..., .c 

.~ ~~>:, 
~~r,•',t/11 'iítf / 
-;:,,•i':,'.~- ~ ~~ ' ""',~·~ :::--' ... -.. '!tt : ................ ~ ........... z 

ZAPATOS 

"JUDIT" 
Raquel Martínez 

"SIN COSTURAS" 
Miriam Martínez 

"AQUA" 
David Esteve 
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Diez años 
promocionando 

a Petrer como 
CIUDAD DEL VINO 

L
a verdad es que fue valiente 
hacer una promoción del vino 
en una población como Pe
trer, donde el cu ltivo de la vid 

era prácticamente testimon ial y la 
tradición de consumir vino de la zona 
tamb ién. Sin embargo, una baza muy 
importante que tenía Petrer era la 
insta lac ión definitiva de una de las 
bodegas más representat ivas de la 
Comunidad Valenciana, BOCOPA. 
Además, por sus comunicaciones e 
infraestructuras nuestro pueblo po
dría albergar unos encuentros bia
nuales que reun ieran a expertos viti
cultores, enó logos, ingenieros, bode
gueros y demás especia listas de l 
ramo. 

Dicho y hecho, en 1997 se cele
braron las I JORNADAS VITIVINÍ
COLAS DE LA COMUNIDAD. En día 
y medio se trataron temas que reco-
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Sara Sánchez Martínez 
Agente de Desarrollo Local 

gían todos los intereses del sector, 
desde la mecanización y nuevos 
métodos de cultivo hasta la comer
cial ización . La inscr ipción de partici
pantes superó con creces las expec
tativas de la organización. 

El éxito de las jornadas para 
especialistas caló tanto en la pobla
ción que fueron muchos los que nos 
solicitaron unas jorna das "menos 
técnicas" . El tema del vino y su cultu
ra era cada vez de más actualidad e 
interés. El vino había pasado de ser 
un mero acompañante del menú 
para integrarse en él, enr iqueciéndo
lo. En 1998 se realizaron las I JORNA
DAS DE LA CULTURA DEL VINO Y 
CÓMO CONOCER LO, dedicadas a 
vino-afic ionados . Estas jo rnadas se 
desarrollaron durante todos los jue
ves del mes de noviembre y también 
fueron un éxito en la participación. 

FESTA 2007 



Estaba claro que Petrer quería 
"entender de vino". En 1999, el tema 
de nuestras 11 JORNADAS VITI
VINÍCOLAS no podría ser otro que El 
vino ante el último milenio. En esta 
ocasión, se contó entre otras perso
nalidades con Bianchi de Aguilar, 
presidente de la Organización Inter
nacional Vitivinícola de la Unión 
Europea . 

Los miércoles de noviembre del 
año 2000 se celebraron las 11 JORNA
DAS PARA VINO-AFICIONADOS, 
donde Carlos Falcó presentó su libro 
Entender de vino. A partir de este 
año se incluyó el tema otros vinos, 
que en esta ocasión versó sobre el 
cava. 

Llegó 2001 y el tema de las 111 

JORNADAS VITIVINÍCOLAS fue 
nuestra uva por antonomasia: la Mo
nastrell. Su historia, su cultivo, la ela
boración de sus peculiares caldos y la 
comercialización de vino de esta uva 
pusieron de nuevo de moda a nuestra 
vieja y singular variedad . En estas jor
nadas se presentaron por primera vez 
proyectos de investigación en forma
to póster procedentes de distintas 
universidades españolas. 

En 2002, los jueves de abril, 
dedicamos las 111 JORNADAS DE 
VINO -AFICIONADOS a las dos his
tóricas Denominaciones de Origen 
de Vinos de España: Ribera del 
Duero y Rioja. En esta ocasión, el 
otro vino fue el Jerez. También reali
zamos en esta edición un viaje de 
conocimiento a dos bodegas y al 
Mus eo del Vino de Requena. 

Poco a poco, el vino pasaba a 
ser más y más protagonista. Los 
vinos a granel dejaban de ser lo 
esencial en nuestra Comunidad, y 
los buenos vinos de crianza y su 
demanda nos llevaron a dedicar las 
IV JORNADAS VITIVINÍCOLAS a 
este tema, en junio de 2003. Cuida
dos y adaptación de la vid, métodos 
de crianza, maderas y las nuevas 
redes de comerc ialización fueron los 
temas centra les de las actividades. 

De las denominaciones de ori
gen a los vinos de alta expresión . En 
abril de 2004 se realizaron las IV 
JORNADAS PARA VINO-AFICIONA
DOS. En ellas se trató sobre los 
gurús del vino, la alta expresión y los 
sentidos. El otro vino fue el brandy y 
nos fuimos a conocer su elaboración 
a Mu rc ia, donde se realiza el mejor 
brandy de España. 
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jornadas para 
vino-aficionados 

El tema económico de moda en 
el año 2005 fue la globa!ización. 
Precisamente, éste fue el tema cen
tral de la V JORNADAS VITIVINÍ
COLAS. En esos encuentros conocí-

mos la opinión de los periodistas y 
enólogos sobre los vinos españo les y 
su papel en la globalizac ión. Ade 
más, contamos con uno de los exper
tos responsables de que el vino aus-

Ambiente en el hall del Centro Cultural durante las Jornadas Técnicas de 2003. 

Cata comentada en la edición de 2001. 
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JORNA0ES 

Las V Jornadas para Vinoaficionados contaron, el pasado año 2006, 

con un desfile de modelos del diseñador valenciano Carlos Haro realizado en la cava de BOCOPA. 

traliano sea unos de los líderes en 
ventas: Anthony Spawton. 

En 2006, el maridaje fue el prota
gonista de las V JORNADAS PARA 
VINO-A FICIONADOS. Tanto es así, 
que unimos el mundo del vino al de 
la moda y se realizó, aquí en Petrer , 
la primera pasarela de moda en una 
cava de vino en España, fue en 
BOCOPA, a cargo del diseñador 
valenciano Carlos Haro con su co
lección "La Vendimia". Las charlas 
fueron cenas-maridaje de vinos blan
cos, rosados y t intos los jueves de 
octubre del pasado año. 

Llegamos a este año, donde, 
después de una década de aprendi
zaje v itivinícola y con la creciente 
oferta de cursos y jornadas diver
sas sobre vino, nuestras VI JORNA
DAS VITIVINÍCOLAS se dedicaron 
a las nuevas tendencias. El camb io 
climát ico, el futuro del vino, las nue
vas técnicas de envejec im iento y la 
adaptación a nuevas demandas 
fueron los temas tratados en esta 
ocasión. 

La fide lidad en la participa
c ión y los nuevos contactos siguen 
haciendo exitosas nuestras jorna
das. Después de todo este t iempo, 
el binomio Petrer y vino funciona. 

A lo largo de todos estos años, 
además de contar con el apoyo 
organizativo de las Bodegas 
BOCOPA, hemos tenido el apoyo 
económico de las sigu ientes ent ida
des : Denominaciones de Origen de 

Visita a la cava de BOCOPA en la edición del año 2000. 

Desarrollo de una de las ponencias en las jornadas técnicas de 2001. 

Alicante, Utiel-Requena y Valencia, 
Caixapetrer, CAM, Cátedra de la 
Viña y el Vino, Colegio Oficial de 
Ingen ieros Agrónomos de Levante, 
FEDEVINS, Inst ituto Valenc iano de 
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Calidad Agroa limentaria, Consel le
r ia de Agr icultura, Pesca y Al imen
tación , Ono, Carlos Haro, Grupo 
Model, Índalo, Jacinta Clas, Susana 
Segovia y Tapel ia. 
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JORNADES 

VI JORNADAS VITIVINÍCOLAS 

Conclusiones de la mesa redonda"¿ Tiene futuro el vino en la 

Comunidad Valenciana?" 

Hay que beberVINO (del nuestro) 
Vicente Delte ll Valera 

Este año tocaban jornadas técnicas, dirigidas a un auditorio más especializado (unos 60 participan
tes), más conocedor e implicado en el asunto. Mucho moreno de cara, fruto del contacto con el 
campo: viticultores en su mayoría. Junto a ellos, técnicos de algunas bodegas cooperativas. Y en la 
mesa, los representantes máximos de las tres denominaciones de origen valencianas, además de 
un dirigente de la Fedevins y el director general del ramo, que hizo de presentador-moderador. Se 
trataba de plantear el futuro del vino en la Comun idad Valenciana a una hora un poco intempestiva 
pero con conocimiento de causa, ya que el vino consumido en la comida comunitaria traía sueltas 
las lenguas de los ponentes, lo que evitó el amodorramiento natural de la digestión en aquella tarde 
ya lejana de finales de abril. La verdad es que el tiempo pasó rápido porque las intervenciones fue
ron variadas, ágiles y clarificadoras. Y se ofrecieron muchos datos, también muchas reflexiones 
fruto de la experiencia, no sólo desde la mesa, sino también en el público. El arriba firmante se 
había colado como observador y la verdad es que, después de las diferentes intervenciones y el 
posterior turno de palabras, le quedaron algunas ideas claras para entender la situación , que quie
re resumir y compartir con el lector, preferiblemente s i es amante del vino. 

E 
I moderador, José Vicente 
Guillem (Instituto Valenciano 
de la Calidad Agroal imen
tar ia), empezó apuntando los 

múlt iples condic ionamientos que rode
an en la actualidad al mundo del vino 
(internac iona lizac ión del comercio, 
mayor competencia , nuevos hábitos en 
el consumo, cambio climático, etc.), 
pero, tras afi rmar que la Comun idad 
Valenciana tiene un potencia l viníco la 
"impresionante", defendió el que en el 
sector haya "vasos comunicantes, lo 
que hace que todo func ione a un nivel 
más importante" . Destacó en ese senti
do el plan MIi/orar, programa impulsa 
do por la Consellería para rellenar lagu
nas en todo ese dispos itivo de promo
c ión y come rcia lizac ión de los vinos 
valencianos . "Hay que ganar la bata lla 
de consumir el honesto vino de cada 
día", apost illó Gui llem. Pero "¿qué se 
puede hacer para defender el patrimo
nio y la ca lidad de los vinos valencianos 
para que ganen cuotas de mercado y 
cobren reputación? ¿Hacemos algo 
más que protestar o manifestarnos?". 

A estas preguntas, el primer 
ponente, Francisco Amorós (Consejo 
Regulador O.O. A licante) respondió 
con otra : ¿Quién quiere ser agricul t or 
si nos dicen que en c ima de los proble-
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Integrantes de la mesa redonda "El futuro del vino en la Comunidad Valenciana", 

celebrada el pasado 26 de abril. 

mas que tenemos va a llover menos y 
va a hacer más calor? Amorós ofr eció 
un dato escla recedor : en 1900 en la 
prov incia de Alicante había 130.000 
hectáreas de viñedo mientras que hoy 
quedan 15.000, lo que supone unos 42 
millones de kilos de uva, "por debajo 
del promedio de cult ivo y con una últi
ma cosecha excelente" . Otras c ifras 
apuntadas por el representante de 
Alicante también son reveladoras de 
la situac ión actual del vino en la pro-
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vincia : 52 bodegas, 46 de ellas embote
lladoras, con alrededor de 4.600 fami-
1 ias "que viven de esto " . Para Amorós, 
por tanto, la situac ión no es pesim is
ta : "Están surgiendo nuevas bodegas, 
hace poco una y pronto otra, desde 
hace diez o doce años la agricultura 
tiene tecno logía punta y los vinos están 
funcionando incluso en restaurantes. 
Lo que hay que exigir es que en las jor
nadas gastronóm icas se uti licen vinos 
de la Comunidad Valenc iana" . 



JORNA0ES 

Amorós constató que en Alicante 
siempre se ha cultivado poco, garantía 
de una mayor ca lidad. "El error es pro
ducir más uva de la cuenta como se 
hizo en su momento. Lo que hay que 
hacer es que se pague mejor el vino, 
porque los agricultores son los que se 
l levan los palos grandes". Y debe 
aumentar el consumo de vino, en el que 
nos superan otros países europeos. En 
conclusión . "Este año, que se cumple 
el 75 aniversario de la Denominación 
de Or igen Alicante, se va a sacar una 
cosecha excelente y no es por coinci
dencia , es gracias a los agricultores y 
enólogos" . 

Para Emilio Expósito (Consejo 
regulador O.O. Utiel-Requena) valía la 
pena "dec ir las cosas que no van bien", 
lo que no le impedía reconocer que en 
la Comunidad Valenciana se han hecho 
grandes avances y podemos presumir 
de tener muy buenos vinos, aunque "da 
pena que el Consejo Regulado r siga 
estando en segunda fila, en algo se 
fal la". Un dato muy ilustrativo: en la D. 
O. Utiel-Requena, con una producción 
de 150 mil lones de litros anuales, sólo 
se embote lla el 15% del vino. Está claro 
que hay que apostar por el embotella
do, las variedades autóctonas y la pro
moc ión de los vinos. "He observado 
que consejos reguladores que no exis
tían ahora son de referencia". Según 
este planteamiento, habr ía que mimar 
y potenciar los vinos de gama alta para 
que fueran la punta de lanza del resto 
de vinos de la Comunidad Valenc iana. 
Debería hacerse sobre todo una publ i
cidad "marquista" y en cada denom i
nac ión de or igen "tendría que haber un 
Vega Sicilia". Si no nos situamos en un 
nive l más alto, "sólo nos quedará la 
comercialización de los vinos de gama 
baja, aunque sean buenos vinos". Y 
para resolver el problema de los gran
des excedentes, se necesita también 
vender en grandes cantidades, ya que 
hay mucho granel, en contraste con los 
vinos de alta calidad, que tiene mucha 
menos producción . Otra cons ideración 
de Expósito es que los consejos regula
dores deben profesionalizarse más, ya 
que "parece que en Alicante han 
aumentado las ventas de vino, pero en 
Utiel-Requena han disminuido". 

Salvador Martínez (Consejo 
Regulador O.O. Valencia) se mostró de 
acuerdo en defen der al agricultor y la 
calidad del vino, pero hay que tener en 
cuenta que "detrás hay 300 millones de 
litros de vino". En ese aspecto, Martínez 
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se mostró contrario a las subvenciones, 
"pero si hay, que sea para todos", 
lamentándose de que la comercia liza
ción sea el punto débil de los vinos en la 
Comunidad Valenciana, donde sólo 15 
de las 400 cooperativas existentes son 
rentables para el agricultor. "El plan 
Mil/orar intenta mejorar ese aspecto y 
a ello se han dedicado las subvenc io
nes, pero el resultado es que ahora hay 
más excedentes. También hay que apli
car cr iterios de empresa pr ivada a las 
bodegas cooperativas, que cubrieron 
bien su etapa de producción y elabora
ción, pero que no lo hacen bien en la 
comercializac ión. Igualmente, los con
sejos regu ladores deben reformarse y 
además de controlar la producción y a 
los agricu ltores, también deben defen
der los kilos de uva. Una denominación 
de origen ca lif icada tiene razón de ser, 
pero hay pequeñas bodegas privadas 
que lo están haciendo bien, son renta
bles". Resumiendo, para Martínez, en 
general, los vinos valencianos son bue
nos, pero el gran problema es la comer
cializac ión y, si no se resuelve, el nego
cio del vino desaparecerá. Y "hay gen
te con muchos años en esta f iesta, las 
viñas son necesar ias para nuestro pai
saje y para la supervivencia de los agri
cu ltores". 

Le llegó el turno a José Luis 
Balmaseda, el representante de 
Fedevins, organismo integrado por la 
Consellería de Agricu ltura y los 
Consejos Reguladores de las tres 
denom inaciones de or igen para defen
der y promocionar los vinos de la 
Comunidad Valenciana . Sobre el papel 
de este organismo, Balmaseda dijo 
que no pretendía sustitu ir a los conse
jos reguladores, sino ser un comp le
mento "para llegar donde no llegan 
ellos" Y para empezar, lo que hay que 
hacer es promocionar nuestros vinos 
en la propia Comunidad Valenciana, 
donde sólo una cuarta parte de los 
vinos que se consumen son valencia
nos. Habría que tener en cuenta tam
bién el turismo y dedicarse a promo
cionar los vinos propios entre los con
sumidores que, según una encuesta, 
reconocen no conocerlos. "Del año 
pasado a éste se ha incrementado el 
consumo de los vinos valencianos por 
encima del 3% y se ha empezado un 
proyecto con los siete centros turísti
cos de la Comunidad dando a conocer 
los vinos que las propias denominacio 
nes de or igen han elegido. En relación 
a Fedevins, "el hecho de fu ncionar con 
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fondos públicos exige hacer promoc io
nes generales y la misión pr inc ipal es 
dar a conocer nuestros vinos, de sin
gular ca lidad a los de otras denomina
ciones" . Y en capítulo de obligaciones 
pendientes, "habría que estudiar entre 
todos dar una solución a los vinos de 
granel (en Alicante es menor el proble
ma, sólo un 25% del tota l), incremen
tando el embote llado, algo que preten
de hacer en un 60% el plan M;!/oraren 
ocho años . Hay que buscar tamb ién 
fórmulas para mejorar el nivel de vida 
de los vit icu ltores y "las bodegas coo
perativas deben estar gerenciadas de 
forma empresarial, ya que existe gran 
des ilusión y eso no es bueno". 

La exposición de los ponentes 
llegó hasta aquí, abr iéndose un turno 
de palabras en el que aparecieron 
otros argumentos esclarecedo res. Por 
ejemplo, Amorós enlazó con su prime
ra inte rvención dando la buena noticia 
de un cava elaborado por BOCOPA, "a 
punto de salir" y con la evidencia de 
que hay que hacer vino para los consu
midores "y tienen que ser ellos los que 
nos digan qué vino quieren" . El repre
sentante de la O.O A licante también 
se mostró satisfecho del resu ltado de 
la feria Vino Élite, "que nos ha dado 
identidad y tiene que seguir", conclu
yendo que "en lo único que se diferen
cian los vinos va lenc ianos con los 
mejores del mundo es en el precio" . 
Con respecto a las subvenciones, 
Amorós piensa que "deberían ir condi
c ionadas al precio que se le paga por la 
uva al vit icultor", comun icando de 
paso que se ha firmado un convenio 
para que haya vinos de A licante en 
todos los hote les y restaurantes de la 
provincia. De la misma manera, se 
lamentó de que BOCOPA sea la ún ica 
bodega que tenga una sala que puede 
servir de restaurante. Y en cuanto a la 
sede para la O.O Alicante, proyecto 
que se arrastra desde hace seis años 
con una primera ubicación en Pinoso 
que se desestimó para trasladarla a 
Alicante, Amorós contestó que "pare
ce que este año hay dinero y se va a 
hacer. Por prob lemas adm inistrativos 
no se hecho, pero se hará, aunque no 
sé cuándo" . 

Situado entre el púb lico, interv i
no Juan Oliver, presidente de BOCO
PA, para remarcar que se debería estu
diar cuanto antes una marca para dar
le sal ida a los vinos de granel y que las 
subvenciones, "para el que esté dis
puesto a hacer lo bien", deben ir tanto a 
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la producción como a la comercializa
c ión. "El agr icultor no puede hacer las 
cosas bien, porque no le llega el pre
c io". 

A todo esto, y m ientras Amo rós, 
el más locuaz sin duda, seguía insis
tiendo en que la soluc ión principa l del 
problema es "beber más vino", 
Salvador Martíne z elud ió mete rse 
con la política de precios que aplica la 
restauración y que puede elevar en un 
restaurante hasta 20-25 euros el pre
cio de una botella que sale de la bode
ga a menos de 3 euros . 

Sara Sánchez , parte de la 
organización de las Jornadas , puso un 
dedo muy interesante en la llaga de la 
comercia lización cuando af irmó 
desde el público que "hace dos años 
me di cuenta de lo poco conocida que 
es la Comunidad Valenciana en el 
mundo . Así que yo introduciría la pala
bra Levante o Mediterráneo en esa 
hipotética marca genér ica de los 
vinos valencianos . Para promocionar 
hay que destacar, aunque sea ponien
do la botella azul. Hay que reconocer 
de una vez que el vino es moda" . 

Tras otros cruces de opiniones, el 
moderador puso punto final a la mesa 
redonda con una salomónica conc lu
sión : si hay ejemp los para el pesimismo, 
tamb ién los hay para pensar en la super
vivencia de l vino en la Comunidad 
Valenciana. Dicho esto, los presentes se 
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Algunos selectos vinos valencianos 

fueron degustados 

al término de la mesa redonda. 

d irig ieron a un conoc ido bar próximo 
donde había preparada una cata-deg us
tación de algunos selectos vinos valen
cianos aportados por varias bodegas 
colaboradoras. Eran vinos de los consi
derados de gama med ia-alta, algunos 
chicos mimados de nuestras bodegas, 
vinos que seguramente no pierden el 
t iempo en los estantes del supermerca
do. Unos caldos tintos que, sin duda, fue
ron disfrutados con mucho conocim ien
to por los espec ialistas presentes, pero 
con más placer por este cron ista, tota l
mente atrapado en la exper ienc ia. 

APUNTE FINAL 
Desde el mes de abril en que se celebró esta mesa redonda hasta ahora han 
acaecido algunos hechos relacionados con el mundo del vino que conviene 
retener. Lo más reciente, la decisión de la Comunidad Europea para acabar 
con los excedentes de vino por la vía rápida, subvenc ionando fuerteme nte el 
arra nque de viñas (se habla de 7.000 euros por Ha. para ir bajando esa canti
dad conforme pase el t iempo y así animar a los vitic ultores desde un primer 
momento) . Por el lado positivo , BOCOPA ha conseguido dos nuevos premios 
para sus vinos, lo que permite ir ganando prestigio a esa agrupación de bode
gas cooperat ivas con sede en Petrer. 
Pero mientras el vino parecía que iba escalando altas cotas de reconocimien
to social, asemejándose al que goza en otros países europeos en los que, ade
más, la tasa de alcoholemia es más permisiva, resulta que aquí va aparecien
do por el horizonte el fantasma de una cierta cr iminalizació n (¿acabaremos 
como con el tabaco?) a la que no es ajena la propia Administrac ión, que pare
ce dispuesta, si consigue imponerse después de un primer proyecto de ley 
fa llido, a poner más t rabas al consumo de alcohol, met iendo al vino en el mismo 
saco que otras fer mentaciones alcohólicas que generan mayores problemas 
sanitarios o inciden más en los acc identes de t ráfico . Hasta la buena prensa 
sobre los efectos beneficiosos para la salud de un consumo moderado de vino 
se está poniendo en ent redicho, como hacía recientemente un extenso repor
taje de El Pafs. Con esta realidad, parece que los amantes del vino y los cose
cheros estamos empezando a perder la bata lla. Y si consumir "el vino honesto 
de cada día" cada vez va a ser más difícil, también lo van a tener más crudo los 
vinos de la Comunidad Valenciana. 
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BALANCEDELATEMPORADA 

La CULTURA 
a tu alcance 

Juan Ramón García Azorín 

H 
acer un balance de la intensa vida cult ural y 
social de nuestra localidad a part ir de la progra
mac ión de activ idades cultura les promovidas 
por el Ayuntamiento de Petrer viene a comple-

mentar la labor dinamizadora desarrol lada por el rico teji
do asociativo local que participa activamente en el enr i
quecimiento de una sociedad dinámica, inquieta y plural 
como la nuestra. 

La concejalía de Cultura y Patr imonio viene desarro
llando desde hace ya muchos años, coincidiendo con la lle
gada de la democrac ia al Estado español, una revita liza
ción de la gest ión cultural entend ida como serv icio públ i
co al ciudadano, propiciando al mismo tiempo la participa
ción tanto de la ciudadanía como de los colectivos y aso
ciaciones locales en la vida social y cultura l del munic ipio. 

Leo Bassi presentó su polémico espectáculo La revelación en 

Petrer. 
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Y ello justifica que la cultura haya pasado de ser un 
hecho aislado, prácticamente ajeno a la población y consi
derada como un lujo exclus ivamente de determinadas 
capas socia les, a proclamarse como un derecho de todos, 
transformándose en algo cotid iano y consustancial a la vida 
de las personas, además de un factor de cal idad de vida y 
diferenciación soc ial, gestionándose así a nivel municipa l 
una importante oferta cultural centrada principalmente en 
la difus ión y divulgac ión teatra l, musical y artística. 

ARTES ESCÉNICAS: TEATRO Y DANZA 
La actividad teatral es, sin duda, una parte muy 

importante de la programación cu ltural munic ipal realiza
da en el teatro Cervantes, convertido así en centro neurál
gico de la vida social y cultural local al dar cab ida a impor
tantes compañías de renombre nacional e internaciona l 
como Leo Bassi , cóm ico de reconoc ido prest igio mund ial 
por sus extravagantes, provocadoras e irreverentes actua 
ciones y que, con La revelac;6n, su último espectácu lo sobre 
la paradoja del ser humano y la cr isis ideológica de la civi li
zación actua l, inauguró en 2007 la programac ión del 11 Ciclo 
de Humor, en el que además actuaron el grupo madri leño 
Yllana con su obra 666, que narra las dantescas vivencias 
de cuatro temibles conv ictos que aguardan su ejecución en 
el corredor de la muerte convi rtiendo la pris ión en un 
improv isado infierno; la compañía valenciana Juja Teatro 
y su espectáculo Trapos sucios, parodia sobre la forma de 
vest ir de determinados personajes y arquetipos de la socie
dad, y el conoc ido actor televisivo Luis Piedrahita , ese 
chico con gafas y flequ illo que se parece al bobo de Scooby 
Doo y que, t ras ganar con tan sólo 22 años el primer certa
men de monólogos de "El Club de la Comedia", se dedica 
ahora a contar sus propios Monólogos del rey de las peque
ñas cosas sobre objetos cot idianos e insignif icantes que no 
tratamos con el respeto que se merecen. 

EL PAISATGE CULJUl1AL 

La danza contemporánea también tuvo su lugar con 
la representación de La odisea de un actor secundario a 
cargo de Taiat Dansa , espectáculo visual basado en una 
adaptac ión libre de La Odisea, el c lásico de Homero, y que 
nos proponía un viaje imaginar io a través del espac io escé
nico, la danza y la música pop-roc k como hilo conductor de 
esta historia mítica de la cultura gr iega. 

Después del éxito obtenido el pasado año con el primer 
festival de títeres "Marioneta ri", en el mes de enero y coinc i
diendo con las vacaciones navideñas, se organizó una segun
da edición de este festival de teatro infant il en el que tuvieron 
cabida las actuaciones de las compañías alicantinas Apiti
Pitina y Titelles d'En Tonet , j unto al grupo local 
Puppenkiste , que hicieron las delicias de los niños con las 
histor ias mágicas y travesuras de sus personajes, recreando 
un mundo de ilusión y fantasía que embargó de emoc ión a los 
más pequeños. Este año se contó además con la novedad de 
incluir la representación de una obra para adultos, titu lada 
Viva cabaret, a cargo de Puppenkiste. 

Dentro de este apartado cabe destacar, asimismo, la 
programac ión de teatro fami liar que pretende propiciar la 
asistencia al teatro de los niños acompañados por sus 
padres o abuelos, ofreciendo así la posibi lidad de disfrutar 
del ocio y el tiempo libre en fami lia. En esta temporada se 
contó con la presenc ia de diferentes compañías de teatro 
valenc ianas como Combinats , que esceni f icó ¡Tns, tras, 
trus .. . ~ una historia sobre los cinco sent idos (vista, tacto, 
olfato .. . ) y que contó con la actuac ión y direcc ión del joven 
petre rense Juan Miguel Reig, reconoc ido profesionalmen
te en la Comun idad Valenciana por su bri llante carre ra 
como actor y diseñador teat ral; Magic 6 representó una 
parodia sobre los deseos y aspi raciones infant iles expresa
dos a través de una redacc ión esco lar t itu lada I tu .. . que 
vols ser de major.~ y Anem Anant recreó la mág ica aven
tura vivida por Mollie Malone, una niña que sólo podía cele-

Juan Miguel Reig y Pepa Sarrió en una función de teatro infantil del grupo Combinats. 
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EL PAISATGE CULTURAL 

El grupo local Momento y la atracción china Chongging Circus, presentes este año en los Concerts d'Estiu. 

brar su aniversario cada cuatro años, junto al también 
mago petrerense Dexter y su espectáculo Dos magias, 
tres potagias y un abracadabra, que nos permitió disfrutar 
de una inolvidable y divertida gala de magia con juegos de 
prestidigitación, escapismo y humor. 

MÚSICA 
En el apartado musical existe una programación 

regu lar que inc luye géneros diversos como música c lási
ca, coral, jazz , etc. y que se ext iende a lo largo de todo el 
año, adquiriendo en la época estiva l su tono más lúdico 
con la celebración de los tradicionales Concerts d' Estiu, 
en los que también se da cabida a las danzas folclóricas 
con la presenc ia de grupos nacionales y extranjeros, junto 
a las proyecciones de cine al aire libre, representaciones 
de teatro y actuaciones de coros, rondallas y bandas de 
música. 

Actividades destacadas en el últ imo año han sido la 
actuac ión del grupo fo lk Mestisay , presentando su últim o 
disco Canciones del Sur, del co lectivo Bajo un mismo 
cielo, mostrando su espectáculo Somdos de la tierra, un 
viaje mus ical a través de las diferentes cu lturas del mundo, 
y del trío Revival , formación musical de la que forma 
parte el cantante petrerense A lejandro Canals, interpre
tando Canciones de ayer y de hoy, un repaso a las melodías 
románticas más populares y conoc idas de la música 
moderna, todos ellos patrocinados por la obra social de la 
CAM, entidad que colabora habitualmente con el 
Ayuntamien to en la programación cultural. 

En el apartado lírico se contó el año pasado con la 
representac ión de una antología de la zarzue la a cargo de 
la Pefta Lírica Alicantina , así como con la puesta en 
escena de La del soto del parral, obra original de los maes
tros Soutullo y Vert, por el Grupo Lírico del Centro 
Excursionista Eldense, dos agrupaciones líricas que 
desde el ámbito amateur vienen actuando desde hace ya 
muchos años en numerosos municipios de la provincia, 
garantizando la pervivencia de la afición al "género 
chico". 

En el panorama local tiene una presencia destacada 
la actividad generada por las dos bandas locales, Unión 
Musical y Virgen del Remedio , así como por la Colla 
de dol~ainers i tabaleters "El Terros", que vienen ofre-

ciendo diversos conciertos de música a lo largo del año 
fruto de los convenios de colaboración suscritos por el 
Ayuntamiento con estas entidades musicales, lo que les 
permite mantener en funcionamiento sus respectivas 
escuelas de educandos, contr ibuyendo así a la formac ión 
y promoc ión de la cultura musical entre la poblac ión de 
forma parale la a la labor pedagógica desarrollada por el 
Conservatorio Profes ional de Música Ruperto Chapí de 
Elda, que anualmente realiza diversos conc iertos didáct i
cos ofertados a los co legios de la población, cursos de jazz 
y la promoción de becas de perfeccionam iento musica l 
destinadas a estudiantes aventajados dentro del proyecto 
Música Viva, entre otras actividades. 

Otros grupos locales con actividad destacada por la edi
ción de nuevos discos compactos han sido Ternari , que ofre
ció un memorable concierto en la iglesia de San Bartolomé, 
Apóstol presentando Tendresa, recopilación de obras de músi
ca antigua, tradic ional y barroca para órgano, percusión y dul
zaina, sin duda, el instrumento más representativo de nuestra 
cultura popular. Y también el grupo Momento organizó una 
gala musical en el teatro Cervantes que sirvió para dar a cono
cer su nuevo CD t itulado El cantor no se calla, que incluye nue
vas canciones y temas melódicos de siempre. 

El grupo local de música antigua y tradicional Ternari 

presentó su segundo disco compacto. 
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Por último, des
taca la organización 
de la X Semana de 
Guitarra por la aso
ciación de guitarra 
clásica PIMA, evento 
musical patrocinado 
conjuntamente por las 
concejalías de Cultura 
y Juventud, que se 
viene celebrando con 
creciente éxito de par
t icipac ión y asistencia 
de numeroso público 
y aficionados a los 
cursos de perfeccio-

La Semana de Guitarra celebró el namiento instrumen-
pasado mes de julio su décima tal, clases magistra-
edición. les, conciertos y el 

fallo del V concurso de 
guitarra "José Tomás". Todo un hito en el panorama musi
cal naciona l que convierte a Petrer, durante una semana, 
en referente obligado para todos los amantes de la guita
rra clásica con la presencia de los más destacados solis
tas e intérpretes de este instrumento a nivel internacional . 
Una cierta frustración ha sido no poder contar como esta
ba previsto con el guitarrista flamenco Vicente Amigo, 
para celebrar por todo lo alto el décimo aniversario del fes
tival, aunque sí pudo actuar el violinista Ara Malician, 
que presentó su disco compacto De la feliodad, "premio de 
la música" al mejor álbum de músicas del mundo. 

ARTES PLÁSTICAS: EXPOSICIONES 
Las artes plásticas en general y, en particular, las 

exposiciones de pintura y escultura han tenido cabida en 
las dos salas de exposiciones municipales, resaltando, 
entre otras, la obra de la ceramista Lola Serrano y el 
escultor cubano Reinaldo Ortega, junto a las muestras 
colectivas de los grupos Arco Iris , Pinosart, Art 
Nostre, 100 Artistas Solidarios o Hydra 10, y las de 
artistas locales ya consagrados como Javier Juan , 
Carlos Canet, Alberto lbáftez, etc. 

EL PAISATGE CULTUl~AL 

Como proyecto innovador cabe reseñar la exposición 
colectiva tituladaArt al carrer, celebrada en la ca lle Tetuán, 
coincidiendo con las fiestas patronales, y en la que mos
traron una selecc ión de su obra pictórica tres artistas 
loca les: Flora Cebrián, Teresa Garcia y Javier Juan, 
resultando una actividad de gran impacto a nivel popular y 
que contó con una gran af luencia de público. 

La fotografía también ha ten ido un papel destacado 
ya que, junto a los diferentes concursos y certámenes de 
ámbito nacional que anualmente se convocan a nivel loca l 
(FotoPetrer, Medio ambiente, etc .), el Grupo Fotográfico 
de Petrer viene desarrollando de forma habitua l una 
intensa actividad con la organización de numerosas expo
siciones colectivas como Dones a Petrer, Nuevas miradas, 
etc . 

También hemos contado con diversas exposic iones 
divulgat ivas de carácter temático e histórico como La tran
sición democrática en Alicante o La España de Alfonso XIII, 
aunque en este apartado merece una mención espec ial la 
exposición titulada Historia de la samdad en Petrer, sin 
duda, una de las más visitadas al mostrarnos importantes 
documentos y material clínico y farmacéut ico que refleja
ba la evolución de la asistenc ia sanitaria en Petrer, así 
como las enfermedades y epidemias que nos han afectado 
a lo largo de la histo r ia. La muestra se comp letó con la edi
ción de una publ icación del mismo título incluida en la 
colección "L' Almorxó" . 

CINEMATOGRAFÍA Y AUDIOVISUALES 
La programación cinematográfica municipa l, orga

nizada conjuntamente por las conceja lías de Cultura y 
Juventud, se centra en la exhib ición de películas de culto, 
con firma de autor, propias de los añorados cineclubes , en 
un intento de complementar la extensa oferta de las 
numerosas salas comerciales radicadas en nuestra loca
lidad. 

Por otro lado, el cine de verano, al aire libre, sigue 
siendo una actividad lúdica apta para toda la familia que 
se viene realizando de forma regula r dentro de la progra
mac ión de los tradiciona les "Concerts d'Estiu" con pro
yecciones en los diferentes parques y barrios de la ciudad . 

La exposición sobre la historia de la sanidad en Petrer contó con una masiva afluencia de público. 

En la imagen, botes de la farmacia de José Perseguer y microscopio del Matadero Municipal. 
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Almansa , 1 707 -2007 
300 anys per les llibertats nacionals 

m -,"·_,,,._, 

JORNADAS, 
SEMINARIOS Y 
CONFERENCIAS 

En este apartado des
taca la organización del 
prestigioso ciclo de confe
rencias "Otoño cultural", 
que acaba de cumplir su 
decimonovena edic ión y ha 
contado, a lo largo de su dila
tada trayectoria, con la par
ticipación de prestigiosas e 
importantes personal idades 
de la vida púb lica, política y 
socia l españo la, convirtién 
dose en un foro de debate y 
discusión sobre temas de 
actua lidad o interés soc ial, 
presti giando la conferencia 
como act ividad cultura l de 
primer orden y despertando 

Cartel conmemorativo de el interés del púb lico, que ha 
las actividades organizdas acudido masivamente a 
con motivo del tercer cen- cada nueva cita . 
tenario de la batalla de En el pasado ciclo inter-
Almansa. vinieron, entre otros, Osamu 

Aoki , instructor de karate y 
precursor del innovado r 

método de respiración Aoki bioenergy; Antonio García , 
presidente de Ahige, que habló sobre las nuevas relaciones 
de igualdad de género entre hombres y mujeres; Martín 
Fiz, atleta y campeón del mundo de maratón, que abogó 
por los beneficios del deporte para todos; Ferrán Torrent , 
escritor valenciano de éxito y autor de varios best-seller lite
rar ios; CarlosdeAguilera , ecologista y colaborador habi
tual de Félix Rodríguez de la Fuente, cuya figura científica y 
humana se homenajeó con motivo de la inauguración de 
un monumento dedicado a la memoria del doctor como 
reconoc imiento a su labor en defensa de la naturaleza y el 
medio ambiente; Francesc Burguesa, escritor, político e 
intelectua l valenciano que disertó sobre el nacionalismo y la 
evolución política y social de la Comunidad Valenciana des
de la transición democrática hasta nuestros días. 

Otras actividades reseñab les son los congresos y 
jornadas conmemorat ivas organ izadas co incidiendo con 
efemérides y aniversarios históricos significativos de 
personajes ilustres vinculados con nuestra población o 
acontecim ientos históricos importantes, destacando 
este año la conmemoración del tercer centenar io de la 
batalla de Almansa (1707) que determinó la guerra de 
suces ión a la corona españo la entre Car los de Austria y 
Felipe de Borbón y las consecuenc ias de pérdida de liber
tades y represión que supuso para los valencianos, aglu
tinando numerosos actos cultura les como conferencias, 
exposiciones, publicaciones y conciertos, destacando el 
recital del grupo folclórico valenciano Al Tall , que repu
so la cantata (Juan el mal ve d'Almansa, y el concierto 
ofrecido por el grupo Ternari en la iglesia parroquial 
interpretando obras del organista valenciano Juan 
Bautista Caban il les. 

Finalmente, la Fundación Cultura l Poeta Francisco 
Mollá Montesinos ha organizado por segundo año conse-

cutivo una Quincena Literaria dedicada a la memoria del 
añorado poeta petrerense, si bien en esta ocasión se ha 
rendido homenaje al también autor local Enrique Amat 
coincidiendo con el déc imo aniversario de su muerte. Así, 
el taller de poesía escolar, la exposición Paco Mollá y 
Enrique Amat: dos voces, dos poetas y el recital poético 
ofrecido por el rapsoda Paco Gomis nos han permitido 
unir en el t iempo y en el espacio las f iguras literaria y 
humana de estos dos escr itores petrerenses, coetáneos y 
amigos íntimos, que compart ieron vivencias y sentimien 
tos mutuos. 

Otras actividades destacadas de la quincena litera
ria han sido la representación teatral de la obra Bertolt 
Brecht: poemas y canciones, a cargo del grupo de teatro 
universitario de la Facultad de Bellas Artes de Altea 
y la edición del libro titulado El sentido de este viaje, de 
María García Zambrano , recopi lación de los tres poe
mar ios de la autora galardonados en el certamen de poe
sía local "Paco Mollá" en los años 1992, 1994 y 2000, cum
pliendo así el objet ivo de la Fundación Cultural Poeta 
Francisco Mollá Montesinos de promover la creación lite
raria y dar a conocer la obra de los jóvenes poetas petre
renses. 

PROMOCIÓN DEL LIBROY 
PUBLICACIONES 
La labor editorial emprendida por la concejalía de 

Cultura y Patr imonio a través de las diferentes colecc iones 
o líneas editor iales ha sido esencia l tanto en la investiga
ción de aspectos históricos, socioeconómicos y culturales 
significativos de nuestra localidad como en la difusión de 
la obra literaria de autores y personajes relevantes a nivel 
social. 

La rendición cumple 25 años de representación ininterrumpida. 
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Así, junto a la colección literaria "Mosaico" que da 
cabida a diversos géneros literarios (ensayo, poesía, humor, 
teatro, etc.), en el ámbito de la investigación y divulgac ión de 
la historia, fiestas y t radiciones locales destacan las coleccio
nes "Villa de Petrer" y "L'Almorxó", así como la edición de la 
propia revista Festa, coordinada en estos momentos por el 
Centre d'Estudis Locals del Vinalopó (CEL), asociación cultu
ral con la que se mant iene una estrecha colaborac ión. 

Finalmente, cabe reseñar la organización de la cam
paf\a de animación a la lectura que supone cada año 
una experiencia de dinamización extraescolar, dirigida a 
los escolares de Primaria de nuestra población, con el 
objetivo de promover el hábito lector y complementar la 
labor docente del profesorado, recomendando la lectura 
de determinadas obras de temática general o autores 
conocidos, así como la realización de talleres y actividades 
complementarias que transmitan valores solidarios, 
med ioambientales, democráticos, etc. Precisamente, este 
año la campaña de lectura ha versado sobre la obra litera
r ia y la figura de Juan Ramón Jiménez, uno de los mejores 
y más prolíficos poetas en lengua castel lana, del cual se 
celebra este año el 125 aniversario de su nacimiento y el 50 
aniversario de la concesión del premio Nobel, habiéndose 
propuesto la lectura de Platero y yo, sin duda, una de sus 
obras más famosas y conocidas. 

PREMIOS Y CONCURSOS 
Menc ión especial merece en este apartado la convo

ca toria por parte del Ayuntam iento, a través de la 
Fundac ión Cultural Poeta Francisco Mol lá Montesinos, del 
XII certamen de poesía "Paco Mollá", de ámbito nacional, 
en valenciano y castellano, y cuyo premio incluye la edición 
de la obra galardonada en colaboración con la editorial 
Aguaclara, garant izando así una mejor distr ibución y difu
sión comercial del libro a nivel nacional. 

Precisamente, en la última edición los poetas galar
donados han sido, en caste llano, Joaquín Ortega Parra 
por su obra Morir es U() estado perma()ente y, en valenciano, 
Mª Carmen Arnau Orts por e l poemar io titulado 
Fragme()ts de ce! 

Otros premios y concursos destacados en sus dife
rentes ámbitos son el Concurso Nacional de Fotografía 
"FotoPetrer'' , promovido por el Grup Fotografíe y que ya ha 
cump lido su duodécima edición, habiéndose consolidado 
como un certamen de un c ierto prestigio y difusión a nivel 
nacional, y el Open Internacional de Ajedrez "Villa de 
Petrer'', organizado en colaboración con el Club Ruy López 
de Elda-Petrer y que, año tras año, cuenta con la presencia 
de prestigiosos maestros internacionales de ajedrez. 

FESTIVIDADES 
No podemos finalizar este balance anual de la activi

dad cultural municipal sin citar la tradicional escenificación 
de La re()d/CJ6, acto teatral original de Paco Máñez que se 
viene representando año tras año en la explanada del casti llo 
con la colaboración del grupo Arenal Teatro y la Unión de 
Festejos San Bonifacio Mártir , coincidiendo con la cele
bración de la Festa deis Capitans, y conmemora un hecho 
histórico de gran trascendencia a nivel local, recogido en la 
Cróm'ca deis Fets. la capitu lación de los moros de Petrer al rey 
Jaime I el Conquistador en el año 1265, después de sublevar
se y tomar en armas el castillo-fortaleza. Un acto que este 

EL_ PAISATGE CUlfURAI_ 

año conmemora los 25 años de repre
sentación ininter rumpida y que supo
ne un hito importante en el calendario 
festivo local por lo que esperamos que 
se celebre con el esplendor y la impor
tancia que merece. 

En definitiva, una extensa pro
gramación de actividades que cons
tituye la base de la cu ltura, fiestas y 
tradiciones propias de nuestra idio
sincrasia como pueblo, y abarca las 
dist intas man ifestac iones artíst icas 
(teatro, conferencias, música, expo
siciones, concursos, edición de 
publicaciones ... ) que se desarrollan 
de forma habitua l durante todo el 
año generando una densa y rica vida 
social en nuestra poblac ión, reforza 
da por la constante act ividad de los 
colectivos y asociaciones locales. 

La segunda quin

cena literaria rin

dió homenaje a los 

poetas locales 

Enrique Amat y 

Paco Mollá 

(en la foto). 
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X aniversario 
de la semana 

dela 
GUITARRA 

José Payá López 

Después de diez años, todavía nos sorprendemos de la gran aventura guitarrística que se celebra en 

Petrer cada mes de julio desde 1998. Una agenda cultural repleta de actividades ha dejado esta déci

ma edición con balances de participación muy superiores a ediciones anteriores. 82 participantes 

venidos de todo el mundo (Israel, Holanda, Francia, Brasil, México, Chile, Rusia, Rumanía, Corea, 

Japón, Alemania, Italia ... ) y de numerosas provincias españolas (Las Palmas, Barcelona, San Sebas

tián, Madrid, Murcia, Granada, La Coruña, Sevilla, Badajoz, Salamanca, Palma de Mallorca, Soria, 

León, Formentera, Cáceres, Santander, Alicante ... ), han convivido con nosotros gracias a la estima

da colaboración de la Unión de Festejos de Petrer con sus sedes y cuartelillos como los de Estudian

tes, Flamencos, Moros Nuevos, Moros Viejos, Batutes e lnquisidors. El ambiente que se genera en 

estos locales, convertidos en albergues, la colaboración de la concejalía de Deportes ofreciendo las 

piscinas y, en general, el buen trato de un pueblo tan hospitalario como Petrer hace que estos 

"forasteros" se sientan como en su propia casa. 

E 
I lunes 9 de Julio a las 22:00 h. en el Teatro 
Cervantes comenzó oficialmente la X 
Semana de la Guitarra, aunque previamente 
ya se llevaban unos días preparando un con-

cierto verdaderamente excepcional. El Concierto Andaluz 
para 4 gwtarras y orquesta de Joaquín Rodrigo era el plato 
fuerte de la inauguración. El cuarteto tan peculiar y forma
do para la ocasión tuvo su propia aventura en los días pre
vios, ya que fue una odisea el que los cuatro ganadores de 
las distintas ediciones del Concurso Internacional "José 
Tomás-Villa de Petrer": Alen Garagic (Bosnia), Anders 
Clemens (Noruega), Thibault Cauvin (Francia) y 
Renato Serrano (Chile) pudieran juntarse en los ensayos 
previos. Beatriz Palavecino, guitarrista de Tarragona, 
suplió a Thibau lt Cauvin, ya que éste no podía estar por 
compromisos de gira hasta el mismo día del concierto . La 
presentación a cargo de Begofta Tenés y la bienvenida a 
cargo de nuestro alcalde Pascual Díaz marcaron el 
comienzo del festiva l. La Orquesta Sinfónica de 
Albacete, bajo la batuta del director, José R. Pascual 
Vilaplana, y el cuarteto exclusivo para la ocasión ofrecie
ron un espectáculo inmejorable para la inauguración de 
nuestro décimo aniversar io. 

Desde ese momento, pudimos disfrutar de importan
tes guitarristas clásicos como Margarita Escarpa (mar
tes 10) y Carmen Marra Ros (miércoles 11 ). Estos con
ciertos se celebraron en el Centro Cultural con una muy 
buena acogida de público, con asistentes de toda la pro
vinc ia e incluso de Murcia y Valencia. 

El jueves 12, sin duda, se iba a celebrar el concierto 
más esperado para todos, el de Vicente Amigo, después 
de un gran esfuerzo por parte de la organización y del 
Ayuntamiento para que ofreciera un conc ierto en Petrer, 
conc ierto que fina lmente no se celebró por enfermedad 
del propio artista. Cenamos con él, ya estaba en Petrer, 
pero al día sigu iente al medio día nos dan la mala noticia. 
El teatro tenía todos las localidades vendidas, con público 
venido de Las Palmas, Cádiz, Madrid, de toda la provincia 
e incluso de Italia y Francia, personas que venían exclusi
vamente al concierto se encontraron con el carte l de sus
pendido. El persona l de la organización y del Teatro 
Cervantes dio la cara afrontando las explicaciones y sin
tiendo el percance, ajeno a la organización, pero con com
prensión hacia los afectados. Esto no debería pasar, no es 
culpa de nadie, pero un gran festiva l trae a grandes artis
tas que arrastran mucho público y siempre son noticia. 

Lo de un gran festival se confirma cuando se sobre
pone a las dificultades y ensegu ida levanta cabeza . El vier
nes 13 en el parque 9 d' Octubre se celebró para más de 500 
personas el conc ierto de Jazz a cargo de Pere Soto & 
Django Castle, sonido gipsy peculiar y divertido, recor
dando al genia l guitarr ista Django Reinhardt. 

Uno de los conciertos más esperados era el de Ara 
Malician (violín) y José Luis Montón (guitarra flamen
ca). Este dúo, que lleva en su reperto r io fusiones con la 
música árabe, flamenca o clásica, puso en pie al público 
que abarrotaba el Teatro Cervantes . Un magnífico espec
táculo de músicas del mundo, premiado ya con un Ondas, 
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De izquierda a derecha: actos de homenaje a los guitarristas Armando Marrosu y Miguel Ángel Rodríguez y clase de Marco Smaili. 

De izquierda a derecha: Miguel Trápaga en su concierto homenaje a Andrés Segovia, el especialista en música antigua 

William Waters entre un grupo de alumnos y presentación del Método Elemental/, publicación de Francisco Albert Ricote. 

amenizó la entrega de premios del Concurso Internac ional 
"José Tomás-Vi lla de Petrer" . La petrer í Laura Herrero fue 
la presentadora y Sole , profesora de danza del vientre en 
la Casa de la Juventud, y el grupo Arraigo acompañaron 
a los dos músicos con una fusión de danzas como regalo 
en el final de tan pecu liar concierto. 

La mús ica antigua también tuvo su presencia. El 
inglés William Waters , unos de los principa les intérpre
tes de este género, dio un conc ierto que nos tras ladó a 
épocas barrocas, ofreciendo un repertorio interpretado 
con instrumentos originales: el laúd barroco y la guitarra 
barroca . 

Como conc iertos excepcionales del déc imo aniversa
rio nos queda citar el que ofrecieron nuestros guitarristas 
más representativos : Marco Smaili , profesor superio r en 
A licante y uno de los pr incipales compos itores para guita
rra, nuestro querido Francisco Albert Ricote y Miguel 
Angel Rodríguez, guitarr ista que nos acompaña en las 
diez edic iones del fest ival. Fue un concierto muy emotivo 
con un Centro Cultu ral totalmente lleno, en el que, ade
más, la asociac ión PIMA aprovechó para dar dos home
najes, uno al propio Miguel Ánge l Rodríguez por esa déca
da ofrec iéndonos su arte, y al querido Armando 
Marrosu, guitarrista italiano discípulo directo de Emilio 
Pujol, uno de los mas representativos guitarristas de la his
toria, discípulo a su vez del mítico Franc isco Tárrega. 
Marco, Ricote y Miguel Ánge l marcaron muy dignamente 
lo que un gran fest ival necesita también, "gente de la 
casa" con altísimo nivel. 

Alex Garrobé , (catedrát ico en Barce lona), Miguel 
Trápaga (Super ior de Madrid) ofrec ieron dos conciertos 
de guitarra c lásica. El primero estrenó una obra del gran 
compositor M. García Morante , que se encontraba en 
la sala . En la publicación de su obra se indicará que fue 
estrenada en Petrer . El segundo concierto fue un home
naje a Andrés Segovia por el 20 aniversar io de su fal lec i
miento. 

El jueves 19 actuaron las jóvenes promesas, los gana
dores del concurso el año anterior: Rubén Abelde Galicia 
y Ama Nicole de Rumania El viernes, Sabir desgranó 
todas las músicas t radicionales del mediter ráneo con un 
repertorio t itu lado De Atenas a Kabu/ El parque 9 d' Octubre 
rozó casi las mil personas. 

Como clausura de las actuaciones, Ricardo Gallén 
(profeso r en Mozarteum, Austria) cer ró un festi val de la 
mejor manera posible. Por primera vez vimos el Centro 
Cult ural con un púb lico exigente y culto, musicalmente 
hablando, en pie rec lamando bises, uno detrás de otro . 
Vimos hasta lágrimas de emoción en un concierto de casi 
dos horas a cargo de uno de los intérpretes más destaca
dos de la actualidad. 

Tuvimos también activ idades comp lementar ias de 
los maestros, pero hay que destaca r sobre todo la presen
tac ión del Método Elemental/, de Francisco Albert Ricote , 
que se publ icará en septiembre en la editorial Piles, de 
ámb ito nacional, Importante iniciativa, en la que colabora 
el Ayuntam iento, que constata el buen hacer y la exper ien
cia como maestro de nuestro querido colega . 
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Psicodelia en el IV festival 

E
n un sitio tan encantador 
como es el casco antiguo de 
Petrer, y concretamente en la 
Pla<;:a de Dalt, se encuentra 

nuestro punto de encuentro los jue
ves noche. El pub Cambalache es 
nuestro albergue sonoro, donde idea
mos y organizamos inic iat ivas musi
ca les. Este 2007 hemos asistido a 
innumerables conciertos en los que 
nuestros ídolos nos han hecho vibrar y 
sentir el placer de este bello art e. Por 
tanto, gracias a Ozzy Osborne, WASP, 
Jetro Thul l, Los Planetas, Muchachito 
Bombo Interno, Fangoria, Dream 
Theater, Glenn Hughes, Joe Lynn 

~@~G~~W□~ 
Rafael Masiá Espí 

Turner, y otros tantos genios por proporcionarnos momentos 
tan sublimes. 

Nuestro f in de tempora da 2CJJ3/07 se organizó este año 
en la Pla<;:a de Oalt el 28 de julio, donde dimos forma al 
Sonorgasmia 2007, este año inspirado en la música psicodéli
ca de los años ffJ-70. Contamos para la ocasión con la actua
ción de Crazy Cown, banda formada expresamente para 
este evento. Cesar y Joku a las guitarras, Juanlu a la batería, 
lván al bajo y Miguel como voz solista nos regalaron dos horas 
de las mejores versiones de temas roqueros tan imprescindi
bles como "Hush" de Oeep Purple, "21st Century Schizoid 
Man" de King Crimson o "I want you" de The Beatles, entre 
muchos otros . Hay que destacar que nuestro amigo y presen
tador de esta fiesta, Brasi, subió al escenario en la mitad del 
concierto e interpretó junto con la banda el tema "Roadhouse 
Blues" de The Doors. Al f inal de la actuación y tras la insisten-
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cia del público interpretaron varios bises. La fiesta fue precedi
da por la música tan particular de nuestro amigo Mario 
Lochtenknaper y su Space-Rock, que para esta ocasión dejó 
fluir desde su ordenador personal lo mejor de sus composicio
nes, que junto a la proyección de imágenes psicodélicas sobre 
la fachada de una de las viviendas centenarias, envolvía nuestro 
proyecto en un halo muy especial. 

La fiesta estuvo amenizada tamb ién por el grupo de 
animación Kashmir , que emu laban con sus vesti mentas 
a las que llevaban parte de la juventud de esos años . A la 
vez fueron los encargados de repartir hojas informativas y 
centenares de gomets de colores que los asistentes utiliza
ron para pegárselos en la ropa y así poder ambientarse. 

Al final del Sonorgasmia y como ya es habitual, se 
repart ieron los dip lomas para todos los participantes de las 
Sonortu lias de la temporada 2006/07 y se regaló a cada uno 

EL PAISATGE CULTURAL 

un CD grabado para esta ocasión, con los temas de los 
mejores solos de guitarra según el criterio de los asociados. 

La fiesta concluyó a la 1.30 h que era la hora en la que 
debíamos term inar según lo acordado para no molestar a 
la vecindad. 

Esta fiesta nace de las ganas, el amor y la energía 
que el colect ivo Travesías Musicales utiliza para realizarla 
y de la ayuda económ ica del Ayuntamiento de Petrer, que 
a través del "Foro Jove" obtenemos . 

En octubre retomamo s las Sonortul ias de la nueva 
temporada y ya tenemos en mente nuestro próximo objet i
vo que será la celebración de nuestro 5° Sonorgasm ia. Este 
será especia l y queremos que sea un proyecto más ambi
c ioso. Esperemos que nuestras ganas de hacer y las apor 
taciones institucionales confluyan dando como resu ltado 
el mejor SONORGASMIA de la historia. 
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El esperado 7 de OCTUBRE 

O 
uiero hablar de la Virgen, de nuestra patron a, 
nuestra madre A ltísima, de la que tanto y ta nto 
me habló mi madre, cuando yo era niño. La lle
gué a querer mucho, la sigo queriendo y la que

rré. Pero ciertamente, hablar de la Virgen no es fácil, más 
aún cuando mi preparación es llanamente corriente, débil, 
sin una formación religiosa que pueda entrar a hablar de 

La imagen de la Virgen entra en la Pla1,a de Dalt, camino del 

carrer Major. Octubre 1951. 

Juan Poveda Lópe z 

determinados valores celestia les y cuyo mensaje pueda 
introducirse en la mente y en el corazón de las personas 
que me puedan leer en este preciso momento. 

Imposible, más que imposible. Tanto es así que estu
ve por retirar mi compromiso a la persona que me encargó 
un trabajo que hablara de la Virgen. En el momento que me 
lo dijo, no sé en qué estaría pensando ... y tuve el valor de 
contestarle afümativamente: Sí ... , lo haré. Más tarde, para 
mis adentros, me decía: en qué lío te has metido ... Es ver
dad, no sabía ni cómo empezar. 

Pero, muy tenaz la señora camarera de la Virgen, en 
una entrevista que mantuve con el la en presencia de su 
marido; volv ió a la carga. Me abordó y, como es lógico, le 
expuse mi incapacidad para hablar de la Virgen. No fingía, 
era verdad lo que le estaba diciendo, y me reafirmo en lo 
dicho. La camarera, sin vacilar, me contestó de esta 
forma: "lo puedes hacer, deja hablar a tú corazón" Y en 
esta nueva ocas ión me dejó sin capacidad de reacc ión 
por la que pudiera salvar el compromiso que acepté desde 
un pr incipio. 

Y aquí estoy, mi compromiso es hablar de la Virgen, 
pero para hablar de ella debo abrir mi corazón y, como si se 
tratara de un sueño, recordar tiempos de mi infancia. En 
casa de mis padres era normal hablar de la Virgen, de aque
llas cuestiones relacionadas con la iglesia, situación ésta 
que también se veía apoyada por los maestros de primera 
enseñanza .. Era frecuente, ante la proximidad de una festi
vidad religiosa, realizar prácticas de adoctrinamiento de la 
f iesta que se avecinaba; de plasmar la imagen en un dibu
jo, etc. No obstante, como niño que era, yo ten ía mi prefe
rencia. Para mí, la fest ividad de la Virgen del Remedio, de 
aquel 7 de octubre de todos y cada uno de los siguientes 
años, la vivía con intensidad desde el mismo momento que 
en nuestro pequeño pueblo (de los años 1945/1948) se pre
paraba para recibir la fiesta de la Virgen del Remedio. En 
Petrer, unos días antes y por orden de la autoridad, se pro
cedía a transformar las ca lles céntricas con las mejores 
galas posibles para la época. Era una fiesta I údico-religiosa 
ceñida a su tiempo y con escasos recursos. 

Los niños viv íamos la fase preliminar de engalanar 
las ca lles con mucho regocijo, puesto que la festi vidad 
estaba ya cerca, muy cerca. El impacto emocional que 
recibíamos era tan extraordinario que, particu larmente a 
mí, no me dejaba dormir por la noche, los nervios se me 
acumulaba n. La fiesta de la Virgen estaba al caer y, mien
tras tanto, a disfrutar del acontecimiento de los preparati
vos para vestir al pueblo de esplendor, para recibir la f iesta 
religiosa, esperando impacientes que la Virgen fuera saca
da en solemne procesión, en cuya ocas ión las calles cam
biaban de color; por la noche tenían luz eléctrica especial 
y no aquellos candiles de luz, de una bombi lla que apenas 
alumbraba en la esquina de una de las tanta s calles de 
nuestra pequeña población durante todo el año. 
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Era hasta normal ver arreglos de fachadas. Las pare
des deter ioradas de yeso que se habían desprendido al 
paso del tie mpo se restauraban, le daban una mano de ca l 
blanca o de color, o enlucido de yeso blanco. Las calles 
eran bacheadas , no estaban asfa ltadas como ahora . 
Petrer se estaba preparando para recibir la festividad de la 
Virgen del Remedio. 

Este pueblo ha demostrado querer mucho a su Virgen 
y ese cariño se aprec ia en ocas ión de la procesión que con 
las mejores galas posibles Petrer ha distinguido a su patro
na. El pueblo creyente le acompaña en procesión el día de 
su festividad, más el público que se congrega en todo el 
trayecto proces ional para verla pasar. 

Ahora bien, las cosas de los niños eran nuestro otro 
mundo. Esta festividad tenía su encanto, su embru jo, su 
pecul iar atract ivo. Los niños sabíamos que durante el 
t iempo de embellecer el pueblo se colocaban postes de 
madera, en forma de co lumna, que se revestían de pino o 
baladre por t odo el recorrido, desde la calle Cánovas del 
Casti llo hasta la Explanada en ambos lados de la ca lle. 
Estas columnas se adornaban con bombillas de colores y 
blancas para la novedad de aquella ocas ión. En la misma 
Explanada, se insta laba un tab lado de madera , adornado 
con la bandera española, con cañizo en los bajos. Y con 
este tab lado ya nos habían servido uno de los motivos de 
nuestro divertimento. Los niños jugábamos sin freno a 
"Corre que te pillo". 

El Paseo de la Explana era una de las calles donde 
f inalizaba el casco urbano, y era la calle donde se reunía 
gran parte del pueblo para relac ionarse socialmente o 
pasear, tomando el sol del medio día del mes de octub re. Y 
se aprovechaba para que el público viera y escuchase los 
conc iertos de música tomando un refresco en la ter raza 
bar de Tadeo o de Chico la Brusa . En aquellos tablados o 
plataformas, en el día grande de la fest ividad, se inter pre
taban los conciertos en honor a la Virgen del Remedio. 

Con la instalación de aquellos atributos especiales, 
el entorno se t ransformaba y Petrer parecía hasta más 
bonito . Y tan sólo se habían engalanado tres calles, las úni
cas que formaban el núcleo central de un pueblo de muy 
pocos habitantes, unas 6.000 almas. Lo cier to es que Petrer 
ya estaba preparado para recibir la festividad que se le 
dedica con devoción a la Virgen del Remedio desde tiempo 
inmemorial. 

La noche del 6 de octubre, la víspera del día de la 
Virgen, me resultaba eterna. Me era imposible conc iliar el 
sueño. Nervioso, impaciente, esperaba dormirme y tener 
un despertar agradable. La Diana matutina era el pasaca
lle general de la banda de música militar de Al icante, que, 
como a mí, despertaba a todos los niños del pueblo, con 
aquel repica r de tambores y el sonido de las trompetas . 
Recuerdo que el despertar era agradable y desde ese 
momento se recurría al rito de ponerse de luces para asis
tir al Santo of icio de la misa. 

El espectác ulo era único. Antes de la misa, la banda 
de mús icos, tambores y cornetas salía del Ayuntamiento 
para hacer el recorrido trad icional en pasacalle, y termina
ba en el mismo siti o de partida. Verles partir y llegar al 
punto de salida para mí representaba lo más grande, era 
tal como lo concebía mi ti erna juventud, sentimiento que 
compartía con los amigos con júbi lo y especial atención 
por todo lo que significaba la fiesta patronal. 

FESTES 

Fiestas de octubre de 1935 en el Paseo de la Explanada . En 

primer plano, Mercedes, Anita y Elia. 

~ ·-· -

. - . 
' - -

Plaza del Derrocat engalanada para las fiestas. 

Al fondo, postes recubiertos de ramas de pino. 

Recuerdo con verdadera añoranza aquellos momen
tos de mi infancia. Recuerdo los largos sermones del pres
bítero, del señor cura invitado para la ocasión ; yo espera
ba que el ofic io de la misa term inara. Y sin embargo, perci
bía obedientemente que se estaba hablando en aquellos 
momentos de la Virgen, de la madre de Dios, de nuestra 
Virgen del Remedio. 

Y también recuerdo, aún, como aquellos sacerdotes 
subían al pú lpito para t ransm iti r su sermón del día, para 
expresar su mensaje de paz y amor a nuestra madre 
Altísima, y por semejanza a todas las madres que veneran 
a nuestra patrona . Yo miraba el trono o camarín de la 
Virgen y me complacía comprobar que las bondades que 
hablaban de nuestra Señora, eran exactamente las mis
mas virtudes que yo aprec iaba en mi madre (hoy diría y 
digo en mi mujer) . Cuando el predicador exaltaba la her
mosura de la madre de Dios, yo veía refl ejada esa hermo
sura, esa bondad, en mi madre. Cuando el señor cura insis
tía en los valores permanentes de saber esperar, como 
madre, por el amor a los hijos, y perdonar las actitudes 
rebeldes nuestras, yo veía que era igual la Virgen a la forma 
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Daniel Torregrosa, su hijo y unos amigos a punto de disparar una traca en el Derrocat. Principio de los años 60 

(Fotos recuperadas del nº 193 de El Carrer, "500 fotos para recordar"). 

de actuar de mi madre. Cuando la Virgen el 7 de octubre 
por la tarde salía en procesión del templo de San 
Bartolomé, me gustaba verla salir de la iglesia, toda majes
tuosa, serena, pero hermosa y radiante como la luz del día. 
Yo estaba convencido de que allí, en aquel trono, estaba mi 
madre. A decir verdad, hoy, después de tanto tiempo trans
currido, me sucede lo mismo. 

Como en todas las cosas de la vida, la fiesta pasó un 
año más. Había que esperar otro año para poder contem
plar la presencia de la Virgen; su paso procesional y el des
file de la banda de mús ica, con trom petas y tambores, de 
aquella banda mil itar, centro de atención de mi despertar 
ante determinados comportamientos festivos y de los 
valores religiosos que mis mayores me transmitieron. 

Una vez pasados los días fest ivos, la vida volvía a los 
cauces normales . El co legio Primo de Rivera recibía a los 
niños y niñas en edad esco lar. Las vacaciones habían ter
minado, con mi bolsa de escolap io a la espalda, medio 
sonámbulo, me dir igía al centro escolar . En una de las 
ca lles que me cogía al paso, unos albañiles trabajaban en 
un andam io levantando un edificio de dos plantas . Uno de 
aquellos albañi les, desde el andamio, le dijo a una mujer 
joven que pasaba por aquel lugar: "¡Desde cuando la 
Virgen va vestida de luto !" Aquellas palabras me dejaron 
aturd ido, sentí una sensación rara, me sonaba a hueco, me 
llevó todo el día pensativo, no encontraba explicación a 
que la Virgen llevara luto. Para mí, el luto era sinónimo de 
tr isteza, de alguien que había fallec ido y esa sensación a la 
Virgen no le podía ocurrir. 

No podía ser, me dije para mis adentros, la Virgen es 
la madre de todos y no puede llevar luto, esa era mi lucha 
interna . Era como yo lo entend ía: la Virgen era signo de ale
gría, de paz, de pureza, de ternura. Mi mente intentaba 
descifrar aquella compleja situación puesta de manifiesto 

por el albañi l. Lleno de tr isteza, me repetía una y otra vez: 
¡No puede ser ... ! Esa mujer no podía ser la Virgen. Y un 
impulso lleno de cur iosidad me llevó a correr para ver 
quién era aquel la mujer vestida de negro. Adelanté unos 
pasos a aquella joven mujer, la observé y la vi tr iste. 
Posiblemente no le hiciera grac ia aquello que le dijo el 
albañ il. Por mi parte, no sabía que decir al respecto, me vi 
sumergido en algo que no llegué a entender. Hasta que 
después de algún tiempo pude saber lo que sign if icó aque
llo: fue un "piropo" en el que la Virgen volvía a aparecer 
como la más hermosa de entre todas las mujeres. 

En aquellos tie mpos existía una costumbre mariana 
muy saludable, muy respetuosa: la Virgen era llevada a los 
hogares, en donde permanecía durante algún tiempo en la 
familia que solicitaba su presenc ia. La Virgen pasaba de 
una familia a otra y la costumbre era que quien llevaba la 
Virgen dentro de una urna de madera tocaba a la puerta 
del nuevo domic ilio pedía permiso para entrar con un "Ave 
María Purísima" y se le contestaba: "Sin pecado concebi
da". Una vez pasada la custodia y veneración de la Virgen, 
la imagen era llevada a otro hogar de la mano de una de las 
tantas madres que aman, que llevan dentro de su corazón 
el nombre de la Virgen del Remedio y dan testimonio de su 
presencia en cada acto de la vida cotidiana. Este gesto o 
trad ición sigue llevándose a cabo en la actualidad . 

He hablado desde el sentimiento de mi infancia, ta l 
como aquella persona me indicó ... "Deja hablar a tú cora
zón" . Y he dejado que mis recuerdos se trasformen desde 
la añoranza, desde la inocencia más tierna, para hablar con 
desprendim iento de la Mare de Déu del Remei. He llegado 
a comprender una cosa: se puede hablar de la Virgen. Estoy 
seguro de que cada uno de los creyentes tenemos muchas 
cosas que contar . Es necesario que hablemos de ella, es 
preciso que la tengamos presente entre todos nosotros. 
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San Bartolomé Apóstol, 
pptrono de lá Iglesia de 

L
e hemos dedicado varios trabajos a San Bartolomé 
Apósto l como patrono de la iglesia de Pet rer. Esta 
parroquia, como hemos podido comprobar, disfru
ta de mucha antigüedad. Es cierto, y a pesar de 

ello, segu imos queriendo demostrar más cosas a este res
pecto. Antes de entrar en nuevas opin iones para situar que 
nuestro trabajo puede andar por caminos justificados y 
respaldados de versiones más cercanas a la realidad. 
Debemos y consideramos que a nuestro patrón San 
Bartolomé se le debe conocer más de cerca, identificándo
nos en toda la trayectoria del apostolado y martirio que 
sufr ió por propagar la fe de Cr isto. 

Dejamos constancia de los datos que hemos podido 
sacar, según las obras que se citan en cada caso: 

PET~ER 
Juan Povecla López 

"Fue hijo de Tolomeo; Felipe lo llevó a Jesús, predi
cando después de Pentecostés en Frigia, El Ponto y 
Armenia, en donde el rey Astrage ordenó que fuera des
ollado vivo y después decap itado. Sus restos se veneran en 
la iglesia de San Bartolomeo all'lsola de Roma. Su fiesta 
se ce lebra el 24 de agosto. Sus atributos personales son un 
cuchil lo en la mano y el demonio a sus pies, sujeto con una 
cadena. Desde el medievo se le representa con su propia 
piel colgando del brazo". (1 ). 

"A San Bartolomé, a quien muchos identifican con 
Natanae l, orig inario de Caná de Galilea, conforme al testi
monio de Sócrates. Evangelizó la Etiop ía, después de 
haber predicado algún tiempo en Bitin ia al lado de San 
Felipe. Por otro lado, se le atr ibuye el haber llevado el 
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Evangelio de San Mateo al sur de la Arabia, que los docu
mentos antiguos denominan India". (2, pag.119). 

"Pocos son los rastros que han dejado en la antigua 
literatura cristiana el Evangelio de Bartolomé . San 
Jerónimo, al enumerar las diversas narraciones apócrifas 
que circulan en su tiempo, recuerda un evangelio "según 
Bartolomé". [ ... ] La trad ición griega ofrece dos testimo
nios. El Ps. Areopagita pone en boca de Barto lomé unas 
palabras relativas a la elasticidad de la teología. El Monje 
Epifanio dice que la Madre de Dios hizo testamento, "como 
afirma el santo apósto l Barto lomé". [ ... ] De no existir 
algún otro documento, bien poco era lo que estas citas 
podían conseguir acerca del "Evangelio de Barto lomé". 
Además, no sería descabellado pensar que todos estos 
testimonios procedan de una fuente común, relac ionada 
probablemente con la trad ición que, ya de antiguo, 
hacía predicar a San Barto lomé el evangelio 
en la India.[ ... ] Hoy, gracias a los descu
brimientos que se han ido haciendo y a 
las consecuencias a que ha llevado 
su estudio, podemos constatar no 
solamente la gran difusión que 
tuvieron en ambientes helénicos, 
coptos, latinos y eslavos diver
sos escritos relacionados con 
San Barto lomé , sino reduc ir 
éstos y reivind icar para todos 
ellos el título de Evangelio de 
Bartolomé". (3, pag. 571 ). 

Podemos constatar que ha 
habido muchos estud iosos, en distin
tas épocas, que se han interesado por 
conocer con profu ndidad el llamado 
Apocalipsis copto de San Barto lomé. Pero no-
sotros buscamos otra cosa, queremos identificar a San 
Bartolomé desde la fe de un pueblo llamado Petrer. Para 
ello, tendremos que dejar constancia de indic ios históricos 
que se conocen desde la documentac ión que se guarda en 
otros lugares y de esta forma nos sirva de caudal para 
hallar informac ión que nos sitúe en el pasado y con ilusión 
nos lleve a entrar en el contenido histór ico-documenta l 
profundizando en la antigüedad de nuestra parroquia. 

Nuestro enemigo más directo, la falta de documenta
ción de los archivos locales, destruidos en diferentes épo
cas, y también se achaca a la fa lta de cuidado de quienes, 
en tiempos lejanos, no respetaban la conservación de 
documentos. Por ello, para hablar de San Bartolomé, es 
necesar io beber de la fuente vecinal, y desde ese espacio 
abr ir nuevas posibilidades de trabajar en el mundo biblio
tecario histórico, en busca de documentos que nos lleven 
a profundiza r más en el pasado. 

Desde esta inquietud, procedamos a abrir otros 
libros que nos hablen de aquello que ocurrió en el pasado, 
en lugares donde se profesa devoción muy ant igua a San 
Bartolomé Apóstol . Los datos que transcribimos a conti
nuación pertenecen al libro: Historia de El Camp de Mirra i 
la seua festa major. Sus tres autores nos cuentan lo 
siguiente: 

Una antigua devoción Templaria. El cu lto y la 
devoción al apósto l san Bartolomé es muy ant iguo ... "En 
España comenzó a recibir cu lto en el siglo IX, hace más de 

mil años, con fiesta y misa propia en el antiguo Ritual 
Hispánico, aparec iendo su nombre en los calendarios visi
godos y mozárabes [ ... ] Su memoria desaparece sin 
embargo en nuestro ámbito lingüístico con la invasión 
musu lmana, recuperándose inmediatamente tras la con
quista cr ist iana, como herencia del ant iguo santoral paleo
crist iano-visigodo. La restaurac ión aparece estrechamen
te vinculada a los templarios. Los cabal leros Temp larios fue 
una Orden Mili ta r fundada a principios del siglo XII [ ... ] Los 
caba lleros Templarios partic iparon activamente en la zona 
valenciana, rec ibiendo del rey Jaime I diversas poblacio
nes.[ ... ] El Obispo Ferres de Pallarés que ya en su tiempo 
de Arzob ispo de Tarragona les había adjudicado la parro 
quia de San Barto lomé, construida sobre una antigua mez
quita de los moros, esto se daba en 1242. [ ... ]Un documen-

to importante que avala su antigüedad es el llibre 
d' Hores de Morella. Se trata de un códice de 

finales del siglo XIV. [ ... ]duran te aquellos 
años en estas comarcas aparecen los 

Santos de la Piedra y el apóstol San 
Bartolomé. [ ... ] Exactamente cien 
años después de la firma del 
Tratado y de la conquista de Biar, 
se funda en su parroquia de 
Nuestra Señora de la Asunción, 
iglesia madre de todas las del 
val le, una Capellanía bajo la 

advocac ión de San Bartolomé. 
Corría el año del Señor de 1344 ... ". 

(4, pags. 11 y 12). 
Como continuación a los datos 

que hemos trascrito anteriormente, es 
necesario aportar los que se recopilarán a 

cont inuación para establecer un nuevo vínculo 
de unión que conf irme todas y cada una de las manifesta
ciones que son causa y motivo de nuestro estudio en la 
figu ra del Apóstol San Bartolomé . Veamos este nuevo 
mensaje respetan do su redacc ión original . De la Historia 
de Va/e17cia: "Antes que estas c inco Iglesias referidas, 
estaua ya en pie la del Santo Sepulcro, que era la que con
sensuaron los Chistianos, como queda dicho, todo el tiem
po que biuieron debaxo de la capt iuidad de los Moros, y 
nunca jamas fue aprofanada, ni hecha mezquita : después 
la llamaron San Bartholome, quedando siempre la deuo
cion del Sepulchro a un lado de la capil la mayor. Es parro
chia, y tiene una Cruz Patriarchal por insignia, en testimo 
nio de que fue agregada a la del santo Sepulcro de 
Hierusalem, por merced de su Pat riarca, y que gozaua de 
las indulgencias y prerogatiuas de aquella ." (5, columna 
920-921 ). Esta información nos sitúa en el siglo XIII. 

Lo expuesto nos vuelve al protagonismo que mantu
vieron los Templar ios con la implantación de la devoción de 
San Bartolomé Apóstol en determinados lugares, todo ello, 
escogido al azar y con el único propósito de aportar nuevos 
indicios que nos lleven a establecer víncu los de acerca
miento a cuantos síntomas nos puedan servir de fuente 
para lograr metas de sincronización en nuestro templo, 
cuya advocación en Petrer se presume muy antigua . 

Indistintamente de los estudios que ya conocemos 
sobre la antigüedad de la Parroquia de San Bartolomé, en 
Petrer, según capítu los dedicados a esta materia en los 
programas de Festa 2002 y 2004, se ha llegado a estab lecer 
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que la antigüedad puede fijarse en 30 de agosto de 1494, 
fecha y año que está refrendado ante la comparecencia del 
notario de Valencia D. Matheo Esteve. Hasta aquí no tene
mos duda alguna, pero nuestra obligación es preguntar
nos: ¿en qué momento se transformó la mezquita en igle
sia parroquial aquí en Petrer? Ésta es la clave de determi
nadas cuest iones pendientes de resolver. Por ello, debe
mos señalar que en el año 1430, según nos recuerda Josep 
Montesinos, historiador de finales del siglo XVIII, ya existía 
la parroquia de San Bartolomé en Petrer. Por supuesto, es 
una afirmación del Sr. Montes inos, ¿o se fundó en algo en 
concreto? Más adelante lo comprobaremos. 

Pasemos ahora a conocer este dato : La morería, 
barrio sagrado, situado en los pueblos de extramuros : "La 
libertad de pract icar su religión (Islam) sufrió en los siglos 
XIV y XV recortes y trabas, incluso la confiscación de las 
mezquitas y la proh ibición de construir otras ... " (6, pag. 
429). Todas estas situaciones nos ayudarán a pensar y a 
profundizar más sobre temas tan puntuales como por 
ejemplo: los Templarios, el Santo Sepulcro, lo que dejó 
escrito el presbítero D. Conrado Poveda, de aquel lo que se 
ha dicho por transm isión oral de la Virgen del Remedio; su 
ant igüedad, ¿viene ciertamente del sig lo XV? Todas estas 
cosas fueron explicadas y aclaradas en nuestro trabajo 
editado en la Revista Festa del año 2005, en el monográfico 
que se le dedicó al 375 aniversar io de la Virgen del 
Remedio. 

Pero debemos tener en cuenta cuest iones que miden 
justamente lo necesar io para justificar situac iones tan 
propias de los pueblos, que no dejan de ser un testimonio 
que viene del pasado y se actual iza en el transcurso de los 
tiempos. Hablemos de la PARROQUIA: "Era el territorio al 
cual se extendía la jurisd icción de ciertas iglesias.[ ... ] Las 
catedra les fueron las primeras parroquias, donde se admi
nistraban los sacramentos y se ce lebraban los oficios divi
nos. En el sig lo XI surg ieron además de la catedral otras 
parroquias. Mucho antes que en las ciudades, las parro
quias se multiplicaban en los campos (en las aldeas, en los 
pueblos)[ ... ].En la iglesia parroquial no sólo se administra
ba el bautismo, se daba la bendic ión nupcial, etc ., sino que 
también se tenían reuniones populares de carácter civi l. 
Comprend ía la parroqu ia, además del templo con la pila 
bautismal, el cementerio, frecuentemente en el atrio, y 
otras posesiones, bienes y rentas ." (7, pág. 263). 

D. Joaquín Bérchez, de la Universidad de Valencia, 
en la revista Festa de 1988, nos documenta en un amplio 
artícu lo de la construcción del "nuevo templo" de San 
Bartolomé, de cuyo trabajo recomendamos su lectura . 
Nos habla del comienzo de las obras, a finales del siglo 
XVIII y, curiosamente, las obras fina lizaron entre 1859 y 
1863. Nos llama la atención en su introducción cuando 
dice el Sr. Bérchez: " ... permite estudiar la dob le real idad 
que acompañó la edificación del nuevo templo de Petrer 
en el último tercio del siglo XVIII" . (9) Sobre la opinión 
expuesta está lo suficientemente claro que de las antiguas 
paredes de un temp lo, o de una mezquita, que pasó a ser 
igles ia-parroquial, se desarro lló un proyecto para realizar 
las obras de un nuevo temp lo, con mayores dimensiones. 
Esta iniciativa la llevó a cabo don Francisco Xavier Arias 
de Ávila, Centu r ión, barón de Petrer y conde de 
Puñonrostro, cuyo escudo conda l destaca en la fachada 
en la puerta pr incipal de la iglesia. Las obras fueron reali-
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BREVE DETALLE DE TEMPLOS 

CUYO TITULAR ES 

SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL 

Ermita de San Bartolomé de la Orden de los Templa

rios, en el Parque Natural del Cañón de Río Lobos, en 

Uceros, provincia de Soria. (Foto de Manuel Serrano). 

En todo el territorio español existen muchas 
pai-roquias cuyo titular es el Apóstol San Bartolomé. 
Dejamos constancia de aquellas de las que se conoce 
su antigüedad, ya que la inmensa mayo1·ía de las con
sultadas, no gua1·da documentación anterior por diver
sas circunstancias histó1•icas. 

VALENCIA : año 1238-1242. Se construye 
mediante la dirección del Santo Sepulcro ele 
Calatayud. perteneciente a la Orden ele! Temple. El 
A1·zobispo de Tan-agona les había acl1udicaclo la par·ro
quia de San Bartolomé, constr"uida sob1-e una antigua 
mezquita de los morns. 

UCEROS (So1·ia): siglo XI-XII. Ermita de San 
Bartolomé de la Orden ele los Templa1·ios. se localiza en 
el Parque Natural del Cañón de Río Lobos en Ucerns 
(Soria), aunque existe contrnversia al 1·especto. 

BIAR (Alicante): ai'io 1344. Existía una Capellanía 
bajo la advocación de San Bartolomé. autorizacla por el 
Obispo ele Valencia. D. Ramón Gastón. 

MORELLA (Castellón): siglo XIV. Durante aque
llos años en estas comarcas se veneraban los Santos 
ele la Piedra y al Apóstol San Bai-tolomé. segt'.m el 
L/Jbre d'.hores. 

ARTEATZA-VILLARO (Vizcaya): Siglo XIV. 
Discreta construcción iglesia de San Bartolomé ele 
dilatada historia. 

LIBRILLA (MLwcia): la iglesia patToquial ele San 
Ba1·tolomé. levantada sob1·e la primitiva ern,ita. tiene la 
apertura de su librn ele bodas y bautizos con fecha ele 
1500. 

PETRER. La iglesia parrnquial bajo la invoca
ción ele San Bartolomé fue levantada solxe la primiti
va mezquita en el aí'io 1494 (segt'.m referencia del eru
dito Joseph Montesinos ya lo era en 1430). 
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zadas bajo la dirección del arquitecto O. Francisco 
Sánchez, cuyas características arquitectónicas quedan 
comen tadas en el expresado trabajo. 

A MODO DE CONCLUSIONES 
En un trabajo que se insertó en fésta2004, con el títu

lo de "El temp lo de San Bartolomé. Capi lla, Iglesia o 
Parroqu ia", dejábamos constancia de la pr imera conf isca
ción de las mezquitas. El rey de Jaime I publicó una orden 
en el mes de febrero de 1245 y dispuso trasformar las mez
quitas en iglesias para el culto de la religión cr istiana. 
Prometió crear 2.000 iglesias. 

Siglo XV: "La libertad de pract icar su relig ión 
(Islam) sufrió en los sig los XIV-XV recortes y trabas, inclu
so la conf iscac ión de las mezquitas y la prohib ición de 
construir otras ". (6 pag. 429). 

Afto 1430. Siendo del Obispado de Cartagena ya era 
o se titulaba Parroqu ia del Apóstol San Bartolomé y tenía 
cura propio para la inst rucción y cuidado y enseñanza de 
sus feligreses. (10, pag. 55). 

Afto 1494. Ante el notar io de Valencia, O. Mateo 
Esteve, se dejó constanc ia de que "Hay en él Iglesia 
Parroquial muy ant igua bajo la invocac ión de San 
Barto lomé ... " (10, pag. 72). 

Recreación artística de la iglesia de San Bartolomé de Petrer, obra de DAVIA. 
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SOBRE LA FIESTA DE SAN BARTOLOMÉ 
Afto 1624. Este año y también en los consejos ante

riores se nombra la fiesta de San Bartolomé. (8 pag. 125). 
Afto 1626. En el Consejo celebrado en 16 de agosto 

se determ inó que se hiciera fiesta del glorioso San 
Bartolomé por ser patrón del pueblo. (Es deu fer festa com 
patró que es de la v1!a). (8, pag. 125). 

Afto 1626. Fiesta de San Bartolomé: en consejo del 16 
de agosto de dicho año ... tienen obligación de hacer al patrón 
del pueblo, San Bartolomé, todo los años. (8, pag .. 164). 

Afto 1627. San Bartolomé y Nuesta Señora del Remedio, 
titulares y patronos de esta villa y parroquia. (8, pag. 148). 

OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN 
Afto 1782. Se dio lugar a derruir la Parroquia antigua . 

(8, pag. 148). 
Afto 1783. El día 23 de agosto, sábado, habiéndose 

conc luido la obra de la nave principal, claustro y capillas de 
la parroqu ial de San Bartolomé . (8, pag. 147). 

Aftos 1859-1863. Las obras de San Bartolomé curio
samente terminaron entre 1850-1863. (9). 

Ante lo expuesto debemos añadir más cosas, aque
llas que en nuestra opinión se actualizan, por todo lo que 
se ha expuesto anteriormente y en otros trabajos . Es evi
dente que las antiguas paredes de la iglesia de San 
Bartolomé venían de la confiscación de una mezquita, 
cuestión que se dio en el siglo XIV La conclusión anterior 
le da mucha realidad al año 1494, en donde ante notario se 
dice "que existía parroquia en Petrer". Y aún más, cono
ciendo lo expuesto del pueblo de Campo de Mirra, su 
misma experiencia puede ser traslada a Pet rer, por dos 
razones que caen por su propio peso, a saber: 

En Campo de Mirra, en 1242, se construyó sobre una 
antigua mezquita la parroquia de San Bartolomé . (4, pag. 
11-12), 

Según Josep Montes inos, la iglesia de San Bartolomé 
en Petrer ya existía en el año 1430. (10, pag. 55). 

Las anteriores razones tienen su posible conexión. 
Por todo lo cual, nuestra pregunta es obligada en estos 
momentos: ¿ciertamente, la devoción a San Bartolomé fue 
antes de 1494? ¿Se pudo instaura r en el siglo XIII ... ? No 
tenemos ninguna posible referencia documental en la que 
ampararnos, pero sí que nos queda lo que dijo Montesinos, 
que era historiador . Y no seremos nosotros los que ponga
mos en duda sus manifestaciones, ya que tuvo muchísi
mos ac iertos sobre temas concretos de Petrer. Este cléri
go era, a su vez, catedrático de Latinidad de la ciudad de 
Orihuela y recibió instrucciones del Obispado para formar 
un compendio histórico en los pueblos de la diócesis . En 
Petrer se inic ió el 16 de agosto de 1791 y se te rminó el info r
me aproximadamente entre 1805 y 1807. 

De nuestro trabajo se desprende finalmente que, res
pecto a la antigüedad de San Bartolomé, se debe hablar 
del año 1430. Ha ganado más antigüedad en nuestra opi
nión . Por lo tanto, al día de hoy, son 577 aftos los que se 
ca lculan sobre la titularidad de San Bartolomé en nuestra 
parroqu ia. Y dejamos abierta la posibilidad de loca lizar 
algún documento, entre el año 1245 (primera confiscación) 
de las mezquitas, y la segunda, que se dio en el siglo (XIV
XV), que nos hable de algo más de todo lo que hasta el 
momento hemos dejado constancia escrita. Difícil, pero la 
esperanza no se debe perder. 
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Imagen de San Bartolomé. Detrás, 

la Virgen del Remedio (Foto de Pascual Maestre) . 
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A nuestra madre 
del REMEDIO 

Maruja Verdú Navarro 

Q
uerida Madre: Me gusta verte como te imagino. 
Sencilla, cercana, amiga de todos, preocupada 
y comprometida con los problemas de la gente, 
de todos los hombres y mujeres del pueblo, de 

este pueblo y de todos los pueblos de la Tierra. 
Lo que he leído, escuchado y reflexionado sobre ti 

me lleva a sentirte así. Y me agrada. Se que estuviste al 
lado de los pobres, que fuiste una de ellos. Y que estabas 
siempre dispuesta a arrimar el hombro ¿Cómo no ibas a 
tener la actitud vital de la solidaridad? Tu hijo Jesús fue 
mensajero excepcional de ella. 

Por eso me pregunto ¿Cuándo será el día, Madre, 
que tus hijos nos sintamos realmente hermanos? Hermanos 
de corazón, de sentimiento. 

¿Cuándo el "amor al prójimo como a uno mismo" 
será nuestra seña de identidad? Y sabemos muy bien lo 
que esto implica. Solo falta que queramos sinceramente 
implicarnos. O sea, llevarlo a nuestra práctica diaria. 
Incorporarlo a nuestro modo de vivir, dando pasos de acer
camiento, derribando barreras de injusticias, de "sálvese 
quien pueda", de abusos de poder que siempre van, direc
ta o indirectamente, hacia los más débiles y desfavoreci
dos. Esto sería construir felicidad a nuestro alrededor, 
teniendo como objet ivo primero el bien común. 

Corremos toda la vida detrás de la felic idad, solo 
que equivocamos los medios y el camino para consegu irla. 
La felicidad es algo que llevamos dentro o no es real. 

Y el nido para albergarla y hacer que crezca ha de 
tener como base la paja de la sencille z, el trabajo artesano 
de ir añadiendo material que lo configure, que lo haga fuer
te, resistente y confortable. En nuestro caso el material lo 
tenemos a mano como los pájaros. La decisión, la pacien
cia, la humildad, la honradez, la ternura, la serenidad, el 
tesón.. todos esos valores humanos (y cristianos) que 
tenemos, a poco que rasquemos en la costra de individua
lismo, indiferencia y demás contravalores en que esta 
sociedad nuestra nos ha ido disfrazando. 

María fue libre de aceptar el Plan de Dios en ella. 
Nosotros también lo somos para dedicar nuestra vida a 
construir ese mundo de hermanos que lo cambiaría todo. 

Seamos felices al est ilo de María. 
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DÍA 22 DE SEPTIEMBRE 
A las 6.30 de la tarde, traslado de nues

tra patrona la Virgen del Remedio, 
sa liendo desde la iglesia de San 
Bartolomé en romería hasta la 
iglesia de la Santa Cruz, donde se 
celebrará una Misa en su honor a 
las 7.30 de la tarde . 

DÍA 23 DE SEPTIEMBRE 
A las 6.30 de la tarde, se trasladará 

nuevamente en romería la ima
gen hasta la iglesia de San 
Bartolomé, donde se celebrará 
una Misa a las 7.30 de la tarde. 

DÍA 29 DE SEPTIEMBRE 
A las 8.30 de la tarde, en el barrio «San 

Rafael Arcángel», Misa en honor 
del patrón del barr io. 

A las 11.30 de la mañana, inaugurac ión 
del Mercado Med ieval y muestra 
de artesanía popu lar que perma
necerá ab ierto durante los días 
29 y 30 de septiemb re en la Pla<;a 
de Ba ix y calles adyacentes, con 
diversas actuaciones y activida
des de an imac ión, y Jornada de 
puertas abiertas del castillo , que 
podrá visitarse durante el fin de 
semana . 

A las 4 de la tarde, 111 Carrera de Autos 
Locos Vila de Petrer en la ca lle 
Leopoldo Pardines, en el tramo 
comprendido desde la Explanada 
hasta Plaza de España. 

DÍA 5 DE OCTUBRE 
A las 8.45 de la tarde, pasa cal les por la 

Col la de dol<;ainers i tabaleters 
«El Terros», j unto con el Grup de 
nans i gegants «Ballant en 
rogle», y las banda Sociedad 
«Unión Musical», Sociedad 
Musica l «Virgen del Remedio» y 
banda de tambo res y cornetas 
«El Cid». 

A las 12 de la noche, volteo genera l de 
campanas , inte rpretación del 
himno naciona l por parte de la 
banda Sociedad «Unión 
Musical» y disparo de una traca 
seguida de una monumenta l 
palmera, lanzada desde la parte 
alta de la torre de la iglesia de 
San Bart olomé. Ac to seguido se 
interpretará la Salve marinera a 
cargo de la Coral Petre lense y la 
banda de música Soc iedad 
«Un ión Musica l». A cont inua
c ión, grand iosa Alborada, dispa 
rándose un extraordinar io casti-
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llo de fuegos artificiales desde la 
explanada del castillo. Una vez 
fina lizada la Alborada, tendrá 
lugar un pasacalle a cargo igual
mente de la Sociedad «Unión 
Musica l» de Petrer, que finaliza
rá 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 Virgen 
del Remedio . A continuación se 
canta rá la solemne Salve a cargo 
de la Coral Petrelense y banda de 
la Soc iedad «Unión Musical» . A l 
final izar se disparará una traca 
en el Derrocat. 

DÍA 7 DE OCTUBRE 
A las 8 de la mañana, disparo de salvas . 
A las 9 de la mañana, en el barrio «Las 

Chimeneas», Misa en honor de 
la Virgen del Remedio. 

A las 10 de la mañana, pasacalle a 
cargo de las bandas de mús ica 
de la localidad, que recorrerán 
diversos puntos de la población . 

A las 12 del mediodía, solemne conce
lebración de la Eucar istía presi
dida por el Excmo. Obispo de la 
D iócesis D. Rafae l Palmero 
Ramos, qu ien ocupará la sagra
da cátedra . Durante la misma se 
interp retará una misa cantada a 
cargo de la Coral Petrelense y la 
banda Unión Musical. Finalizada 
la Misa, se disparará una potente 
mascletá desde los jardines de la 
Explanada. 

A las 6.30 de la tarde , pasacal le por las 
bandas Sociedad «Unión Musical» 
y Sociedad Musical «Virgen del 
Remedio». 
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A las 7 de la tarde , Santa Misa. Al f ina
lizar la misma, dará comienzo la 
Procesión de nuest ra patrona la 
Virgen del Remed io. Finalizada 
la Misa, se disparará una poten
te mascletá nocturna desde los 
jard ines de la Explanada . 

DÍA 8 DE OCTUBRE 
La novena tend rá lugar del 8 al 16 de 

octubre, celebrán dose a las 7.30 
de la t arde, Santo Rosario, y a 
las 8 de la tarde, Santa Misa. 

DÍA 9 DE OCTUBRE 
A las 8 de la mañana , disparo de salvas. 
A las 1 O 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 pasacal les 
de las bandas de mús ica por el 
casco urbano . 

ACTUACIONES MUSICALES 
Día 28 de septiembre: conc ierto 

joven a cargo de diversos grupos 
loca les en el parque 9 d'Octubre, 
a parti r de las 6 de la tarde . 

Día 6 de octubre: verbena popu lar a 
cargo de «Goy ito» humorista, 
«Sonia Arme la» vedette y «Míticos 
70», a las 11 de la noche, en el par
que 9 d'Octubre. 

Día 8 de octubre: conc ierto joven, a 
cargo de «Moj inas Escozíos» a 
las 11 de la noche, en el parque 9 
d'Octubre . 

FIESTAS Y TRADICIONES 
POPULARES 
Mercado Medieval: días 29 y 30 de 

septiembre, de 11 a 2 del medio
día y de 5 a 10 de la noche, en la 
Pla<;a de Baix y adyacentes , con 
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actuac iones de animac ión y 
muestra artesana. 

Correfoc: día 9 de octubre, a las 8.30 
de la noche, a cargo del grupo 
«Dimon is d'Emplomats» de 
Beneixama, comenzando en jar
dines de la Explanada y cont i
nuando por las calles José 
Perseguer , Gabriel Payá, País 
Valencia, Leopoldo Pardines y jar
dines de la Explanada. 

Carasses: los días 14, 20 y 28 de octu
bre, de 5 a 7 de la tarde, recorri
do de las trad icionales «caras
ses» por el casco viejo. 

JUEGOS INFANTILES 
Feria infantil: juegos recreativos infan

t iles el día 7 de octubre en el par
que municipal 9 d'Octubre, y el día 
9 de octubre en el parque munici
pal El Campet, de 11 a 1.30 del 
mediodía y de 4.30 a 7 de la tarde. 

Animación infantil: 
Día 6 de octubre de 10.30 a 1.30 
de la mañana en A.VV. «Avenida 
Hispanoamérica» y adyacentes. 
Día 6 de octubre de 10.30 a 1.30 
del mediodía en Viviendas 
Unifamiliares «Polígono Sali
netas». 
Día 6 de octubre de 4.30 a 7.30 de 
la tarde en A.VV. «Pablo Picasso». 
Día 6 de octubre de 4.30 a 7.30 de 
la tarde, en A.VV. «Frontera». 
Día 7 de octubre de 10.30 a 1.30 
del mediodía en A.VV. «Plaza 
H i pól ito Navarro». 
Día 7 de octubre de 10.30 a 1.30 de 
la tarde en A.VV. «Chimeneas» y 
adyacentes. 
Día 7 de octubre de 4.30 a 7.30 de 
la tarde en calle Sax y adyacentes. 
Día 7 de octubre de 4.30 a 7.30 de 

la tarde en A.VV. «San José». 
Día 7 de octubre de 4.30 a 7.30 de 
la tarde en A.VV. «San Rafael». 
Día 9 de octubre de 10.30 a 1.30 
del mediodía en A.VV. «Miguel 
Hernández». 

ACTIVIDADES CULTURALES 
PUBLICACIONES: 
Revista Festa 2007: presentación lite

raria de la revista editada por el 
Ayuntamiento de Petrer con moti
vo de las fiestas patronales, el vier
nes, 21 de septiembre, a las 8.30 de 
la tarde, en el Centro Cultural. 

Reflexiones desde el pueblo, de 
Antonio Rocamora Sánchez: pre
sentación literaria del libro edi
tado recopilando homilías y artí
culos de temática social y religio
sa escr itos por el cura párroco 
de San Bartolomé Apóstol de 
Petrer, que tendrá lugar el vier
nes, 28 de septiembre, a las 8.30 
de la tarde, en el Centro Cultural. 

EXPOSICIONES: 
Arte en la calle: exposición pictórica 

del artista local Javier Juan, los 
días 29 y 30 de septiembre, en la 
ca lle Tetuán (casco antiguo) . 
Horar io de visitas: de 11 de la 
mañana a 9 de la noche. 

The U.S. way: exposición fotográfica 
de Miguel Monleón, del 14 al 30 de 
septiembre, en el Centro Cultural. 
Horario de visitas: laborables, de 7 
a 9 de la tarde; domingos y festi
vos, de 12 a 2 del mediodía y de 6 a 
8.30 de la tarde. 

El abanico, arte y moda: exposición 
artística sobre la historia, esti los 
y curiosidades del abanico como 
complemento de la moda a cargo 
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de la Asociac ión de Amas de 
Casa de Petrer, del 5 al 21 de octu
bre, en el Centro Cultural. Horario 
de visitas: laborables, de 7 a 9 de 
la tarde; domingos y festivos, de 
12 a 2 del mediodía y de 6 a 8.30 
de la tarde. 

XXV Exposición Filatélica y Nu
mismática , del 6 al 12 de octubre, 
en la Casa del Fester. Horario de 
visita: de 11 a 1.30 del mediodía y 
de 6 a 9 de la tarde. Presentación 
de un matasellos especial, conce
dido por la Dirección General de 
Correos y Telégrafos, dedicado al 
25 aniversar io de la exposic ión 
anual y concesión de matasellos 
conmemorativos. 

Pablo Lau: exposición de pinturas de 
Pablo Lau, del 28 de septiembre al 
14 de octubre, en el Forn Cultural. 
Horario de visitas: laborables, de 7 
a 9 de la tarde; domingos y festi
vos, de 12 a 2 del mediodía y de 6 a 
8.30 de la tarde. 

CONCURSOS: 
XII Open Internacional de Ajedrez 

«Villa de Petrer» . exhibición de 
partidas simultáneas con gran
des maestros del ajedrez, el 
sábado 29 de septiembre, a las 11 
de la mañana y 6 de la tarde y tor
neo el domingo, 30 de septiem
bre, a partir de las 9.30 de la 
mañana y durante todo el día, en 
el parque El Campet. 

ACTUACIONES TEATRALES Y 
MUSICALES: 
Teatro: «Cómeme el coco negro», 

a cargo de La Cubana, el mar
tes 2 de octubre, a las 10 de la 
noche, en el Teatro Cervantes. 

Concierto de la banda de la Socie
dad Unión Musical y Artística 
de Sax , el sábado, 6 de octubre, 
a las 7.30 de la tarde, en el Teatro 
Cervantes. 

Zarzuela: «Luisa Fernanda», a cargo 
de la compañía Peña Lírica 
Alicant ina, con orquesta, el sába
do 20 de octubre, a las 7.30 de la 
tarde, en el Teatro Cervantes. 

XI JORNADA DE PUERTAS 
ABIERTAS EN EL CASTILLO 
FORTALEZA 
Visitas guiadas al Castillo-fortale

za, los días 29 y 30 de septiembre, 
de 11 a 2 de la mañana y de 5 a 8 
de la tarde. 

FESTA 2007 



ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
Trofeo de Pelota Valenciana. Días 

22 y 29 de sept iembre y 7 de octu
bre, a part ir de las 6 de la tarde, 
en el Trinquete municipal. 

Cross Popular «Barrio Frontera». 
Dom ingo 30 de septiembre, a las 
10.30 h. desde el C.P Rambla deis 
Mol ins y que discurr irá por diver
sas calles del barr io de la Frontera. 

V Media Marathon «Virgen del 
Remedio». Dom ingo 21 de octu
bre, a las 10 de la mañana, salida 
en Reina Sofía a la altura del poli
deportivo. La carrera discurrirá 
por las calles del núcleo urbano. 

ACTIVIDADES DE LAS 
ASOCIACIONES DE VECINOS 
ASOCIACIÓN DE VECINOS «LAS 
CHIMENEAS Y ADYACENTES»: 
Día 5 octubre: a las 4 de la tarde, cie

rre y engalanam iento de las ca
lles. A las 10 de la noche, juegos y 
animac ión infanti l. 

Día 6 octubre: a las 9 de la mañana, 
concurso de gachamigas. A las 6 
de la tarde, actuación del grupo 
teatro A.VV Ch imeneas en el 
Campet. A las 10 de la noche, ver
bena popu lar. 

Día 7 octubre: a las 9 de la mañana, 
Santa Misa en honor a la Virgen 
del Remedio. A las 11 de la maña
na, gran chocola tada. A las 12 de 
la mañana, concurso de dibujo 
infant il. A las 6 de la tarde , con
curso juegos varios. 

Día 8 octubre : a las 10 de la mañana, 
todo el día parque infanti l en el 
Campet. A las 6 de la tarde, 
actuación de un payaso. A las 10 
de la noche, verbena popular . 

Día 9 octubre: a las 9 de la mañana, 
almuerzo popular . A las 6 de la 
tarde, concurso de play-back 
infantil. A las 10 de la noche, 
ent rega de tro f eos. 

Día 12 octubre: a la 1 de la tarde, comi
da de convivencia. A las 6 de la tar
de, f inales de juegos var ios. A las 
22 horas, revista de variedades. 

Día 13 octubre : a las 10 de la maña
na, gran sardinada. A las 12 de la 
mañana, parchís . Por la noche, 
cena de sobaquil lo. 

Día 14 octub re: concurso de disfra-
ces y fin de fiesta. 

ASOCIACIÓN DE VECINOS 
«PABLO PICASSO» : 
Día 28 septiembre: a las 5.30 de la 

tarde, colchonetas hinchables. 
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A las 7.30 de la tarde, campeo
nato de dardos. 

Día 29 septiembre: a las 10.30 de la 
mañana, concurso de secayó . A 
las 4.30 de la tarde, campeonato 
de parchís. A las 5.30 de la tarde, 
conc urso de dibu jo infan t il y 
merienda. A las 10.30 de la 
noche, verbena popu lar. 

Día 30 septiembre : a las 9.30 de la 
mañana, concurso de gachami
ga. A las 5 de la tarde, campeo
nato de ping-pong . 

Día 5 octubre: a las 6 de la tarde, 
pasa cal les de disfraces . A las 7 de 
la tarde, campeonato de dados. 

Día 6 octubre: a las 10 de la mañana, 
campeonato de caliche. A la 1.30 
del mediod ía, gran sardinada en 
el jardín de la sede soc ial. A las 
5 de la tarde, campeonato de 
petanca . A las 6 de la tarde, 
ofrenda de flores a la patrona, 
Virgen del Remedio . A las 10 de 
la noche, verbena popu lar. 

Día 7 octubre: a las 10.30 de la maña
na, fina les de campeonatos. A la 
1.30 de la mañana, entrega de 
trofeos, homena je a dos socios y 
vino de honor. 

Día 9 octubre: misa de honor a la 
patrona, Virgen del Remedio . 

ASOCIACIÓN DE VECINOS 
«BARRIO DE SAN JOSÉ»: 
Día 5 octubre: a las 9 de la noche, pre

paración y degustación por parte 
de los vecinos de gachamigas. 

Día 6 oct ubre: desde las 11 hasta 
las 14 horas, cast illos hinchables 
para los más pequeños. A las 12 
del mediodía, gran sardinada. A 
las 11 de la noche, gran verbena 
popular. 

Día 7 octubre: a las 2 de la tarde, paellas. 
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ASOC IACIÓN DE VECINOS 
«SAN RAFAEL ARCÁNGEL»: 
Día 21 septiembre: a las 4 de la ta r

de, campeonato de secayó . 
Día 22 septiembre: a las 4 de la tar

de, campeonato de dominó. 
Día 23 septiembre: cam peona to de 

parchís. 
Día 28 septiembre: a las 4 de la t ar

de, fina l de concursos. A las 10 
de la noche, cena de sobaqui
llo. A las 11 de la noche , fiesta 
disco con espectáculo . 

Día 29 septiembre: a las 8.30 de la tar
de, Santa Misa en honor al patrón 
del barrio. A las 9 de la noche, tra
cas y fuegos art if icia les. 

Día 30 septiembre: concu rso de 
ca liche, juegos infantiles, hin
chab les. Choco lat ada y sangría. 

Día 5 octubre: fina l de concursos y f ies
ta de disfraces con disco móvi l. 

Día 6 octubre: a las 11 de la mañana, 
hinchab les y refrescos Mc
Donald's. A las 5 de la tar de con
curso de petanca. Por la noche 
gran verbena. 

Día 7 octubre: a las 10 de la mañana, 
concurso de disfraces. Pasacalles 
con banda de mús ica. Final de los 
concursos, chocolatada y sangría. 

ASOCIACIÓN DEVECINOS 
«AVENIDA HISPANOAMÉRICA Y 
ADYACENTES»: 
Día 5 octubre: cierre y engalanamiento 

de las cal les. A las 11.'2/J de la noche, 
t radicional choco late con pastas y 
concentración vecinal para ver el 
cast illo de fuegos art if ic iales. 

Día 6 octubre: a las 1 O de la mañana, 
desayuno popular las los niños/as 
del barr io y concurso de gacha
migas ent re t odos los vec inos. A 
las 3 de la tarde, comida de soba-
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quilla A las 6 de la tarde, concen
t ración de todos los vecinos que 
quieran d iri girse a la Ofrenda a 
la Virgen de l Remedio. Por la 
noche, recorrido a distintas 
Asociaciones de Vecinos. 

Día 7 octubre: a las 9 de la mañana, 
desayuno con churros y choco
late. Desde las 10.30 de la maña
na hasta las 2 de la tard e to ro 
mecánico y, a cont inuación, 
gran sardinada. A las 5 de la 
tarde, juegos para los niños con 
la colaboración de un monitor. 

Día 9 octubre: a las 11 de la mañana, 
desayuno para todos los niños 
del barrio . A las 12 de la maña
na, casti llos hinchables con invi
tac ión de refrescos para los 
niños. Y a continuación, limpie za 
del barrio y f in de f iestas . 

HOGAR DE LA TERCERA EDAD 
Día 4 octubre: a las 11.30 de la maña

na, almuerzo-aperitivo de convi
venc ia en la cafetería del centro. 

Día 6 octubre: a las 7 de la tarde, 
ofrenda de f lores a la patrona, 
Virgen del Remedio. 

Día 9 octubre: a las 4.30 de la tarde, 
baile amenizado con orquesta 
en los salones del CEAM. 

ASOCIACIÓN DE VECINOS «LA 
FRONTERA»: 
Día30septiembre: alas10de la mañana, 

cross popular «Barrio La Frontera». 
Día 5 octubre: a las 7 de la tarde , refri 

ger io para los vecinos. A las 9.30 
de la noche, mús ica y gachami
gas. 

Día 6 octubre: a las 11 de la mañana, 
juegos y animación infant il. A la 
1 del mediodía, sardinada. A las 
5 de la tard e, campeonato de 
parchís y dominó. A las 6.30 de 
la tarde, chocolate y sangría 
para los vecinos . A las 9 de la 
noche, parri ! lada. A las 11 de la 
noche, verbena popular. 

Día 7 octubre: a las 1 O de la mañana, 
gran chocolatada. A la 1 del 
mediodía, paellas . A las 5 de la 
tarde, karaoke y disfraces infan
ti les. A las 8 de la tarde, entrega 
de trofeos y, a las 9 de la noche, 
baile para la tercera Edad. 

Día 9 octubre: a las 11 de la mañana, 
refrescos Me' Donalds y anima
c ión infantil. 

ASOCIACIÓN DEVECINOS«DIS
TRITO SALINETASY OTROS»: 
Día 9 octubre: a las 1 O de la mañana, 

desayuno, chocolate con chu 
rros . A las 10.30, campeonatos 
de dom inó, parchís e hinchables 
para los niños . A las 7 de la 
ta rde, carreras de sacos divid i
das en dos grupos de edad. 
Durante todo el día refrescos 
gratis . 

Día 6 octubre: a las 9.30 de la maña
na, desayuno con chocolate y 
churros. A las 10 de la mañana, 
pasaca lles de la Asoc iación 
Musical Virgen del Remedio. A 
las 2 del mediodía, com ida of i
cia l de la asociación : paellas. A 
las 4 de la tarde, animación con 
el Payaso Edy. A las 4.30 de la 
tarde, campeonato de juegos de 
mesa, dominó y parchís. A las 9 
de la noche, gachamigas. A las 
11 de la noche, gran verbena 
con la actuación del Trío Furor. 

Día 7 octubre: a las 9.30 de la maña
na, desayuno con chocolate y 
churros. A las 10.30 de la maña
na, pasacalle de cornetas y tam
bores . A las 11 de la mañana, 
cast illo hinchable de animación 
infantil. A las 2 de l med iodía, 
comida de hermandad : gaz
pachos. A las 4 de la tarde, fina l 
de j uegos de mesa. A las 5 de la 
tarde, juegos y animación infan 
t i l patroc inados por el Excmo. 
Ayuntamiento de Petrer. Y a las 
8 de la noche, to rtas sa ladas y 
vino. 

ASOCIACIÓN «BARRI ANTIC 
MIGUEL HERNÁNDEZ» 

ASOCIACIÓN VIVIENDAS UNI- Día 9 octubre: a las 10 de la mañana, 
FAMILIARES «POLÍGONO SALI
NETAS»: 
Día 5 octubre: a las 7 de la tarde, 

enga lanamiento del barr io, colo
cación de banderas . A continua
ción, cena de sobaqui llo. A las 11 
de la noche, disco móvil y actua 
c ión de los jóvenes que quieran. 
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almuerzo de vecinos con «gat 
xamigues i coques a la pala». A 
las 6 de la tarde, tea t ro infantil 
en la replaceta de la C/ Mayor 
con el grupo Puppenk iste . 

Día 28 octubre: a las 5.30 de la tarde, en 
la Pla<;:a de Dalt, «café carassero 
de sobaquillo». 

FESTA 2007 
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A C A B A D O S LIBERTAD 

En su colección 

--------- Solicite nuestro catálogo de muestras y novedades. Askfor our new samples catalogue and novelties. --------

Tel 00 34 96 537 38 61 & 00 34 96 537 48 92 • libertad@inescop.es • Poi. Salinetas - Av. Libertad 8 • 03610 Petrer. Alicante . Spain 



....... •-._ 
.,. .. -,. ,d•• , 

,. • • ♦ .... ~-·~•:.1,.;,_... ♦ ~-·· . ~ : . .. .... . .. ♦ ., ........... ~. .... . i ••• •\ ,..,,,. .,.... t . ,:.t. -.,.: '#...... ....... . .. . 
. . 

ILUMINACIONES DE FERIAS Y FIESTAS 

MONTAJES ELÉCTRICOS EN GENERAL 

ESCENARIOS PARA ESPECTÁCULOS 

TRIBUNAS Y PLATAFORMAS 

SERVICIOS CON PLATAFORMA ELEVADOR 



TAS 

e.e. FACTORY - s. SEBASTIAN DE LOS REYES CENTRO COMERCIAL BASSA EL MORO POLÍGONO INDUSTRIAL SALINETAS 

SALVADOR DE MADARIAGA, S/N - 916 670 544 AVDA. DEL GUIRNEY, 10 - 966 950 803 AVDA. DE LA LIBERTAD, 12 - 966 956 118 



ELDA: 

CADENA (;mpe, 

DROGUERÍA - PERFUMERÍA 

cAsH Benjamín 
Costa Vasca, 2 • Tel. 96 537 51 50 • Fax 96 695 01 08 

PETRER 

Prebítero Conrado Poveda, 5 • Tel. 96 537 05 84 
PETRER 

CADENA (;mpe, 

Droguería - Perfumería 

Benjamín 
PETRER: 

Carlos Arniches, 11 • Tel. 96 538 70 61 
Avda. Reina Victoria, 54 • Tel. 96 539 29 83 
Legazpi, 6 • Tel. 96 538 29 30 

Camino Viejo de Elda, 34 • Tel. 96 537 12 54 
José Perseguer, 5 • Tel. 96 537 03 48 

Avda . Elda, 72 • Tel. 96 695 12 16 
Rafael Altamira, 9 • Tel. 96 539 35 01 





Ctra . Madrid. s/11 • Aptdo. 1001 

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 : info@i11daca.com 
www.indaca.com 
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• • • tu ciudad: más limpia ! 

Limpieza viaria/ Recogida y reciclaje de residuos 
Mantenimiento de instalaciones/ Conservación de jardines y playas 

r . . 
•., ~\;•;'>'/~;~ ?-1~~-,;j 

Todos los días disfrutas de tu ciudad como~ ii 
estuvieras en tu casa. Con sus calles y avenida~;\~ 

sus parques y jardines , sus playas _::)l 
·}j 

Fobesa , con el personal más especializado y l~ii 
tecnología más avanzada , trabaja todos los día.sTCÍel~' 

•r:j! _.,:9 

año para conseguir ese bienestar que nos aporta 1a· 
higiene y la limpieza del entorno urbi no: 

;;"{/:'· ":. . 
~--'.~~ :.:-.. _::••t: 

·'.··'11·' ' . ., ... 

~ 8 @ 
Por eso Fobesa colabora con tu municipio. ;P.á'ra ~:{ue 

se mantenga día a día , como a todos\ nos gusta. 
'•·í 

arre t era de l desierto 1-3 / 12560 Benicass im (Caste llón) / Te l. 964 300 897- Fax 964 305 2 12 / e-mai l: info @fobesa.co m / www.fobesa .com 

Avda . de la Libertad/ 036 10 Petre r (Alica nte)/ Te l. 966 95 23 82 · e -ma il: info @fobesa.com / www.fobesa .c om 
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ME T-ALICOS · 

Herramientas 
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Avda. Reina Sofía, 23 
Tel. y Fax 965 377 276 

PETRER 

Pablo Iglesias, 118 
Teléfono 965 398 225 

Fax 965 387 393 
ELDA 



Avda. Mediterráneo, 127 
PETRER - ELDA 

Tel.: 96 696 50 50 

RENAULT AMORÓS 
Avda. María Cristina, nº 6 

N0VELDA 
Tel.: 96 560 27 25 

Poi. lnd. El Rubial, C/ N° 5-nave 11 
VILLENA 

Tel.: 96 581 70 81 



Grupo'J) Radio Elda 
25años 

RADIO■ ELDA .. - · 
90.2 FM 

••• • • • ••• • • ••••• 

•••• • • •••• • • • • ~ 
••• ANOS 

·ON AIR 

.VALLE IIPJ 
t'1:P..~líllll 

o 398 . 03600 Elda (~ 
38 28 46 Fax: 96 5 



·Pintor Zurbarán, nº 26 

_,c'ff'l'-lll. Apdo. de correos 162 
•1;/~ 

º ·'03610 PETRER (Alicante) 

Avda . Felipe V, 9 bajos 

03610 PETRER (Alicante) 

Telf.: 966 950 698 

Fax: 966 951 814 

texpetrel@texpetrel.com 

Telf.: 965 370 818 

Fax: 966 950 452 

curtidosgabriel@telefonica.net 

Eslava, 151-1 

Telf.: 966 632 820 

03204 ELCHE (Alicante) 



BOHEMIA 
ESPACIO ARTESANAL 

Un espai on trobaras una gran selecció de tes d'arreu del món i tots els seus 
complements. A més de lampades, ciris, encensos, també podras trobar el 

regal de boda més original i tota classe de pedres naturals transformades 
artesanalment en collars,polseres i arracades, i al nostre espai d'art Mir\ÍM 
cada mes tindrem l'exposició d'un artista diferent. Visita la nostra pagina 

web espaciobohemia.com i rebras tota la informació de les nostres activitats. 

Bohemia el teu espai per fer i fer-te el millor regal. 

www. espacio bohemia. co m 
Gran Avenida n°82 Elda-tlf:965384987 
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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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EQUIPO TÉC - ICO DIR CTIVO: 

Jefe de obras - compras: 
JAVIER PIÑOL DÍEZ 

Arquitecto Técnico 

Estudio de proyectos - va·~"': 

LUCÍA PIÑOL DfEZ 
Arquitecto Técnico 

Administración - contabm1

---: 

MCJ DOLORES PIÑOL DfEZ 
Economista 

Estudios lnmoblllar1os -,~ 
.+..· :,,¡ 

Tel./Fax: 96 695 53 77 (4 extensiones 
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S.L. 

Les desea unas 
Felices Fiestas Patronales 

Plaza Jardines Rey Juan Carlos 1, s/n 
Teléfono / Fax 96 537 73 75 

PETRER 



HIPE R 
TODO MÁS BARATO 

SANTAPOLA 
Hiperber Santa Pola 1 Carretera Elche , Km. 6 965416320 
Hiperber Santa Pola 11 Marqués de Molins, 23-25 965414873 

ASPE 
Hiperber Aspe Avda. Navarra, 35 965491862 

ELCHE 
Hiperber Reina Victoria Avda. Reina Victoria, 31 965464088 
Hiperber Toscar Francisco Ruiz Bru, 24 965447651 
Hiperber Altabix 1 Bernabé del Campo la Torre, 3 965457479 
Hiperber Sector V Pedro Juan Perpiñán, 67 966640764 
Hiperber Diagonal Diagonal , 34-36 966660954 
Hiperber Filet de Fora Fray Luis de León, 2-4 965427702 
Hiperber Ctra. Crevi llente Ctra. Elche-Crevillente , Km. 3 966108080 
Hiperber Altabix 11 Frasquita Vázquez González , sin 966610001 
Hiperber Plaza Madrid José Navarro Orts, 23 966672889 
Hiperber Avda. Novelda Felipe Pedrell , 4 - Esq. Avd. Novelda 966674175 
Hiperber Universidad Jaime Gómez Orts , s/n 965429312 

CREVILLENTE 
Hiperber Crevillente 1 Gutiérrez de Cárdenas , 17 965402253 
Hiperber Crevillente 11 Salitre , 15 965400745 

PETRER 
Hiperber Petrer Presbítero Conrado Poveda, 31 966950106 

SAN JUAN 
Hiperber San Juan 1 Ctra. Valencia, Km. 88,7 965650289 

ALMORADÍ 
Hiperber Almoradí 1 España, 25 965702858 
Hiperber Almoradí 11 Miguel Hernández , 7 966782084 

TORRELLANO 
Hiperber Torrellano Avda. Segar ra, 1 965682225 

CATRAL 
Hiperber Catral San Joaquín , 32-34-36 966787785 

ALICANTE 
Hiperber La Florida Escorpión , esquina Proción 965115173 

DOLORES 
Hiperber Dolores Elche, 4-1 y Dtor. Marañón, 20 965726474 

NOVELDA 
Hiperber Novelda Avda. de la Constitución , 63 965600735 

cox 
Hiperber Cox Avda. del Carmen , 86 965360530 

CAMPELLO 
Hiperber Campello San Bartolomé , 87 965630766 

SAX 
Hiperber Sax San Francisco , 9 965475292 

RAFAL 
Hiperber Rafal áscar Esplá, 1 966753414 

PRÓXIMA APERTURA DE UN NUEVO CENTRO HIPERBER EN SAN VICENTE DEL RASPEIG EN LA CALLE AVDA. DE ALICANTE 

TIENDAS CASHBER: 

CASHBER EL PLA 
CASHBER REINA VICTORIA 

Mercado del Pla - ELCHE 
Avda. Reina Victoria , 123 - ELCHE 

Felices Fiestas 

966631866 
965460596 



Chimeneas 
GRUPO INMOBILIARIO 

Les desea unas 
felices fiestas 
en honora la 

Virgen del Remedio 

Les presentamos nuestras nuevas promociones en 

E/da (zona Avda. de Ronda - Polideportivo) 
y El Campe/lo ljunto al Paseo Marftimo) 

Disponemos de locales comerciales y garajes cerrados 
(Petrer, zona Bassa Perico - Parque 9 de Octubre) 

Visiten nuestro edificio de oficinas en venta y alquiler 
(E/da, zona Avda. Reina Victoria - Cruz Roja) 

Promociones Las Chimeneas S. L. 
www.grupochimeneas.com 

Tel.: 966 965 064 - Fax: 966 981159 
C/ Hemán Cortés, nº 20, 2°, 15 - 03600- ELDA (Alicante) 

;~ provia e. o. Asociación de Promotores 
! • Inmobiliarios de la Provincia 
~ de Alicante 



GARAJES Y TRASTEROS DE CHAPA CERRADOS 
SIN OBRA 

Patrocinador 
del ,CNP : .. 

equipo de 
triatlón 

, , •. ,, 
PUERTAS AUTOMÁTICAS :r=~~T 

CERCAS Y VALLAS 
CANALONES DE ALUMINIO 

Polígono Industrial Les Pedreres • C/ 1° de Mayo. 19-B 
Teléfono 966 950 541 • Fax 966 955 639 

03610 PETREL (Alicante) 
E-mail : info@cmlavilla.com ~ www .cmlavilla.com 



"la . '' ~atxa 
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES 

DE BARCELONA 

Oficina nº 1625 
C/. LEOPOLDO PARDINES, 6 

Telf.: 96 697 70 64 • Fax: 96 695 27 77 
Oficina nº 4421 

C/. CAMINO VIEJO DE ELDA, 20 
Telf.: 96 697 70 50 • Fax: 96 695 56 65 

Oficina nº 6232 
AVDA. DE MADRID, 33 

Telf.: 96 697 70 90 • Fax: 96 695 05 96 
PETRER 



tecnología si 
pero con amor 

crom8 types" 



URDISAR 

ar 

1 

1 

JOSE ENRIQUE PEREZ PEREZ 
A rqu il e c lo 

Urbanismo 

Diseño 

Arquitectura 

1 lngenier ía 
Civil. Industrial y telecomunicaciones 



SEGUROS 
DE DECESOS 
Y HOGAR 

AGENCIA DE PETRER Y ELDA 



LIMPIEZAS 

Brocamar 

LIMPIEZA POST OBRA 

FACHADAS Y "GRAFITIS" 

INDUSTRIAL 

CRISTALES 

CLÍNICAS 

ESCALERAS 

CUARTELILLOS 

Virrey Poveda, 4 - Bajo • Telf. 966 950 328 • Fax 966 952 541 • PETRER 



• 

¡FELICES FIESTAS! 
> 

I 

• y 

Durante estas fiestas, seguimos cerca de ti. 

Un año más ha llegado la Fiesta de nuestra Patrona, 
momento de encontrarte con antiguos amigos, de 
reunir a toda la familia, y de disfrutar al máximo de 
nuestro municipio y nuestra cultura . 
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Un año más, Aguas de Alicante quiere desearte ¡Felices Fiestas! 

•
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Ajuntament 
de Petrer 

' 
' · 

' 
•• 

I 

\ 

., 

• ' - \ • 
' ,, 

'' • •' • • 11 •• ' ' -~ 
\ ♦ ' .-

' • -
• • 

:::::--:::: AGUAS 
[Ml DE ALICANTE 

' tt I 

• 

El agua es vida. 
Y llega a ti. 



"' 

~,...... J 
___, 
!.:.) _,,. 
............ 
-:;;,,,,I ___, ,. ,___. 
!..!..J . ,---
-::-.-,,,i ___. 
___, 

Avda. de la Libertad, 61 bis Tlf.: 96 695 26 78 Fax: 96 537 32 90 PETRER 
e-mail: 39internacional@wanadoo.es 



CUANDO LA NOCHE ESTALLA EN LUZ 

ES LA HORA DE LA FIESTA. FELICIDADES. 

- cnm Caia W Mediterráneo 

tu tradición también es la nuestra 
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~ CERTIFICADO 
~ ISO 9001 

SERVICIOS DE LIMPIEZA 

Limpiezas de mantenimiento • Limpieza de choque 
Limpieza de cristales • Encristalado de suelos 

• En: Domicilios particulares • Oficinas • Escaleras 
Fábricas • Cuartelillos • Colegios 

# 

SERVICIO DE ATENCION PERSONAL 
(~ r: onas mayores, discapacitados, convalecientes ... ) 

Aseo personal a encamados • Movilizaciones 
Acompañamientos / compras 

Tar s cJ mésticas • Apoyo psicosocial 



Portal Generator 
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cJ1sesoría 
NA\iARRO ® 
ASESORIA NAVARRO DE GESTIÓN Y ASESORAMIENTO ,S. L. 

, 
asesor1a 
laboral 
fiscal 
contable 

ANTONIO NAVARRO BERNABÉ 
agente de: 

ir: 
liRIIPD 

~ff'ALICID 
SEGUROS 

BANKIN ~ ER 
A G E N T E 

colaboradores de: 

m o.T.P. 
OFICINA TÉCNICA OE PREVENCIÓN S.A 

.•• 

DIGITA ·~ ,• 
PUBLIC 

País Valencia, 3, Bajos 
Apartado de Correos 233 
0361 O PETRER [Alicante] 
Tels. 96 537 44 66 

96 537 44 90 
Fax. 96 537 65 23 
www.anavarro.com 



SERVf Cf O A DOHf Cf lf O RATUITO 
SERVICIO DE DESPACHO DE PAN Y BOLLERÍA CALIENTE 

SE RECOGEN ENCARGOS PARA CUMPLEAÑOS 
Teléfono para pedidos: 96 537 08 40 

Sancho Tello, 3 • PETRER 



SONORIZACIÓN E ILUMINACIÓN PROFESIONALES 

ALQUILER Y VENTA DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACIÓN 

Avenida de Jijona, 8 
Tels. 96 524 56 17 - 96 524 58 59 - 96 525 86 49 

Fax 96 525 1 O 13 • Móvil 605 212 795 - 645 043 183 
03012 ALICANTE 



El Centre d'Estudis Locals del 
Vinalopó té coma objectius 
promoure l'estudi i 
coneixement de les comarques 
del Vinalopó, els seus pobles i 
la seua gent, des d'una 
perspectiva cultural i social. 
Historia, geografia, art, 
cultura popular, 
arqueologia, medi ambient, 
sociolingüística ... són les 
arees d'interés. 

lnforma't i col.labora. 

Centre d'Estudis Locals del Vinalopó 
Apartat de Correus 178 

03610 PETRER 
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Nuestras Fiestas s¿n las que iluminan y 
dan color a nuestr

1
anida~. 

1 / 
Son marcas virtuales con las que 
dividimos el año en estaciones imagi

narias de cuya existencia sólo sabemos 
la gente de esta tierra. 

Cada Fiesta refleja un rasgo de nuestro 
carácter y entre todas dibujan un fiel 
retrato de nuestra forma de ser. 

Unas se viven desde la devoción, otras 

desde la más pura diversión, pero 
todas nos citan anualmente con 

nuestra historia y nuestras tradiciones. 

Por eso las sentimos como algo tan 

nuestro y por eso, desde Caixapetrer 
podemos desearte de todo corazón: 
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