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aluda 
NUESTRAS FIESTAS, 
NUESTRA VIRGEN 
Septiembre nos trae los ecos de nuestras fiestas 

patronales que se aproximan ya de forma inexorable. La 

revista Festa me permite dirigirme al pueblo de Petrer 

para haceros llegar a todos mis mejores deseos en estas 

fechas en que nos permitimos olvidar las desazones de 

todo un año, para compartir con los que apreciamos 

momentos entrañables y sensaciones imborrables que 

quedarán en nuestra memoria tras toda una larga se

mana festiva llena de emociones . 

Hablo del sentimiento de orgullo de todo un 

pueblo al escuchar la Salve marinera a las puertas de la 

iglesia que acoge a nuestra patrona, del pasodoble Pe
trel cantado con emoción en una abarrotada calle de 

la Virgen, de la emoción religiosa en la misa mayor y la 

procesión, de los almuerzos en compañía de nuestros 

vecinos y amigos, de las verbenas en los barrios, de las 

actuaciones en el parque, de la interpretación de nues

tro himno el Día de la Comunidad Valenciana, de la 

belleza de los correjocs, de las centenarias carasses dan

zando con entusiasmo al son de la dulzaina y el tambo

ril, o de la trona y los fuegos artificiales que anuncian a 

todos que estamos de fiesta. 

Son días para vivirlos con intensidad, y también 

para recordar otras fiestas del pasado, días para sentir 

y disfrutar, días para la devoción a nuestra Virgen del 

Remedio y para pedirle que nos otorgue la prosperidad 

y el trabajo que tanto precisamos en estos tiempos. 

La fiesta ya está próxima, abramos nuestros cora

zones y dejemos a un lado aquello que nos preocupa . 

Serán fiestas austeras, de gastos contenidos por las li

mitaciones presupuestarias , pero no ha de ser limitada 

nuestra alegría ni la ilusión de compartir y disfrutar de 

ellas con plenitud. 

¡ Felices fiestas a todos! 

¡Viva Petrer ! 

¡Viva la Virgen del Remedio! 

LES NOSTRES FESTES, 
LANOSTRAMARE DE DÉU 
Setembre ens porta els ecos de les nostres festes 

patronals que s'aproximen ja de forma inexorable . La 

revista Festa, em permet dirigir-me al poble de Petrer 

pera fer-vos arribar a tots els meus millors desitjos en 

estes dates en que ens permetem oblidar els problemes 

de tot un any; per a compartir amb els que apreciem 

moments entranyables i sensacions inesborrables que 

quedaran en la nostra memoria després de tota una 

llarga setmana festiva plena d'emocions. 

Parle del sentiment d'orgull de tot un poble en 

escoltar la Salve marinera a les portes de l'església 

que acull la nostra patrona, del pasdoble Petrel can

tat amb emoció en un abarrotat carrer de la Mare 

de Déu, de l'emoció religiosa en la missa major i la 

processó, dels esmorzars en companyia dels nos

tres veins i amics, de les revetles en els barris, de les 

actuacions en el pare, de la interpretació del nostre 

himne el Dia de la Comunitat Valenciana , de la be

llesa dels correfocs , de les centenaries carasses dan

sant amb entusiasme al so de la dolc;:aina i el tabalet , 

o de la trona i els focs artificials que anuncien a tots 

que estem de festa . 

Són dies per a viure'ls amb intensitat , i també per 

a recordar altres festes del passat, dies per a sentir i dis

frutar, dies pera la devoció a la nostra Mare de Déu del 

Remei i pera demanar-li que ens atorgue la prosperitat 

i el treball que tant necessitem en estos temps. 

La festa ja esta proxima, obrim els nostres cor s 

i deixem de banda allo que ens preocupa. Seran fes

tes austeres, de gastos continguts per les limitacions 

pressupostaries, pero no ha de ser limitada la nostra 

alegria ni la il-lusió de compartir i disfrutar d'elles amb 

plenitud . 

Bones festes a tots ! 

Visea Petrer! 

Visea la Mare de Déu del Remei! 

Pascual Díaz Arnat 
Alcalde de Petrer 
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fiesta a la Madre 
sta próxima fiesta en honor a la Virgen 

del Remedio, nuestra Patrona de Petrer, 

será para mí, la vigésima edición que ce

lebro con todos vosotros, petrerenses. Es 

una celebración que lleva en su haber va

rios siglos presidiendo al pueblo, el templo parroquial, 

la procesión y los actos que celebramos con ocasión de 

centenarios, acontecimientos u otros comnemorati.vos 

con signo y advocación mariana. 

La fe, la devoción, la disposición hacia María, 

Virgen y Madre, es de todos conocida y singularmen

te venerada aquí, entre nosotros , en Petrer. Basta w1a 

mirada de observación, y no solo en su día festivo si.no 

diariamente, para notar cómo las personas se acercan 

con los ojos fijos en Ella, implorando ayuda, auxilio, 

misericordia, perdón o dándole gracias por los favores 

y beneficios alcanzados ,gracias a su intercesión. Nin

gún esfuerzo es necesario para detectar el cariño, la 

esperanza, el afecto y el amor hacia la Madre de todos 

los petrerenses, con palabras, con gestos, en el silencio 

o en la oración comunitaria. María es María si.empre 

para los hijos del pueblo, aquí mismo o dónde ·sea que 

se encuentren. Y esto es una gracia, un don y un regalo 

que recibimos permanentemente de Ella. 

Siguiendo el Plan Diocesano, aplicable a cada pa

rroquia, este curso 2011-2012 dice así: "Revitalizar la 

comunidad parroquial despertando y madurando en la 

vocación cristiana en cada uno de sus miembros ". Este 

es el lema aplicable a cada comw1idad por el Consejo 

de Pastoral. Trabajo arduo y profw1do que todos tene-

mos que tratar de ir poniendo en ejecución por esta 

nuestra parroquia. Dentro de esa vocación cristiana 

y junto a Jesucristo, el Seüor, está su Madre y Madre 

nuestra en el centro de todo el trabajo que se programe 

y se lleve a cabo. 

Queremos siempre que María, la Virgen del Re

medio, esté cercana a nuestras vidas, a nuestro que

hacer eclesial, a nuestras entradas y salidas, a nuestros 

problemas y dificultades y que también esté presente 

en nuestras alegrías, en nuestros gozos y satisfacciones. 

Como toda Madre está con sus hijos así queremos que 

María esté con nosotros, junto a nosotros, cruzándo

nos con Ella en la vi.da cotidiana, contándole a Ella 

todo cuanto nos sucede, porque pertenece a nuestra 

familia, vive con nosotros y nosotros con Ella 

Ni un solo momento podemos separarnos, ale

jarnos, distanciarnos sino que debemos estar en con

vivencia continua, estrecha y bien trabada con Ella. 

Es de bien nacidos comportarnos así con la Madre. Y 

así queremos que sea, aquí en Petrer, con la Madre del 

Remedio, con nuestra Patrona. Deseamos que éstas no 

s~n solo palabras bien dichas. Queremos y-desean1os 

que sea vida plena y verdadera, pues es lo que nos hace 

hijos en plenitud. 

Esperamos celebrar unas fiestas patronales con 

gozo, con esperanza, con satisfacción. Ella se las mere

ce. Unas fiestas con trabajo para todas las personas del 

pueblo, porque el trabajo da alegría y llena a la familia 

de bienestar y de paz intransferible. Así se lo pedimos a 

la Madre de todos. 

Antonio Rocamora Sánchez 
Párroco de San Bartolomé, Apóstol 
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ditorial 
n aiío más llega Festa como anuncio 

de una gran celebración en honor 

a la patrona de Petrer, pueblo de 

una riqueza natural extraordinaria. 

"Todo un paisaje" es el título del do

sier de este nuevo número de la revista, decidido por la 

dirección de la publicación casi desde el momento de 

ponernos al trabajo, no sin analizar otras posibilidades 

junto con el concejal delegado de Cultura,José Miguel 

Payá, quién ofreció todo su apoyo a la idea. 

Se han publicado interesantes y variados trabajos 

sobre parajes y zonas del término municipal de la villa, 

pero pensamo s que Festa también es merecedora de te

ner en sus páginas, como es habitual , otros temas de in

vestigación, con nuevo s y actualizados datos. Y los hay: 

novedosas aportaciones que, creemos y deseamos, van 

a sorprender y a apasionar al lector. Vaya desde estas 

líneas nuestro agradecimiento más sincero a articulis

tas, aficionados a la montaña y la naturale za, escritores 

y fotógrafos que han colaborado en esta nueva edición 

de la "revista local" por excelencia. 

José Antonio López Rico, uno de los mejore s 

cámaras de tanto s como tiene Petrer, con reconoci

miento aplastante en el exterior (prueba de ello son 

los numeroso s premio s que está obteniendo desde 

hace tiempo ) ha participado con sus espectaculares 

imágenes en el conjunto de la revista, además de otros 

intrépidos autores que han querido comp lementar los 

trabajos con sus retrato s. La dedicación de José Anto

nio ha otorgado una riqueza a Festa que, mode stamen 

te, creemos inmen sa. 

Dirección y coordinación: Víctor Santos Rodríguez 

Portada y secciones: José Antonio López Rico 

Así que no solo pasearemos por el paisaje de Pe

trer, conociendo aspectos técnicos de ribazos del suelo, 

o sentimentale s, con bonitas historias de excursiones 

que comen zaban atravesando una avenida de Madrid 

en nacimiento para llegar a lo más alto de la sierra, o 

sociales, con el potencial laboral y económico de sus 

parajes, sino que nos atreveremos a escalar a pico s que 

se divisan desde la Vega Baja. 

Es un legado que se remonta a los primeros con

quist adores de estas tierras, pasando por el señorío del 

noble Corella, sin olvidar a trabajadores, industriales o 

vecinos que también merecen un destacado apartado 

de historia en estas páginas que tienen hasta banda so

nora , por la iniciativa que ha surgido en esta ciudad y 

que va a dar mucho que hablar en el mundo entero. 

Imagen, palabra, sonido y fiesta. Aunqu e a ella nos 

refiramos en último lugar, no hemos querido olvidar, 

en esta ocasión, que Festa sale a la calle por que a ella se 

va a asomar, en breve, la Madre, la Virgen del Remedio. 

Y, entre los cambios que hemos decidido introducir 

este año en la publicación, Ella y la Festa, vienen al pri

mer lugar de la misma. Por ésta nos hemos quedado sin 

vacaciones, trabajando todo el verano porque, como 

siempre pasa, cuando empe zamos , allá por los meses 

de enero y febrero, decíamo s "queda tiempo ". Pero ya 

se sabe, el tiempo vuela y aquí estamos, otra vez, a las 

puertas del mes de octubre, después de poner mucho 

entusiasmo para que este otoño Festa tenga un hueco 

en sus mesas, en familia, con amigos, vecinos y buena s 

noticias, que ya va siendo hora. 

Felices Fiestas. 

Fotografías: Camareras y Mayordomos de la Virgen del Remedio,José Antonio López Rico, Andrés López Motos, Aurora Pérez Moneo, Maruja 

Perea Pérez, Gabriel Gómez Pérez,José MartínAnaya, Pascual Castillo, Isabelo Gómez de Mora, Héctor Navarro, archivo de Hipóüto Navarro, 

Wormación, El Carret; otras publicaciones y materiales aportados por los autores de los trabajos 

Corrección de textos: Dirección. Concejilias de Cultura y de Normalización Lingüística 

Edita: Concejilia de Cultura y Patrimonio.Ayuntamiento de Petrer 

Diseño : Metaphora 

Impresión: Cromotype 

Depósito legal: 757-2011 

Tirada: 1000 ejemplares 

La dicección de Festa no se responsabiliza de datos y opiniones de los Jutores. 
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T odo un paisaje 

S ociedad 

L teratura y Música 

La Entrevista 

La Palabra 

La Imagen 

Ü tro año más 

1 O Matizaciones históricas de la Parroquia de San Bartolomé. Juan Poveda López 

16 Mayordomos y Camareras de la Virgen. Ana García Bernabeu, Alberto Montesinos 

18 La dansa deis Nanos i Gegants. Vicente Poveda López 

22 Orden de Festejos. Fiestas Octubre 2011 

30 11 Concurso de Fotografía Digital de Fiestas Patronales Petrer 201 O. Feo. Pascual Maestre, Vicente Olmos 

36 El territorio de Petrer. Paisajes erosivos, paisajes activos. Sabina Asins Velis 

42 Biodiversidad en la Sierra del Caballo. Antonio Belda Antoli 

46 A la Sierra del Caballo. Alejandro Bernabeu 

4 7 Emblema de nuestro pueblo. Alejandro Bernabeu 

48 El Cid, la montaña emblemática. Juan Manuel Maestre Carbonell 

78 La Peña del Cid y Azorín. Roberto Valero 

80 Las aventuras de Arruet y Jabatín. Francisco !barra Martínez 

84 Helios Payá "Gatet", el maestro de la roca. Juan Manuel Maestre Carbonell 

86 Aire libre. Conchi Romero !barra 

90 Un año de los Huertos populares de Ferrusa. La Reserva 

94 Petrer: un valor natural y generador de empleo. Vicente Prieto, María Jesús García 

96 Aquellas excursiones al Arenal de Pruna. Juan Antonio Martí Cebrián, lna Carratalá Soriano 

98 Petrer en las rutas culturales del Casino El dense (2009-2011 ). Gabriel Segura Herrero 

102 Coneixem mentre caminem. Reme Milla Poveda 

106 Cuenta montes. Una marca literaria de corazón montañero. Juan Manuel Maestre Carbonell 

11 O Petrer, todo un paisaje. José Antonio López Rico 

124 Petrer 1611. Los apellidos de los nuevos pobladores. Enrique Mira-Perceval, M·' Carmen Rico 

134 Los García de Loaysa, señores de Petrer (1252-1431). Gabriel Segura Herrero, M·' Carmen Rico 

144 Nuevos hallazgos de la villa Petraria. Fernando E. Tendero Fernández 

150 Un bou de pedra de la cultura ibérica. Vicente Poveda López 

154 La conquista de Mallorca. Francisco Máñez lniesta 

162 El Barrí Antic. Historia de una asociación. Inmaculada Millá, Carmen Herrero, Remedios Planelles 

166 L'Ateneu Cultural Republicá o quan la cultura ens la fem nosaltres. L'Ateneu Cultural Republicá 

170 El herrero. Antonio Lozano Baides, David Lozano Espinosa 

174 lberian Folk Ensemble. Pepe Payá 

178 Crepúsculo de otoño. Francisco Máñez lniesta 

180 De Cometas y Estrellas. Miguel Santos, Davia 

182 Ojos morenos, alma de mar. Verónica Martínez Amat 

186 José Antonio López Rico. Feo. Pascual Maestre, Vicente Olmos 

192 XIV Premio de Poesía Paco Mollá. Lluís Alpera, Rosa Francés Requena 

197 Nostres Llengües. Setmana pel Valencia. Jordi Giménez Ferrer 

200 Reseñas 

21 O XVI Concurso de Fotografía de Medio Ambiente. Tomás Senabre 

214 XVI Concurso Nacional Fotopetrer 2011. Francisco Gil 

220 Anuario. Héctor Navarro Guillén 
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atizaciones 

an Bartolomé 
Juan Poveda López 

Me cuesta creer que sobre la antigüedad de la parroquia de San Bartolomé esté todo dicho. 
Imposible. Y lo dice, precisamente, quién le ha dedicado algunos años a estudiar este asunto. 

He buceado en el gran océano de la historia para llegar, a ser posible, a unas conclusiones que 
puedan satisfacer la curiosidad del gran público, o de quienes son estudiosos de los temas 
locales, o de los eruditos más exigentes! y/ o de los profesionales de la historia. Con la inves
tigación de temas locales, en este caso con el presente trabajo, se llega a un punto que paraliza 
el impulso de indagar. Sencillamente! todo tiene su techo, hasta quien está redactando estas 
líneas lo tiene. Las dudas se amontonan, los recursos donde acudir son más difíciles! más esca
brosos. La barrera que existe ante mí es infranqueable, no puedo continuar, es un consejo in

terior que, dadas las circunstancias, me dicta que hasta aquí he llegado. Otros podrán retomar 
esta iniciativa y mejorar, con nuevas investigaciones, todo aquello que yo no he sabido aportar 

para actualizar los contenidos que exige la transparencia histórica. 

o cierto es que investigadores de la cali
dad del canónigo, Elías Abad Navarro, 
que aportó abundante información para 
a iglesia de la Magdalena, de la Mola de 
Novelda, llegaron a tropezar con incon

venientes pero, a pesar de las dificultades, consiguieron 
múltiples datos que pueden servir para los pueblos ve
cinos, en este caso para Petrer, donde se buscan los orí

genes de la parroquia. A su vez, intentaré redimir la fan1a 
negativa que pesa sobre Josep Montesinos, historiador 
de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Es curioso 
pero da la impresión que pocos son los que han leído las 

referencias a Petrer en la obra de Montesinos. A pesar de 
ello, vengo a insistir que Montesinos, en todo cuanto se 

refiere a nuestra villa, tiene muchos aciertos y en la ac

tualidad se está confirmando. En este trabajo expongo 
cuestiones que verifican mi particular apreciación. 

Espero que esta introducción pueda servir de des
pedida amis actividades de investigación sobre el tema. 
En esta ocasión canalizaré las matizaciones históricas 
en busca de una respuesta sobre aquellas cuestiones 
que, hasta este momento, han quedado suspendidas 
en el aire, como esperando un signo de la providencia. 
Estoy convencido que doctores tienen las instituciones 

y los trabajos que he realizado, comprendidos en el ter
cer capítulo de mi libro Petre,; pueden servir para hallar 
la respuesta que los documentos niegan a este osado 
trovador de la historia local. 
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Por lo tanto, dand o carácter de resumen genera l a 

todo lo que he escrito sobr e la antigüedad de la parro 

quia de San Bartolomé, y desde mi humild e opinión, 

cabe aüadir este nuevo intento por agrupar la informa

ción sobre un conj unt o de asunto s tratado s de los que, 

por su interés, debo dejar constanc ia a continuación, 

aplicando un código de absoluta neutralidad. En caso 

que se demu estre todo lo cont rario callaré con resigna

da discreción. 

Habl emo s de los siguientes asuntos: 

Tod as las referencia s que cita Jo sep Montesinos 

en su crónica Apuntes sobre la Fundación de la Ilustre Villa 
de Petrel son ciertas. Como poco, pueden ser contrasta

das en los tiempos actuales con testimonio s existente s 

físicament e o del patrimonio local, a saber : 

■ Afi.o 1609 " ... después de la expulsión de los moris

cos... que en aquel tiempo y ocasión1 no quedó ni familia ni 
vecino ... les alcanzó la general expulsión ... entraron. .. los cien 
vecinos con sus familias ... " ( 1-pág. 38-39) Testimonio que 

lo acredita : La Carta de Población del Se11orío de Elda 

y otros ejemplo s. 

■ Casa del conde en Petrer : ''Flaza Mayor. .. casa del 

Ayuntamiento ... a mano derecha y contigua ... la casa de los 
Diezmos de este Señorío ... donde suele aposentarse sus seño
res cuando vienen a este pueblo ... " ( 1-pág. 40) Existen testi

monios que así lo acreditan en la actualidad. 

■ Casti llo de Petrer : hace un relato del estado 

ruinoso del mismo¡ el pu eblo desmontó rejas, puertas 

y bloqu es de sillería para otros usos. ( 1-pag. 40) Este 

tema ha sido tratado en distinto s trabajos histó ricos 

que avalan la opinión de Montesinos. 

■ Mo saico Romano: " ... terrapleno de un bancal 
situado entre la balsa (regantes) y senda de la rambla1 se 
descubre un pa11imento ... mosaico de chinas y piedrecitas la-

bradas1 blancas y negras ... a la manera de ramos de Jlores1 

se formó antes de los edificios moriscos ... " ( 1-pág. 45) Me

diante unas excavaciones para abrir la calle de la Co ns

titu ción ( 11-9-1975) y transcurrido s dos siglos apare

ció el indicado mo saico. (3-Pág. 20) 

■ Partida de Pusa: ''. .. denota haber sido pueblo o aldea 
muy antigua y otras señales halladas ... " ( 1-pág. 47) Sob re 

este tema existen estudio s recientes que hablan de ha

llazgos realizados por arqueólogos en el paraje de Pusa, 

expu estos en el Museo Dámaso Navarro.. 

■ Parajes: " ... nos habla del Maimó1 sierra denominada 
el Cid. " ( 1-pág. 48) Son testigos existentes de nuestro 

ento rno. 

Extracción del 
Mosaico Roma no. 
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■ Hoya de Castalla: "En 1707 Petrer se confederó 
con los pueblos de la Hoya de Castalia ... 

11 

( 1-pág. SO) Otro 

tema que confirma la labor realizada por el cronista 

Montesinos en el siglo XVIII y que es cierta. 

■ Villa de Petrer: 
11 

... En 1708 entre otras gracias1 las 
½llas y lugares se les concedió la merced de "Muy Nobles¡ 
Fieles¡ y Leales privilegios reales ... " ( 1-pág. S 1 ). Seguimos 

sumando señales que confirman su autenticidad. 

■ Año 1604: ''. .. primera partida de bautismo ... 11 

( 1-

pág . SS) La parroquia así lo tiene documentado . 

■ Acceso al templo de San Bartolomé: " ... se sube de 
la Plaza por dos órdenes de nueve gradas con su parapeto1 
todo obra de canterería ... 11 

( 1-pág. 61) Las gradas de acce

so han tenido dos cambios de imagen. La última refor

ma, que es su estado actuat se llevó a cabo respetando 

su primitiva configuración anteriormente citada. 

■ Y por abreviar nombraré aquellas cosas que son 

conocidas: nos habla de las Cofradías que se crearon, 

de altares privilegiados, de reliquias a San Bonifacio, 

de retoría o curato, de capellanías, de residentes y del 

archivo parroquiat etc. etc. y sobre la custodia de docu 

mentos dice: " ... su ilustre parroquial Iglesia ... no obstante ... 
no han llegado a nuestros días ... papeles y libros se traslada
ron al archivo de la Sta. Catedral Iglesia de Cartagena ... o 
por que con el poco cuidado de los párrocos se han traspa
pelado lastimosamente ... " (1-pág . 61-65) Habla de las 

ermitas situadas en el término de Petrer y partidas ru

rales. ( 1-pág. 73) Y hace un relato de la vida y martirio 

de San Bonifacio ( antes de ese momento desconocido 

para el pueblo llano) (1-pág. 77 al 87). Lo expuesto es 

sólo una pequeña mue stra y lo dice todo, no precisa 

aclaración alguna. 

Ahora bien, es nece sario que hablemos de las 

siguientes referencias históricas, siemp re de la mano 

del cronista Montesinos, que representan la fuente de 

datos histórico s en los que, inicialmente, me he basado 

ante la ausencia de otra documentación al respecto: 

TESTIMONIOS HISTÓRICOS: 
Referencias que cita: El Papa Clemente VIII dijo 

en 1602 refiriéndose a Petrer: "Hay en él Iglesia Parro
quial muy antigua ba;o la invocación de San Bartolomé ... 
año 149411 

Estos dato s están refrendados por la com

parecencia de un federatario público. (2-Pág. 221 a 

280) (1). 

Josep Montesinos dejó constancia de lo siguien

te: " ... ni se encuentra otro documento que lo acredite¡ pero es 
constante que en el año 14301 siendo del obispado de Car
tagena ya era o se titulaba Parroquia de San Bartolomé¡ y 
tenía cura propio para la instrucción y cuidado y enseñanza 
de sus feligreses ... " (2) ( 1-pág. SS) y (2-pág. 221 a 280) 

Fijar la antigüedad de la parroquia de San Barto

lomé es muy difícil y, por mi parte, sería muy temerario 

decir que en el siglo XIII-XIV ya existía nuestra parro 

quia, pero los siguientes indicios pueden aclararnos 

algo importante, según los testimonios que citaré. 

El texto completo es el siguiente: "El lugar de Petrel 
se compone de 240 casas de christianos viejos y 7 de chris
tianos nuevos. Hay en él Iglesia Parroquial muy antigua 
baxo la invocación de San Bartolomé¡ su cura de almas se 
ha gobernado por un presbítero mercenario puesto por el or
dinario a quienes el dueño temporal Conde de Elda ha dado 
35 libras anuales por razón de los frutos que dicho pueblo 
percibe ascendiendo el valor de estos a 700 libras y también a 
razón de cierta concordia sobre dichos diezmos en partes del 
Obispado y Cabildo de Cartagena y don Juan Ruiz de Co
rella1 Conde de Consentayna y dueño temporal entonces de 
Petrel1 según escritura otorgada por Matheo Esteve1 notario 
de Valencia a los 30 de agosto de 1494 (rectificado lo trascri
to de 1424) por lo que dicho conde se obligó a mantener en 
dicho lugar un sacerdote cura de almas pagando también sus 
vecinos 15 libras ... " ( 1-pág. 72) 



El texto anterior confirma1 a día de hoy, un total de 

517 aúos de antigüedad de la parroquia. Precisaba en

con trar un testimonio, o más de u1101 que pueda servir de 

apoyo para refrendar que la crónica de Montesinos tiene 

muchos aciertos, siendo mi apoyo el siguiente texto: 

"Lo escribió y ordenó el Ilmo. SI'. D. Diego de Comontes, 

Obispo que fue de dicho obispado desde el año 144 7 hasta 
1458 que murió ... quién ordenó componer la historia de su 
obispado desde 1250 hasta sus días. Fundamento de la Santa 
Iglesia y de toda la Diócesis de Cartagena. Este documento es 
venerable por su antigüedad. .. En este libro, pues, tan sagrado 
y venerado ... aparece dividido en muchos miembros, es a sabe1; 
en dos Oficia/atas, cinco Archipresbiteratos y ocho Vicariatos, 
entre los cuales figura el de la Villa de Elche, integrado por la 
misma villa, la de Aspe, la de Nove/da, la de E/da con Salinas, 
el lugar de Petrel, el de la Muela, el de Chinosa, el de Monóvar, 
el de Crevillén situado en el término de Orihuela, y lugar de 
Asprella. Sigue en latino y su traducción es: Con estas pala
bras aseguran haber comprobado que en las Ciudades, Villas, 
Castillos y lugares de todo el obispado que antes ha designado, 
desde el principio de su adquisición o conquista,jueron erigi
das Iglesias después de la predicha Catedral, y que en ellas y en 
cada una de estas por sus antes recordados predecesores, en sus 
respectivos tiemposJueron instituidos y aparecen los beneficios 
Eclesiásticos que siguen .. " ( 4-pág. 37-39) 

La anterior expo sición me lleva a confirmar lo que 

dejó escrito Montesinos: " ... ni se encuentra otro documen
to que lo acredite¡ pero es constante que en el año 1430, sien
do del obispado de Cartagena ya era o se titulaba Parroquia 
de San Bartolomé¡ y tenía cura propio para la instrucción 
y cuidado y enseFianza de sus feligreses .. " El obispo Diego 

de Comontes ordenó en 144 7 componer la historia de 

su ob ispado desde 1250. Por lo que en Petrer ya existía 

iglesia en 1430 y tambi én en 1447 lo que es confirma

do por el ob ispo de Cartage na. La antigüedad 1 en esta 

nueva ocasión 1 se fija en 581 aúos . 

Pero debo aúadir un nu evo y últim o dato histó

rico : habla ndo de la Reina Do11.a Violante de Bar1 se-

110ra de Elda dice: ( 1387- 1424) "Durante el señorío de 
esta dama tuvo lugar la conversión de moros y cristianos 
para prevenir los desmanes que bandoleros sin control, fills 
de perdisió apellats almugáres, los quals no tements deu ne 
la senyoria del dit senyor Rey querrejants ... Esta reunión se 
celebró el 3 de diciembre de 1399 en la iglesia de Santiago 
de Orihuela, bajo la presidencia de Guillem de Martorell, 

MATIZACIONES HISTÓRICAS DE LA PARROQUIA DE SAN BARTOLOMÉ 

legado especial del rey de Aragón don Martín. .. Por parte 
de E/da y en representación de la reina Vio/ante firmaron la 
concordia Vidal de Blanes ... Por parte de Petrer lo hicieron 
igualmente Sanxo de Carmago, escuder e procurador del dit 
noble en García Jojfre de Loaysa, señor de Petre1: .. " 

Es citado Elías Abad y la obra "Fundamentos de la 

Santa Iglesia y de toda la Diócesis de Cartagena" (5-Pág. 

126- 128) . Estos hechos1 aunque dicen mucho 1 no con

cretan lo suficiente. Es posible que en 1399 los "pactos 

de la concord ia" les llevaran a firmar un convenio en

tre las parte s con el que pudieron tomar la decisión de 

transformar lo qu e fuera m ezquita en iglesia en aqu e

llos pueb los dond e no se llevó a cabo la transform a

ción con ocasión de la prim era confiscación ( 124 5) 

para poder atend er la educación cristiana de los moros 

conve rsos. Lo cierto es que esta nueva referencia histó

rica nos sirve para con firmar1 una vez más1 la existenc ia 

en 14301 según dejó escrito Mon tesinos1 "iglesia muy 
antigua en Petrer" .. 

Lo expuesto me lleva a pen sar en la existencia de 

unos pactos que los pueblos que se m encionan ante

riormen te llevaron a cabo1 con la siguiente reflexión 

sobre sobre la antigüedad de la parroq uia de Petrer1 a 

saber : 

Referencia s históricas. Es preciso que valoremo s 

los hechos siguiente s: 

■ En 1245 el rey Jaime I dispu so transformar las 

mezq uitas en iglesias. Era mu y devoto de la Virgen Ma 

ría1 a la que dedicó do s mil iglesias (2-Pág . 235 ). Petrer 

tuvo una capilla en el castillo. 

■Aúos 1387- 1424 . Durante el seúorío de D ªV io

lante tuvo lugar la conve rsión de los moros. Las me z

quitas se transformaron en iglesias cristianas dentro de 

esos 40 a11os1 bajo el reinado de D ª Violante. 

■ Siglo XN-XV : la libertad de practicar la religión 

islámica sufrió1 en los siglos indicados, recortes y trabas, 

incluso la confiscación de las mezquitas y la prohibi 

ción de cons trui r otras ( 2-Pág. 266). Este relato, de otro 

autor1 con firma lo expuesto por D ª. Violante. 

■ En 3 de diciembre de 1399 se estableció " ... bajo 
la presidencia de Guillern de Martorell ... Firmaron la con
cordia por parte de E/da Vida/ Blanes ... por parte de Petrer 
Sanxo de Carmago ... " 

La clave de lo expuesto se deb e buscar en el men

saje de estas líneas: "Catedral de Cartagena .. .fueron erigi-
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das iglesias después de la predicha Catedral ... 11Y a este res

pecto se aporta la siguiente informac ión: el 31 de julio 

de 1250 el papa Inocencia 1\1, atendiend o los deseos de 

Fernando III de Castilla, ordena iniciar las obras de re

construcción. Fue fray Pedro Gallego el primer obispo 

de Car tagena. En 1245- 1246 se materializó la recon

quista de Cartagena y se inició la restauración del an

tiguo obispado . Respecto al acabado o fin de las obras 

de la Catedral (la información hallada es algo confusa) 

se dice que fue a principios del siglo~ fecha que co

rresponde a la terminación de la fachada de la catedral 

durante el reinado de Enrique III. El constructor fue de 

la familia Fajardo Seüor de Cartage na y adelantad o el 

Justicia Mayor del reino o Gobernador de Murcia. 

A continuación expongo las posibles alternativas 

sobre el tema desarrollado en este trabajo, según los si

guientes datos histórico s. A saber : 
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■ Alfonso V el Magnánimo " ... el rey solicitó del Papa 
Nicolás V (1447-1455) la confirmación de la misma. El 
Santo Padre que no olvidaba los servicios prestados a la 
Santa Sede por el Conde de Cocentaina, le concedió benig
namente por su parte que pudiera gozar de los sobredichos 
diezmos y primicias con la condición de edificar tres o cuatro 
iglesias en dichas villas y lugares y mantener a dos sacerdotes 

con la dotación de quinientas libras anuales y perpetuas. 
11 

( 3-
Pág. 44 ). La expresada intención fue aprobada por bula 

de 12 de mayo de 1451. 

■ Según Alberto Navarro, con la iglesia de Elda y 

Aspe no se cumplió la voluntad de Roma. El cond e sos

layó tal obligación. Y sin embargo se silencia que Petrer 

y Salinas corrieran la misma suerte. (5-Pág. 136) 

■ El seüor de Elda y Coce ntaina, efectuó una con

cordia con el obispo de Car tagena ( 1494) obligándose 

a manten er a los presbíteros, ermitas, iglesias y parro

quias, y que el conde y sucesores pagasen al obispo 200 

libras. Por lo tanto mi deducción es correcta: Petrer y 

Salinas tenían iglesia y no Aspe y Elda. (5-Pág. 138). En 

el caso de Elda se fundó la iglesia en 1528. ( 5-Pág. 128) 

■ Lo expuesto me lleva a pensar y así se confirma 

que Josep Montesinos no dudara en decir: " ... pero es 
constante que en el año 14 30, siendo del obispado de Carta
gena ya era o se titulaba Parroquia de San Bartolomé. 11 

Tal 

referencia coincide con la presencia y testimonios de 

los siguientes personajes: 

A)Alfonso VelMagnánimoreinóen 1396enN ápo

les, y de 1416 a 14 58 fue rey deAragón, Cataluüa, Valencia 

y Nápoles. Corella recibió apoyos de este monarca. 

B) Aüos 1387-1424. Durante el Seüorío de D ª. 

Violante ( 40 aüos) tuvo lugar la conversión de los mo 

ros. Fue necesario transformar las mezquitas en iglesias 

cristianas para pod er atender la educ ación cristiana de 

los moros conversos. 

C) Aüo 1424, al enviudar Dª. Violante, vend ió a 

Xime n Pérez de Corella, de Coce ntaina, los beneficios 

y propiedades del condado de Elda. 

D) Diego de Comon tes, obispo de Cartagena 

(1447-1458), cita que en Petrer existía iglesia después 

de la predicha catedral. 

Podría aportar más datos, pero considero que con 

los citados anteriorm ente es suficiente. 

Todos los per sonajes mencionados fueron pro 

tagonistas para hacer valer que en 14 30 ya existiera 

parroquia en Petrer. Por supu esto Josep Montesinos lo 

dejo escrito, según dato s que pudo conocer del obis

pado de Cartagena. De lo cual dejó constancia en su 

crónica, y en dond e menciona el libro Fundamentos de 
la Iglesia y de toda la Diócesis de Cartagena. 

Lo cierto es que siento un gran respeto por los te

mas históricos; es la obra de nuestros antepasados, y no 

puedo ni debo hablar al azar de la antigüedad de nues

tra parroquia . Debe haber en algún lugar un documen

to que nos pu eda acercar al punto exacto del inicio de 

nu estra parroquia. Aunque en esta ocasión ya se tienen 

los datos anteriormente establecidos: es probable que 

hubi ese iglesia parroqui al en Petrer, por supuesto, en el 

silgo XV.Y me reitero: tenía razón Josep Montesinos, al 

que le amparan muchos testimonio s e indicios históri

cos como los que he apor tado en este trabajo. Tan claro 

como lo refrenda, también, el siguiente texto de Diego 

de Comontes, obispo de Cartagena, en los aüos 144 7-



14 581 cuando dice : "Con estas palabras asegura haber 
comprobado que en las Ciudades, Villas, Castillos y lugares 
de todo el obispado que antes ha designado, desde el principio 
de su adquisición o conquista,jueron erigidas Iglesias después 
de la predicha Catedral, y que en ella y en cada una de éstas 
por sus antes recordados predecesores, en sus respectivos tiem
pos,jueron instituidos y aparecen los beneficios Eclesiásticos ... " 
( 4-Pág. 39) Sin reserva alguna debo concluir diciendo: 

el arte de interpretar textos para fijar su verdadero senti

do1 y especialmente el de interpr etar los textos sagrados1 

MATIZACIONES HISTÓRICAS DE LA PARROQ UIA DE SAN BARTOLOMÉ 

no me corresponde a mí1 debe pasar a manos expertas 

y sacar las conclusiones que procedan. 

En definitiva1 como "doctor es tienen las institu

ciones ·; ante las dificultades con que tropiezo para con

tinuar la búsqueda de datos y poder ultimar este relato1 
dejo para los erudito s con mejor preparación que la mía 

el continuar con la investigación1 guiados1 al menos 1 por 

las rese!'ias que el canónigo Elías Abad dejó en su obra 

Libro de Fundamentos de la Santa Iglesia y de toda la Diócesis 
de Cartagena, con el que se podría hacer un seguimiento 

de vital importancia sobre el tema de la antigüed ad de la 

parroquia de San Bartolorné de Petrer. 

La verdad no se predica: se demu estra con ejem

plos fehacientes. Todos somo s responsab les de ella. 

Está claro que1 de una parte 1 siguiendo la estela de la 

providencial gestión realizada por Hipólito Navarro y, 
por otra1 de la labor llevada a cabo por investigadores 

como Jo sep Montesinos 1 Elías Abad 1 Alberto Navarro 

y otros 1 se ha podido llegar a descifrar que la antigü e

dad de nuestra parroquia 1 ya existente en 14301 es en 

estos mom ento s de 58 1 a11.os1 aüadiendo 1 no obstante 1 
que antes del reinado de D ª. Violante parece impo sible 

que se imp lantara la parroquia en Petrer1 por la situa

ción de inestabilidad en esos tiempo s. 

NOTAS: 

Montesinos,]. "Apuntes de la ilustre Villa de Petrel". 

Poveda López,J. "Petrer Raíces históricas". 

Navarro Villaplana, H. "La Fiesta de Moros y Cristianos de 

Petre,; l 983." 

Abad Navarro, E. "El Castillo de La Mola de la ciudad de No

ve/da". Novelda, J 984. 

Navarro Pasto1; A."Historia de E/da. Tomo 1, de la Prehistoria 

al Siglo XlX". Elda1 1981. 
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No es la primera vez que de ellos se habla en estas páginas. No obstante1 muchos se siguen 

preguntando cada año quiénes son las personas que se encargan de preparar a la Virgen del 
Remedio. Por qué lo hacen. Y por qué esa vinculación con la Iglesia y con quienes a ella se 
acercan1 a rezar1 a comulgar1 a comprometerse1 a solicitar1 a despedir ... Festa 2011 ha querido 

que se vuelva a hablar de este grupo. Como reconocimiento1 pero también como difusión de 

su labor. A las camareras1 a los mayordomos1 al Consejo Pastorali al grupo1 a Ana García Ber
nabeu1 enhorabuena y gracias por explicarnos qué hacen1 quienes son. Víctor Santos 

amos un grupo formado por hombres y 
mujeres cuya misión dentro de las activi
dades de la Iglesia es la de administrar, cui
dar y conservar el patrimonio de la Virgen 
del Remedio. 

En las fiestas de nuestra patrona comenzamos 
preparando a la Virgen para su bajada a la Santa Cruz 

y su posterior subida, dejando en todo momento que 
cualquier persona que quiera llevar o ayudar en esta 
tarea pueda realizarlo. 

Una semana después de este acto comenzamos a 
reunirnos con el fin de concretar horarios para prepa
rar el montaje del pabellón de la Virgen, los días de la 
puesta de flores, la ofrenda, la celebración litúrgica del 
día de nuestra patrona, la novena, la procesión y los días 
de recogida hasta el próximo año. 

Se trabaja tarde y noche durante varios días conse
cutivos para que el pabellón quede totalmente montado 
y el día 5 por la noche puedan dar comienzo nuestras fies
tas, con la interpretación de la Marcha Real y la Salve Ma-

rinera a los pies del templo, cuyas puertas permanecen 
abiertas para que, todo aquel que lo desee, pueda acercar
se a saludar y presentar sus respetos a nuestra patrona. 

El día siguiente tenemos la ofrenda que la comu
nidad ofrece a la Virgen y los mayordomos y las cama
reras nos encargamos de recoger las flores y separar 

aquellas que podamos utilizar para el altar, llevamos los 
alimentos aportados a Cáritas y ayudamos a organizar
los, y recogemos los donativos que son utilizados para 

los gastos de las fiestas y mejoras que se van realizando 
según las necesidades. Como muestra, el pasado año 
restauramos una cruz y unos ciriales que fueron utiliza
dos en diversos actos. 

Y llega el día principal, con la celebración de la 
Eucaristía dedicada a nuestra patrona, la Virgen del 
Remedio. Una vez finalizada procedemos a bajar la 
imagen e instalarla en las andas para, por la tarde, reali
zar la procesión en su honor. 

En los días que suceden se realiza la novena en 

honor de nuestra patrona. Cada misa es preparada 



por uno de los distintos grupos que componen el 

consejo parroquial. Se trabaja también en el cambio 

de flores del altar, que serán las que se vean al fina

lizar el novenario con el beso del escapulario y la 

emocionante subida de nuestra Virgen cantando El 

Adiós a María. 

Pasado este día, terminamos recogiéndolo todo. 

Y así, entre preparativos y actos, celebramos las fies

tas de nuestra patrona. Sin embargo, nuestro trabajo 

continúa durante el año con reuniones en las que 

cambiamos ideas y las concretamos para las próximas 

celebraciones. 

Antes de volver con las siguientes Fiestas Mayo

res nos encontramos con la Semana Santa, en la que 

nuestro grupo participa arreglando las imágenes que 

van a formar parte de las procesiones : el Nazareno, 

el Cristo Yacente y la Dolorosa . También arreglamos 

la Capilla de la Comunión para que nuestra comuni

dad pueda velar a Jesucristo Yi en el día más grande de 

nuestra religión, la Resurrección de Jesús, preparamos 

M AYORDOMOS Y CAMARERAS DE LA VmGEN 

a la Virgen en las andas para que pueda celebrarse el 

tradiciona l y emocionante encuentro, donde María 

realiza tres reverencias ante el Altísimo antes de que 

dé comienzo la procesión. 

A las personas que componen el grupo se les pide 

un compromiso, lo que significa que deben tener pre

sente esas fechas cada vez que programen sus activida

des personales. Es un compromiso que nuestros pre

decesores nos han inculcado a través del tiempo y que 

los miembros en activo creemos que ha sido la base de 

su continuidad. 

Algunos de nosotros nos encontramos involu

crados en otros colectivos, como la catequesis, Cáritas, 

etcétera . Y como grupo tenemos nuestro representan

te en el Consejo Parroquia l, donde participamos de las 

actividades que en él se deciden. 

En definitiva, somos un grupo de distintas per

sonas, con diferentes edades, conviviendo y traba

jando por lo que creemos nuestro amor a la Virgen 

del Remedio. 

FESTA 2orr • 17 



- N l ºESTRA FIESTA -

18 • FESTA2or r 

a dansa 
dels N anos i Gegants 

-... angels, apostols, patriarques, 

profetes, vergens, innocents, 

Vicente Poveda López 

cuqua de sent Jordi, Jarcha de noé, 

cherubín, lescala de Jacob, una creu 

de sent Berthomeu, la nau de sen 

Nicholau, les claus de sent Pere, la 

cuqua de santa Margalida, vestes de 

;_ , --~~,-.-:.·-:-~~ -~ ; ..... _ .. \ :J.Jl'_·_:j ·_ " __ ;_r 
, ' ,,- ' .- •J .... ... . . . ., . ,• . . . - - ,' --.. , .. 
.. .. . , .. . .. .-·. . ... 

. ,. -- - -.....a. V '. . . .11. . -- ~ - \ ~-•;~::~ 
sent Jo han Baptiste e de sent Onofre, 

santa Maria Egipciaca, 

dos homens que foren leo ns. 

... ~\'-~ ., 
•r* ,~ ~.. . Jo1.e, A /.apez 

Estos datos} que provienen de las cuentas de gastos que aparecen en Claverina comuna de 

principios del siglo XYi pueden hacernos una idea de los elementos simbólicos que partici

paban en las manifestaciones festivas asociadas a la procesión del Corpus Christi en Valencia. 

Incorporaban entremeses} misterios y rocas} así como un cortejo de figuras bíblicas reprodu

cía la historia de la humanidad cristiana. Podemos observar que estas representaciones valen

cianas no se mostraban en solitario} sino que iban asociadas a ciertos atributos} rememoran

do un relato o historia católica que sería conocida por el pueblo. En resumidas cuentas} son 

alusivos a un programa bíblico o hagiográfico. Estas imágenes de bulto se colocan sobre una 

estructura de madera en forma de peñasco que recibía y recibe el nombre de roques. Durante 

las tres primeras décadas del siglo XV las efigies inanimadas fueron sustituidas por feligreses 

o actores. Los sacerdotes} igualmente 1 encarnaban las escenas religiosas dando lugar a los co

nocidos entremeses o misterios. También agregaron personajes procedentes de fiestas más 

antiguas como els nanos i gegants de cartón} procedentes de la fastuosidad de las procesiones 

barcelonesas. 

ELMODEL CASTELLA 
Por deseo de la ciudad de Valencia se incorpora

ron a la procesión de 1589, según datos recogidos de 

los jurados en 1588: -"pera millar solemnifar les festes del 
Corpus nos ha paregut fer jagants com se acostumen aquí 
en Madrid, Toledo y a/tres parts de Castel/a"-. Consta en 

el manual que no regatearon cantidad alguna, con el 

número de artesanos y lo que cobraron, tanto por el 

modelaje de cabezas, como carpintería para los cuer

pos y vestidos, en los que emplearon tafetanes, linos y 
toda clase de adornos, como plumas, pasamanerías y 

arracadas. Era una variante de la danza deis capgrossos 
i gegants, concretamente de dos nanas y ocho gegants. 
Bailaban por parejas estableciendo una danza pecu

liar desligada de les roques. Según una descripción fe

chada en 1599 de la procesión de Sant Vicent Ferrer 

que nos relata: 

- " ... en el remate de dicha procesión de las banderas 
iban, con buen orden y concierto, los ocho gigantes de la Ciu
dad, que suelen sacar cada un año en la procesión del Corpus 
Christi y en esta de San ½cente también, que cierto fue muy 



cosa de ver como seguían la procesión por las calles quepa
saban, vinieron a salir por el dicho portal del Real bajando 
por la misma puente, unos tras otros, yendo delante de ellos 
un enano y una enana, bailando, como los gigantes, al son 
de la música y copla que traían de atabal y do/saina con dos 
trompetillas que concordaban muy bien el son con el cual 
iban bailando, haciendo sus mudanzas conforme la música 
que les tañían, y con este contento y regocijo llegaron bajo 
los balcones donde Sus Majestades y Altezas se los estaban 
mirando la diformidad de gigantes y enanos ... "-. ( 1) ( Ca
rreres, 1960) 

LA DANSA BINARIA 
En 1659 añadieron una segunda pareja de nanas 

y en 1666 agregaron una tercera. Las tres parejas de 

cabezudos bailan una coreografía propia al son de la 

dolraina i el taba! y el repique de las castañuelas. Es una 

danza que comienza siendo binaria, pausada y cere

moniosa, para cobrar más ritmo y finalizar con una 

reverencia, momento que se aprovecha para despo

jarse las cabezotas y recoger las monedas que les echa 

el público. Siempre habían participado en medio de 

la procesión, detrás de los gremios, pero con las refor

mas ilustradas de finales del siglo XVIII fueron colo

cadas delante de ella. 

LA DANSADELS NANOS I GEGANTS 
Documentada en Alacant ( 1439 ), en Valencia 

( 1588) y en Castelló de la Plana desde el siglo XVII. 

Las figuras de cartón piedra al son del taba/ i la dolraina 
disponen de dos partes que las diferencian: por una, la 

danza propiamente dicha y elfandanguet. Y, por otra, la 

marcha con que desfilan o bailan habitualmente, la cual 

pertenece a la originaria danza del siglo XVII1 conocida 

como la }aquera. La pareja de moros1 inicialmente1 bai

lan la moresca¡ la de gitanos1 la gitanesca y la de negros1 la 
xacona i la sarabanda. En 1627 se determina crear una 

agrupación musical en Petrer1 según los apuntes del 

presbítero Conrado Poveda. Los municipios que dis

ponen de danza propia 1 entre otros1 son Ontinyent 1 La 

Font de la Figuera1 Alcoi1 Novelda y la de Petrer1 que 

es una pieza valenciana que se recupera el mismo día 

que nace la Colla el Terros (1980). La danza dispone 

de dos coreografías1 una para los nanas y la otra para los 

gegants. Tienen en común que1 a intervalos1 queda es

tática (la paraeta). Se presta para que los niños imiten 

el baile. Es una obra tríada: la musicat la danzada y la 
parte cantada que1 desde antaño 1 según Vicent Nava

rro "el Dele''. era una letra popular y una segunda parte 

improvisada 1 con las siguientes notas: 

Nanos i gegants 
xiquetets i grans, 
van pels carrers 
saltant i ballant. 

LA DANSA DELS NANOS I GEGANTS 

LACARTAMISSIVA 
La presencia de danzas y de gigantes en las pro

cesiones eclesiásticas se resiente a consecuencia de 

diversas reales cédulas del siglo XVIII1 concretamente 

de 17771 1780 y 1785. El decreto del regidor Joaquín 

Salou dictó1 el 10 de mayo de 17921 la prohibición de 

danzas1 gigantes1 rocas1 misterios y otros componen 

tes en la fiesta. Aunque existe una permisividad en 

las Cartas Misivas ( 1792-1793 \ consiguiendo que la 

comitiva lúdica fuera separada de las manifestaciones 

religiosas en la ciudad de Valencia. 

LES QUATRE PARELLES DE GEGANTS 
Desde finales del siglo XVIII1 antes de empezar 

la procesión valenciana1 salían las rocas. Estas carro

zas eran arrastradas por tiros de mulas que facilitaba el 

gremio de molineros. A continuación iba una comitiva 

que arrancaba con los tres Reyes de Arrnas1 con atuen

dos de ceremonia 1 portando el estandarte o señera; 

después 1 los seis cabezudos que aluden a la compren

sión del misterio eucarístico por parte de las naciones 

infieles y por último los ocho gigantes que1 con pausas 

y por parejas, danzaban formando revoloteos. Las cua

tro parejas de gigantes eran llevadas por los cofrades de 

San Cristóbal y representaban a Europa 1 Asia1 África y 

América. La pareja denominada Europa era conocida 

corno el español y la española y cada año sustituían 

sus trajes1 divulgando de esta manera las tendencias 

en la vestimenta. A continuación reproducirnos una 

descripción de 1780: -." .. siguen los ocho gigantes, vistosos 
y adornados personages de seis a diez arrobas de peso, con 
cirios de ocho á diez libras ... "·. 

n 
Na-nos i ge--gants, eh! xi--que--tets i grans, 

van per 

,, .. u OI r 
. ,;, 

xuwusr 

j 1 c:f 
els ca--rrer s , sal-tant 

fJ 
ba-llant, eh!. 

eh! 

11 

1$·; J 
....-... , =i= -~ :::1 
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En el siglo XIX, acorde con una nueva mentalidad 

de la sociedad, quedaba reducida la participación de 

los gremios y de las comunida des religiosas. Las danzas 

se infantilizaron y los distintos elementos figurativos 

fueron suprimidos, mostrando una clara decadencia. 

En este sentido, la decisión tomada por la comisión de 

fiestas del Ayuntamiento de Valencia en 1850, propu

so introducir: 

"aquellas reformas que los adelantos y las ilustraciones 
de la época reclaman, desterrando ciertas practicas que si en 
siglos anteriores pudieron merecer alguna aceptación no es
tán ya en armonía con la cultura del presente, y que al mismo 
tiempo dan lugar á abusos y á desórdenes que de ninguna 
manera deben tolerarse. Al efecto ha acordado suprimir des
de este año la comparsa llamada de Archanos ó degolla1 en 

la cabalgata de convite que tiene lugar la víspera y el día de 
la función1 sustituyendo en su lugar otra clase de acompaña
miento más propio y análogo al obgeto de dicha cabalgata1 

al paso que más decoroso y en armonía con lo grave y gran
dioso de la festividal1

-. 

LA RENAIXENC,:A 
Durante el último tercio del siglo XIX se originan 

manifestaciones de índo le folclorista a lo largo y ancho 

de la geografía española, con la publicación de melo

días de temas populares, música de danza para piano, 

obras para pequeüas agrupaciones instrum entales y 

concursos de música pop ular. La Renaixern,:a fue un 

movimiento cultural valenciano, con actuacion es a 

nivel literario, musical y de artes plásticas. Desde el 

punto de vista musical, tuvo la necesidad de recuperar 

y formar una conciencia musical valenciana. Carmelo 

Navarro Llombart, conocido por Constan tí Llombart, 

funda en 1878 la "Societat Lo Rat Penat". En 1883, 

Amanci Amorós Sirvent (Agullent, 1854 - S. Cugat del 

Valles, 1925) presenta una colección de ocho piezas 

al concurso organizado por la "Societat Lo Rat Penaf 

que, anualmente, organizaba dentro de la Fira de Julio! 

de Valencia. La obra fue presentada bajo el lema "¡Oh 
Valencia1 sultana foresta1 jo et saluder Obt uvo el premio 

a la Batuta Artística, con las siguientes obras sobre mo 

tivos populares : Me/odies característiques del dolfainer va
lencia devant la processó (n° 1 y 2); Dansa de la Ribera del 
Xúquer; Dansa deis gegants; Dansa del Nanas; Dansa de la 

Val! d 'Albaida; Jota Valenciana y la nº 81 con el titulo Jota. 

ELS NANOS I GEGANTS EN LA FESTA 
DEL CRISTO DE PETRER 

En la primera mitad del siglo XX localizamos re

ferencias a las fiestas mayores y a les Carasses de octu

bre: en 1930, 1939 y 1945 citando "danzas regiona les 

y bailes populares al estilo del País". En 1949 reseüan 

"Grandes Bailes de Mascaras". Sabemos que entre 

1949 y 1950 los concejales del Ayuntamiento, los 

hermano s Ricardo y José Rico Bernabé "Siro", con

tactaron con José Plá Maestre "el Penca" en su domi

cilio en el carrer Nou para que arreglasen las antiguas 

figuras de cartón piedra, que estaban arrinconadas 

y casi olvidadas en el almacén que el Ayuntamiento 

poseía en el Salitre. Las primeras noticias que hemos 

localizado, documentadas en el siglo XX, sobre la 

participación festiva en Petrer deis nanas i gegants pro

viene del diario alicantino Información en la tirada del 

22 de julio de 1951 dedicado a la Festa del Cr isto, con 

el siguiente comentario : 

-
11En la villa de Petrel se han celebrado solemnísimos 

cultos en honor del Santísimo Cristo de la Sangre1 organiza
dos por la comisión encargada de los feste;os en homenaje al 
indicado santo. Entre otros actos se han celebrado los siguien
tes: pregón de las Gestas1 con dulzaina y tamboril y des.file 

de las comparsas de cabezudos; pasacalles por la banda de 
música de Petrel, cucañas y varias verbenas ... 11

- . 

LA FESTA DEL CRISTO, EL CORPUS I LA 
VERGE DEL REMEI 

Los cabezudos iban delante de la procesión del 

Cristo, los portadore s, Bonifacio Maestre Maestre 

"Fasio", Ju sto Medina "el Campanero", "Fainco" y "el 

Quinto", acarreaban los muñecos de cartón con la 

gracia que siempre les caracterizaba. Una vez fina

lizado el rito, con los ingredientes facilitados por el 

Ayuntamiento y en la misma plaza del consistorio, 

preparaban una suculenta paella, regada con el exce

lente vino de la tierra. Poco después els capgrossos i ge
gants se infiltraron en el Corpus Christi y en les Festes 
de la Verge del Remei. La decadencia se inició en 1965 

cuando dejaron las calles vacías de su peculiar alegría. 

A principios de la década de 1970 se hizo cargo de 

este cometido Celestino Morales López-Pastor, en 

un momento en el que parecía que no iban a perdu

rar los entraüabl es cabezudos , ya que faltaron a su cita 

anu al en más de una ocasión, quedando relegados a 

los festejos del Corpus y de la Verge del Remei. Celesti

no Mora les reconoció que no fue fácil mantener una 

tradición que siempre había sido fiel en las calles de 

Petrer. Los nuevos portadores eran jóvenes y niüos 

que eran recompensados con unas monedas para es

timularlo s en próximas ocasiones. Con la entrada de 

las corporaciones municipales democráticas els nanas 
i gegants fueron popularizados y empezaron a partici

par en casi todos los barrios transportados en el ca

rromato de Luís Sanchíz "el Trapero". En 1978, se es

trenaron dos nu evos gigantes que miden dos metros 

cincuenta centím etros, construídos en Zaragoza, pa

sando los antiguos al baúl de los recuerdos. Celestino 

Morales asegura que se llevó una gran alegría cuando 

los jóvenes de "Ballant en Rogle" se ocuparon de los 

personajes de cartón. 



ASSOCIACIÓNS, ESCOLES I COLLES 
En la década de 1970 encontramos las primeras 

tentativas de recuperación de las tradiciones populares 

y, más tarde, de manera concreta, la creación de asocia

ciones permanentes. Aunq ue en muchas poblaciones 

se han perdido las imágenes bíblicas, se mantienen o 

han recuperado las danzas o cuando menos los nanas 
i gegants. Existen munic ipios en los que han apareci

do asociaciones y escue las dedicadas a conservarlo s, 

como son los casos de la ''A.ssociació del Corpus" de 

Xativa, que ha recuperado la mayoría de los elementos 

que componía el corte jo festivo¡ el "Grup Fold oric Tra

pig" de Gandia, cuya danza precede a la procesión, con 

Nanas, Moma y Cavallets. De l mismo modo, ha surgido 

la "Colla de Gegants i Cabuts" de Benicarló, el "Grup 

de Danses Sant Jordi" en Al coi, la "Esca la de Dansa " en 

Picanya, la ''A.ssociació de Gegant s i Cabets " en Ontin 

yent y "Ballant en Rogle" en Petrer. 

BALLANT EN ROGLE EN PETRER 
Una docena de amigos, deseosos de que la tradi

ción se mantuviese, y tras un encuen tro en la vecina No 

velda, sienten la necesidad de relacionarse con collas de 

otros municipio s. Deciden crear un a asociación cultural 

en 1996 para sostener el testigo deis nanas i gegants. Una 

iniciativa de ilusión que, sobre sus cuerpos , acarrean 20 

o 30 kilos de costumbres legendar ias. Aque l 27 de oc

tubre de 1996 en la Pla~a de Baix asistió un numeroso 

público para presenciar la entrada-saludo de las figuras 

de cartón ven idos de otros pueblos para asistir al bauti

zo simbóli co de nu estros gigantes con los nombres de 

Remei y Bonifaci. A la otra pareja que se conservaba se 

les conocía porJaume I y Blanca. A los nanas se les cita 

por su oficio o indumentaria: tenemos una "pareja de 

maüos " y una "cantinera''. Otro nano es "Cap Llaurat''. 

diseüado por un niüo de Petrer para un concurso or

ganizado por el Ayun tamiento y " El Mariner' '. que, en 

realidad, es un pirata al que se le ha sustituído el nom 

bre por la similitud de su vestimenta con la compar sa 

de Marinos. Otra aportac ión a la cultura tradicional la 

hizo la comparsa de Estudiantes, coincidiendo con el 

75 aniversario de su fundación, con la donación de una 

réplica del logotipo de la conmemoración. Con struido 

por el artista fallero José Fruct uoso de Torrellano (Ali

cante\ fue en el 2005 cuando "Copi" se unió a "Ballant 

en Rogle''. ~ recientemente ,un nuevo compa11.ero se in

corpo ra a las filas del folclore petrerense llamado "Pepo ''. 

quien debe su nombre al bisabuelo del autor del dise1101 

Manu Brotons, componente de la colla. 

ELMAGATZEM DEL MERCAT CENTRAL 
Celestino Morales todavía colabora en "Ballant 

en Rogle" porque, cuando los enorme s muüecos no se 

encuen tran de fiesta, son colocados en un almacén ubi

cado cerca del Mercado Central. Cada una de las piezas 

es instalada en su caja y baúl, las cabezas y las mano s de 

L A DANSA DELS NANOS I GEGANTS 

Dansa deis nanos 
11'-'lelodi~ de 1~ Cnl,ll'ffi ,í r/1: /mil ¡u:.w,•.f s1,l11·l' m01i11.1· /HlflUlur.,· l'l1/;-11r·i,111J) 

cartón en sus respecti vas estant erías e identificadas en 

sus envoltorios. Las estructura s de mad era se colocan 

en su lugar correspondi ente. Y esperan su próxima cita 

en las calles de Petrer para bailar levemente con la reti

cente mú sica que produc e la dol~aina i el tabalyv olver a 

repetir pasajes prodigio sos, con sonri sas perenn es, mi

radas perdida s y la dulce ingenuid ad de los niüo s que 

presencian hechi zados ¡ la dansa deis Nanas i Gegants '. 
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SÁBADO , 17 DESEPTIL\IBRE 

, A bs 18'30 h. Tr.1sbdo de nuestr.1 p.ltron.1 1.1 Vir

gen del Remedio , desde 1.1 iglcsi.1 de S.111 B.1r

tolomé en romerfa h.1st.1 1.1 iglcsi.1 de 1.1 S.111t.1 

Cruz, donde se celcbr.11-.1 un.1 i\lis.1 en su honor 

.1 bs 19·30 h. 

DO:\IINGO , 18 DE SEPTI Ei\lBRE 

Fotos: Andrés Lópcz i\lotos 

i\llÉRCOLES, S DE OCTUBRE 

• A bs 20 '4S h. P.1s.1e.1lles por b Asoci.1eión i\ lusic.11 

\ 'irgen del Remedio por el c.1sco .111tiguo, con el 

siguiente itiner,ll'io: Pbi;.1 de lbix, Cfoov.1s del 

C.1stillo, José Perseguer, S.111 Vicente, (;,1briel 

Brotons , C.1stebr , C.111tcreri.1s, Pbi;.1 de 1.1 Foi.1, 

S.111 Antoni<;, Agost , S.111 lbfael, Pbi;.1 de D.1lt, 

Cur.1 B,ll'tolomé i\lu11oz )' Pl.~i;.1 de B.1ix . 

• A bs 2(l'4S h. P.1s.1e.1lles poda Socied.uf Unión 

i\lusic _.11 )' b Colla de Doli;.1iners i 'fah.1lcters El 



José Perseguer, San Vicente, Gabriel Brotons, 

Pla','.a de Dalt, Cura Bartolomé Mmioz y Pla','.a 

de Baix. 

• A las 19'00 h. Ofrenda a nuestra patrona la Virgen 

del Remedio. A continuación se cantará la so

lemne salve a cargo de la Coral Petrelense y la 

banda de la Sociedad Unión Musical. Al finali

zar se disparará una traca en el Derrocat. 

VIERNES, - DE OCTUBRE 

•Alas 8'00 h. Disparo de salvas. 

• A las 1 ()' 00 h. Pasacalle por la Asociación Musi

cal Virgen del Remedio partiendo de la Plaza 

Unión de Festejos, Tercio de Flandes, Jaime 1, 
Reyes Católicos, La Mancha, Avenida de Ma

drid, Avenida de Elda, Mónovar , Camino Viejo 

de Elda, Avenida de Elda, Príncipe de Asturias y 

Jaime 1, hasta la Plaza Unión de Festejos. 

• A las 10'30 h. Pasacalle por la Sociedad Unión 

Musical partiendo desde la Pla(,'.a de Baix, conti

nuando por Miguel Amat, Cánovas del Castillo, 

José Perseguer, Leopoldo Pardines , Plaza Espa

úa, Gabriel Miró, Antonio Payá, Bassa Perico, 

Antonio Torres, Gabriel Payá, José Perseguer, 

San Vicente, Gabriel Brotons, Plai;a de Dalt y 

Cura Bartolomé Muñoz, hasta la Pla(,'.a de Baix. 

• A las 11 '00 h. recorrido por la zona baja del muni

cipio de la Colla de Dol(,'.ainers i Tabaleters "El 

lcrrós" y la Colla de Nanos i Gegants "Ballant en 

Rotgle" desde la plaza del mercadillo de la Fron

tera hacia la Asociación de Vecinos de las Chime

neas, finalizando en el Parque El Campet. 

• A las 12'00 h. solemne concelebración de la Eu-.., 
caristía , presidida por el Ilmo. Sr. D. José Abe-

llán Martínez, Párroco de Santa Ana de Elda y 

Vicario de Pastoral de -la Zona IV. Durante la 

misma se interpretará una Misa cantada a cargo 

de la Coral Petrelense y la banda de la Sociedad 

Unión 1\-tusical. 

•Alas 13 '00 h. tradicional baile de Nanos i Gegants 

en la Pla(,'.a de Baix. Posteriormente, se dispara

rá una potente mascletá desde los jardines de la 

Explanada. 

• A las 18'30 h. Pasacalle por la Sociedad Unión 

Musical partiendo de la Pla(,'.a de Baix, conti

nuando por José Perseguer, Leopoldo Pardi

nes, Antonio Torres, Gabriel Payá y de nuevo 

José Perseguer, hasta la Plai;a de Baix. 

• A las 18 '30 h. Pasacalle por la Asociación Virgen 

del Remedio partiendo de la Plai;a de Baix, con

tinuando por Miguel Amat, Cánovas del Cas

tillo, José Perseguer , San Vicente , Gabriel Bro

tons, Pla(,'.a de Dalt y Cura Bartolomé Mmioz, 

hasta la Pla(,'.a de Baix. 

• A las 19'00 h. Santa Misa. Al finalizar la misma 

dará comienzo la Procesión de nuestra patrona, 

la Virgen del Remedio, con el siguiente itine

rario: Pla(,'.a de Baix, José Perseguer, Leopoldo 

Pardines, País Valencia, Gabriel Payá, Cánovas 

del Castillo y Pla(,'.a de Baix. 

• Una vez finalizada la procesión, se disparará una 

potente mascletá nocturna desde los jardines 

de la Explanada 

Ü1mEN DE FESTEJOS 1 
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SÁBADO, 8 DEOCTUBRE 1. • Jueves, 6 de octubre, Verbena popular a cargo de 

. \ 

~. La Novena tCndrá lugar del 8 al 16 de octubre , ce- Orquesta Expresiones y el humorista Paco Ca-
--- . ' 

lebrándose a las 19'30 h. Santo Rosario, y a las longe, a las 23 h. en el parque 9 d'Octubre. 

2o''0O h. Santa Misa. / • Vien\es, 7 de octubre, Concierto joven, a cargo 
____ ·""' Gn /po Cross y Gru¡;o f¿iss, a las 23'00 h. en el 

DOMINGO, 9 DE OCTUBRE .. parque 9 d'Octubre. • -
1 / \ ~ . 

• Alas 8'00 h.Disparo de salvas.?"· . . __ _ .::._ \ ~ . --- ---. 
• A las· 10' 4:_.~_ h. fasacalle porla C§lla de Dol¡;:ainers _ FIESTAS Y TRA~.!Cl ONES PO~lULARES 
,,.,..--D abalet.ers -~EÍ Terrós "y laf: olla de N. án.O!j,,Í1/. 1:· Óo.mí1~g· ~\ ,9 Jc o.~tubrc, Correfo ~ a cargo defg·1ru-

5i e_ga, sJ 'Bal1; nt¡9n , R~ltgl~!of ~et sl ~t;i~~te/: ¡/ ~/ /9 iN o,~~ EnJ~,1J n~-.fs· de Be,neixama, a las 

,../ iti!1erario:: Pla'?-.'lde ,,Baix hacia · (!,f L\:}\ Virgen, . 29~30 h. con~ nzant en ja\ dines\ ic la Explana-
c~nti1{uándoy~r C/ ~astipo y C\Íªn Rafael, da y conti~mandofor las calles José Perseguer, 
hasta llegar a lá PJJ¡;:a de \b alt, siguiendo por Gabriel Páyá, País-Valencia, Leopoldo Pardines 

, ¡, 1 "1 \ _I /J \ 
Gabriel Brotons , Vicente Aniat, Paseo de la Ex- y de nuevo jardines de la Explanad~. 
pla1{ada hasta el parque 9 d'O~tubre, vi lviendo • DominÍo, 16 d/{ lctubre¡ sábado, 22 de octubre 

por Paseo de la Explanada,Jo ~é Perseg'1er, Cá- } 1l mingo, 30 de octubre, Carasses, de 17 h. 
novas del Castillo y Miguel Amat, hasta lli~Pla¡;:a 1 19 h. por el recorrido tradicional del casco 

de Baix. \ viejo. 

ACTUACIONESMUSICALES \ . . ' . 
• Viernes,30 de septiembre, Concierto de hip-1-iop, ; •. Fe.ria infantil: juegos recreativos intantiles e hincha-

a las 22 h, en el parque 9 d'Octubre. ' r :ffi~s &día 7 de octubre en el parque 9 d'Octubre, 
• Sábado, I de octubre, Festival de Grupos Locales y~[ ~ ía 9 de octubre en el parque El Campet, de 

organizado por la Concejalía de Juventud, a las 11 h. a 13'30 h. yde 16'30 h. al 9'00 h. con la co-

l 8 h, en el parque 9 d'Octubre laboración de Me Donal~s. 
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Desde hace nrnchos a11osi las Fiestas Mayores tienen un "sabor" especial prácticamente en 

todos los barrios de Petrer. Sin olvidar los actos centrales¡ familias¡ vecinos¡ amigos y visitantes 
buscan¡ aunque sea un momento¡ el saludo entre ellos. La festa es la excusa válida para algo 

quei probablemente¡ debiéramos tener más en cuenta: la convivencia. No falta la imaginación¡ 
ni la devoción¡ ni la tradición. Para que todos estemos a gustoi si puede seri más de un rato. 

• La Asociación de Vecinos San Rafael empieza la 

primera con sus juegos de mesa (secayói par

chís, dominó y otros) a las cuatro de la tarde del 

viernes, 23 de septiembre, continuando en fin 

de semana. Uno de los actos destacados de este 

participativo barrio es la Santa Misa en honor a 

su patrón, San Rafael Arcángel, que tendrá lugar 

a las ocho y media de la tarde del jueves, 29. Al 

día siguiente hay cena de sobaquillo, mientras 

que los más pequeños tendrán sus apartados 

especiales a partir de ese fin de semana, con 

concurso de dibujo, hinchables y juegos. El 

primero de octubre, además, el colectivo ha 

preparado una fiesta nocturna "Remember ''. El 

domingo, día 2, habrá Caliche matinal y choco

latada y sangría (juntar las dos cosas no debe ser ,. -

\l ictor S.mtos 

del Mago Edy el día de la Virgen y una verbena 

nocturna, con el grupo Furor. Llama la atención 

el concurso de disfraces, por ser mañanero, el 

sábado, día 8, en el que no faltará el de gacha

migas, para cenar. Y antes de la traca final del día 

9, ese domingo el barrio tributará un homenaje 

a sus mayores, a las doce del medio día, con la 

inauguración de un monolito. 

Ü noEN DE FESTEJOS 1 

recomendable) vespertina. Se retomarán los ac-

tos en el fin de semana grande, con la actuación 

• La Asociación Miguel Hemámlez tiene la suerte 

de que en el barri antic está la calle La Virgen 

donde, además de los actos del guión principal 

de la fiesta, el colectivo va a hacer juegos infanti

les en la mañana del día 7. Por la tarde, habrá un 

"café de vecinos ''.-~ ro también habrá juegos ~ y 

almuerzo el día 9,- en la Pla~a de Dalt, con una 

representación teatfal en la calle M.fo;. Aqttí; 

con un guión más ligero, la fiesta se p"rolongará 
sin embargo hasta el 30 de octubre "(J o óWi,'l'te•-._..-
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mos Les Car.1sses), con una ce11.1-verbena el sá

b.ulo, 22 )' un café en l,1 tarde del último domin 

go de mes , todo ello en la Pbi;a de Dalt. 

En b creciente b.11-ri,Hb a b que representa la 

Asoci.1ción de Vecinos S,n: y Ady.1centes bs 

actividades t,1111bién comenz.uán en torno a los 

dí.ls gr.mdes, con el montaje de la zona de fies

t.1s del dí,1 6, ,1 p,1rtir de las cinco y media de la 
t.ude , ,1provech,111do y.1 par.1 convivir y cenar 

juntos lleg,Hb b noche. El concurso convocado 

p,11-.1 los más peque11os aquí es de pintura, en 

b m,111,111,1 del 7 de octubre, dí.1 en el que p,11-.1 

comer ha} paella, mientras ltue_:la elaboración 

de g,1eh,1111igas también varí.1 lle horario. Aquí 

las prefieren J~ar,1 almorz.u el sáb,Hlo, 8, jorn,1-

. da intens,1 )'ª ·que, p,11-.1 comer , h,1)' gazpachos. 

Y 11'ara cenar , mojes , lm1ganiz,1 ::. Será por ello 

que .. a _l.1s cuc,111as están tam9ién convocados 

ingredientes. No faltarán los juegos de mesa , si 

bien destaca el Campeonato de Ping Pong, llue 

alcanza su tercera edición. Pero, para destacar, 

las actuaciones musicales que se han preparado 

tras la cena. En ellas tomarán parte vecinos del 

lugar. Tr,1s las ricas sardinas de la ma11ana del 

domingo , 9, y la merienda de los ni11os de la tar

de , a las siete y media , punto final, porque este 

barrio lJUiere que todos vayan al Correfoc. 

M11d111 calle, 111111q11c ~ca 1111 día 

, La Asociación Loma Badá lo hace todo del tirón, 

con un atracón, de horas, se entiende. Doce 

hor.1s consecutivas de actos, el domingo , día 2, 

desde las nueve de b mal'lana hasta las nueve de 

la noche . Misa, juegos, concursos gastronómi-
1 '-

' cos · ... , todo en la calle Tabarca y en la pin,llla. 
/ 1 / 

los mayores , que habrá que l~accr ganas. De la • Mientras Salinetas y O\ ros l<l-deja para el final, 

misma manera , prelie /·en disf.;zarse ,1 las once --. también en .un S~llo día:, El chtit olatcy los chu

_d_e la no_chss op-:t~ sesión :dc baile. El comple- . _ rros \ la gac~~ 1~ig~1, los ju~go~\ hinchables,para 

.... to menú ci:mtinú.1 el-dom.it.U!Q, 9. De an.·eritivo / / // clsábalio , s ·dc·octubre. Péroll tarde se distin-
. -· --: ~ ,_ r i · / · .f / I /j\ 1 \ \ "- ' / / / • 

;,;ardin_3.da~Dé c011Jilfa, fassegt rcs~ AhoJ,:a, qúe la / // gu9 en _este lugar pori.1ue, los juegos serán los 
_..,.,.. or11aríización tamhié1; les es1lerai .u} el traba1·0 ; llist~ricos de las sill.ls(el fl,~l'luelli o la c,urera de 

dÓ~lcsmb<~•~ta¡C:61 °;'ía .. del_J ilar. ~\ se~a
1
pene1i, · · s~cos. L. · .IJ \ \\ , 

que tam 1en se va a orgam z~u· una com1l a. . . 

¡' • ! \ \ , En La F1 mtera , ,il igual que en S. n Rafael (ba -

• La Asociación Hinolito Navrro no lo lbma rrio ~l 1si vecig:ls), también les gusta empezar 

montaje , sino remiión en la plaz.1p,11-.11 tornar- pronto. El 3({{1c septiembre , a las nueve y me-

' 
· . · · 1 1 1 1 1 · 6 1 t'. 1 t¡' · ~ 1 1 ~I I l · · · 1 · .1, a su pnmer,1 act1Vtl al le l 1a J, a as u\Cz le l) ª le a n2c 1e, 1.1 wa mus1ca y gac 1.11111gas en 

b noche. Luego tom,11-.1n past.1s con café.,EI día 
1
cl Centro Social. Sin que falten desayunos, pae -

de la Virgen llcl Remedio comenzará con~ o- U~s y jue ! os, el primero de octubre culminar., 

colate y churros. Asegur.1 que .1 las ocho i.li\ la , Clln un~. verbena en la Plaza Poeta Federico 

tarde acude Bob Esponj,1 a ver a los más pelJUes, G~rcí.fi'..orca. Y una de las activid.ules más im-

antes de que cenen de sobaquillo y se displ~n- ' l~ lrtat tes de est,1 zona es el Cross Popular que 

gan a pasar el rato de verbena. Las gachamigas , c~nfenzará a las diez de la m.11,an.1 del domin -

también para almorzar , )' mu y pronto , a las go, 2. Este día (como en San Rafael) Edy llevará 

ocho de la mal'lana del día 8 habr.1 que empezar su espectáculo a la pl,l'l.a ~le Garcí,1 Lorca , .1 par -

a l1.1cerlas, poniendo además la aso~iación los tir de las cinco) ' media dc' la tarde. Concluirán 
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los ,Ktos tom.mdo t.1p.1s, .1 p.1rtir del medio dí.1 

del S de octubre , en un b.1r de l.1 c.1lle \'izc.1r ,1, 

• 'fambién es m,lllrug,lllor el c.1rtel de fiest.1s de la 

:\soci.1eión de \'ecinos P.1hlo Pic.1sso. Y por 

todo lo .1lto, con un concierto , .1 cargo de la So

cied,lll Unión Music.11 de Petrer , .1 las ocho de 

b tarde del 30 de septiembre. El dí.1 1, ,lllcnüs 

de .1lmorz.1r juntos .1 p.1rtir de l.1s nue ve )' me

di.1 de b m.111.111.1, también present.1 llll.1 noche 

peculiar , con un.1 "cen.1 con mari,Khis ''. Y bs ,K

tivid,lllc s distintas del b.1rrio, ,lllenüs de bs típi

c.1s paellas del día 2, continuar.in el miércole s, 

S, con versos par.1 niúo s, o el jueves , 6, con un.1 

Ofremfa par.1 Cáritas. El dí.1 de la Virgen l1.1br.i 

s.11·din,llfa m.1tin.1l, juego s) ' verbena nocturn.1 1 )' 

las fiest.1s culmin.1r.1n con más peculi.1ridade s, 

como con b cena con picú del S, o la Misa de 

Campa1ia )' homenaje al socio más .mtiguo en la 

ma11ana del 9 de octubre. 

• La Asoci.1ción Hisp,1110.1mérica y Ady.icentes , 

tras decorar calles el día S, t.1111bién tendrá su 

Ofrenda de alimentos , a la Virgen , a b s seis de la 

tarde del jueve s, día 6. En las jornadas siguien

tes, desde primer.1s hora s, no faltarán los al

muerzos , juegos y comidas , con una disco mó

vil a las diez de la noche del día 7, o una sesión 

de cuent a cuento s a las cinco y media de la tarde 

del día S. El tin de fiesta llega aquí de una forma 

también peculiar , ya que tras la comida del 9 de 

octubre, se h.1rá una "evaluación " tomando el 

cate. O sea, en caliente. 

• En L1s Chimeneas se suman a los que comien zan 

aun en septiembre , el 30, y con representacione s 

por partida doble. Tras la de un payaso a las seis 
"' de la tarde en la Plaza Paco López Pina , llegará 

la del Grupo de Teatro Chimenea s, en el mismo 

lugar , a las nueve de la noche. Luego , discoteca , 

al igu.11 que el dí.1 1, en el que se podr .1 disfru 

t.1r de llll.1 s.1rdin,1lfa .1 bs once de b m.111.111.1, 

junto .11 Centro L1s Cer.1mic.1s, esp,Kio donde 

t.unbién l1.1br.1 .1lmuerzo el domingo. Este dí.1 2 

la org.111iz.1eión 11.1 com ·oc.1do un concurso de 

pl.1r -l1.1ck en El C unpet. En b pbz .1 de López 

Pin.1 h.1br.i Mis.1 .1 bs nueve de b n1.111.m.1 del 6 

de octubre , tcd1.1 en la que no ,·.111 ,1 falt.11' otr.1s 

,Ktivid,llles típic.1s, pero t.unbién bs h,1)' dile 

rentes en este barrio, como la sesión de t,1rde de 

~lo,1i T.1i del 7 de octubre , o la tiest,1 ibicenc,1 ,1 

p.1rtir de l.1s once de la noche . No qued,1 todo 

.1hí )',1 que, después del tin de sem ,111.1, a las once 

de la noche del 1 1 de octubre habr,1 concierto ,1 

c.1rgo del grupo Ter.1pia ~lcstiz,1. El fin,11 lleg,11-.1 

degust,mdo las }l.lefüs del concurso com ·oc,lllo 

a partir de medio día del 12 de octubre. 

Como la.-¡,11cl/11.-, Edy .-e 11111/ti¡,lica 

• Con concierto comienza l.1s fiest,1s b Asoci,1ción 

S.111.José, el día 30 de septiembre , con la Asoci.1-

ción Music.11 Virgen del Remedio , a bs nueve 

de la noche . El guión , no obstante , se ciúe .11 fin 

de sema11.1 gr.111de, con cen.1 gach.1111igucr.1 el 7 

)' posterior verbena ; hind1.1bles, s.1rdin.llfa )' ac

tuación de Edy, con .1gend.1 .1pret,llla por t.111to, 

el día S; )' "comida de vecindad " el 9 de octubre. 

ORD EN DE FESTEJOS 1 

• La Asoci.1ción de Vecinos Unifamili,ll'es de S.1li

netas tienen verbena el viernes , 7; desayunos, 

activid,llles comida s )' juego s el sábado , S; )' 

nue vas actividades el domingo , 9, acabando con 

una merienda a la~ iete de l.1 tarde. Pero atentos 

habrá que estar a su oferta nocturna del sábado , 

a partir de la~ once oe la noche , con una !.1!::\cua 

ción de baile s regionales. r 0 
3r ~ 

Lo dicho. • -

A sacar un momento , a saludar , y a disfrutar. 
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ctividades 
culturales y deportivas 
PUBLICACIONES: ACTUACIONES TEATRALES Y MUSICALES: 
• Revista Festa 20 I I: Presentación de la revista cul- • Concierto: Recital de piano , de Anacleto Gómez 

tural y literaria editada por el Ayuntamiento de Talavera, el sábado , 8 de octubre , a las 19.30 h, 

Petrer con motivo de las fiestas patronales , el en el Centro Cultural. 

viernes 16 de septiembre , a las 20.30 h, en el , Concierto: Festividad 9 d'Octubre, con un pasaca-

Centro Cultural. lle de la banda de la Asociación Musical Virgen 

• Puerta e11trea{1icrta: Presentación del libro de poe- del Remedio de Petrer y la actuación del Coro-

sía de Angelina Jiménez Fernández , el viernes rondalla del CEAM de Petrer , el domingo, 9 

23 de septiembre, a las 20.30 h, en el Centro de octubre, a las 12.30 h, en la pla1ra de Baix,. A 

Cultural. continuación se ofrecerá un vino de honor. 

• Vergclito e11 leye11dm de Pctrer: Presentación del li- • Concierto : Día de la Fiesta Nacional, a cargo de la 

bro de cuentos y fábulas petrerenses de Mario banda de la Sociedad Unión Musical de Petrer 

Caplan B;otons, el viernes 14 de octubre, a las y la Orquesta de Pulso y Púa Samuel Beneit, el 
~ /' ?0.30 h, en elf entro Cult,ural. / / "---,. , miércoles 12 de octubre, _a las 12.30 h, en el Tea-

""' "- \ 
1 tro Cervantes. 

~XPO~lON~: , / - -- • Rcci~al lírico: Repertorio de romanzas de zarzuc-

• Carl~ Bals~lobre:\Expo\ ición dc 1ot~gfafia "Jar- \ la~\ a_1\ as de ópcr ;r int~rpr ~ adaspor las'~~lCes 

===-----=-=-::-dí~:iluJ; i~mlo';'ifc_l?3 de scp~~mb;c al 9 de oc- . {olistas de Galas_ Líricas;dc ~ cante, ó m acom-

. ~~brc, c~~l.Forn Ct1¡ltuj al. lj~j Pº. de visitas: de _ _ ~ pa11amicnto de ~~'lno; f l _d~~~<~ de octu-
- ,ucves a sabado, de 19 a 21 h;dommgos , de 18 a-. ·bre ,a las 19.30 h, en el Centro 0:ultural. --

~~~-~ ~~'~ ii1 ~~ ~ók itf~(Í 3 de septiem- ~~ ·,Z~~~e,la}Aft0{0mtll~'y '~~ ~r'.l~e11te,·~fo~ de-
----bre,a las 20, ~~ --- • . ·--::? ---.: . / ,,/';/¡ nco e ll!Ccaza~a~go,d~ I} !Jcna,L1r1caAltcantma, 

/· . Albe_'r_ to_D.Ihá"ñ __ c~ Ex_posici _ón -'p_·tástic a,;,'.JJint iiras /~ _J /o[~ aJf>11p?uiainiento _de on1uesta, el sábado 29 
/é-.- /. ./n,_¡ '\\.''-.(' \. '\. ":---, · · · / '1/ ' 1 ' \ \' ' ' · 

/ y di líujos : de . difere~tcs i\'~po~as¡, dt;I 16 de f✓ -1 dc,och1brc, a_ las 19.3Oh, en el Teatro Cervantes. 
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/ ' / .' / / / 'I, , / \/ • ' " \' \ ' . . /. ', . . \ , . J I . \ \ \ ..... 
sephcmbre ;al ,23 de_ octubre, en el Centro · •Recital lmco: •Repertono de romanzas de zarzue- · 

C I , / 1 ' H1 
// 1 .' 111:11 

A • !\ ,\ 1 ~\ ' I · .· ,f ' {~ ,\ 1 \ 1 Jl L' u tui~~-/ orar l o1c ?, v1s11.?s:. ue JUi ves a sa- a y ana}' i.te opera mterprctauas 'por a ef1a 1- , 
bado ( dc 19

1
a 2_1 li;' ~omi l1J os , de 18 a 20.30 rica Alicantina ,! ~ n acompa11ami'cnto de piano , '\:-,.."\ 

/ f / ' 1 ' \ ' I' '//_ \ ', . 
h.)nauguración: viernes, 16 de septiembre, el sáb~do 5 de no_viembrc , a las 19.30 h,' en el 

a Ías 21 h. / \ \ Tcal b Cervafftes. ' 1 '\ 

• XXIX Exposición Filatélica y Numismátic a} del 2 / ' , 

al 9 de octubre , en la Casa del Festcr. Hor ~ io de _ .\.IVIDAr/,S DEJOR.TIVAS \ \ 
visita: de 1 1 a 14.30 y de 18 a 21 h. Prcsent ~ i~n • ílh 'ifoo_ de Pelota Valenciana, los días 1, 8 y 15 de 

de un matasellos especial, concedido por iJi!>( .. . octúbre1'a las 17 h, en el trinquete municipal. 

rección General de Correos y Telégrafos ,, ~j • IX Cross ropular Barrio Frontera , el domingo 2 

dicado a la Carta Puebla de Petrer con motivo __ oc _octubre, a las 10.30 h, desde el CP Rambla 

del cuarto centenario del inicio del proceso _·d½,-é,·'%}ia; ,s fy16lins y que discurrirá por divers~s calles 

repoblación demográfica de Petrer y del res_to del barrio de la Frontera. 

de localidades del Vinalopó en 1611,_tras la ex~ / y ó éscen~~-t [rhai10 Villa d,e,Jletrer, el sábado ·l 

pulsión de los moriscos '. Inauguraci i_n_:;sJba~o, . ·;:'de oct~tbre, a· las i 7 h, CI~ ií c~~co antig ~o de la -
1 deoctubre,alas20h. · · · ~.::·,.:_,/•:.'--' población. ' ~ · \iit.11},_··_f_;~_:._t __ ·._·_-. k;;i.-_c':• 

- ' ··•t'S': . .-,C:',;~;·i,"" 



ovena 
Virgen del Remedio 2011 
;\IISAS A LAS 20 HORAS EN LA ICLESIA DE 
SAN BARTOLi\11~. LOS DÍAS 9, 12 Y 16, A LAS 

19HORAS . 

• 8 de octubre. 'lema: Virgen i\faría del Cenáculo. 

Predica, Antonio Rocamora, cura párroco de la 

Iglesia de San Bartolomé. 

• 9 de octubre. 'lema: El inmaculado corazón de 

María. Predicador , Paco Venlú, sacerdote de 

Agost . 

• 1 O de octubre. 'lema: Virgen María junto a la Cruz 

del Seiior. Predica,Juan Ignacio García, cura pá

rroco de la Iglesia San José Obrero de Elda. 

• 11 de octubre. ºfema: Virgen María de la i\lcrced, 

con Fernando Brotóns , subdirector de la Casa 

Sacerdotal de Alicante. 

• 12 de octubre. 'lema: Santa María de Nazaret, con 

José 'formo, canónigo de la Iglesia de San Nico

lás de Alicante. 

• 13 de octubre . Virgen i\faría, Reina de la Paz. Pre

dicador, Vedasto Cimeno, cura párroco de la 
Iglesia de la Santa Cruz. 

• 14 de octubre. 'lema: Virgen María, salud de los 

enfermos. Predica, Pedro Crespo, de la Santísi

ma 'l1-inidad de Crevillente . 

• 1 S de octubre. 'fema: Santa María, la nueva Mujer, 

con Antonio Verdú, vicario de la Iglesia de San 

Bartolomé . 

• 16 de octubre. 'lema : Santa María, Madre y Reina 

de la Unidad. Predica, Antonio Rocamora, cura 

párroco de la Iglesia de San Bartolomé. 

Ü1mE N DE FESTEJOS 1 
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ara aprender a ver realmente una foto

grafía no basta con echarle una miradita 

rápida. Hay que observarla con aten

ción, fijarse en los objetos o personas 

que aparecen en ella, tener en cuenta 

los detalles, imaginar qué hacían las personas antes y 

después del instante en el que fueron fotografiadas. Sin 

olvidar jamás que, detrás de la imagen, hubo alguien 

que decidió captar esa escena en un instante y compo

sición determinados. 

En una observación fotográfica debe tener

se en cuenta a las personas de la fotografía identi

ficando las figuras principales de las secundarias, 

su encuadre, si posaban o fueron sorprendidos, su 

vestimenta, imaginar qué hacían en el momento de 

la toma. El lugar y los objetos de la fotografía son 

importantes ya que nos aportan una valiosa infor

mación, describiéndonos el lugar, la actividad de las 

personas, el paisaje y el clima, los edificios y las ca

lles de la ciudad, pueblo o sitio. 

Una información fundamental nos la da el fotó

grafo, pues nos indica donde estaba ubicado y pode

mos imaginar la razón por la cual habrá tomado esa 

foto. Todas estas pautas pueden servir para "leerla". 

Pudiendo ser utilizadas por el jurado de un concurso 

fotográfico como punto de partida entre otras muchas 

consideraciones. No podríamos enumerar unas "leyes" 

que puedan dilucidar si una pintura, fotografía u obra 

de arte es de mayor o menor calidad, ya que una foto

grafía puede tener varias lecturas, igual que una parti

tura tiene múltiples interpretaciones. El acto creativo 

no es desempeñado por el artista solamente¡ el espec

tador lleva la obra al contacto con el mundo exterior 

por medio del desciframiento y la interpretación de sus 

cualidades internas y así agrega su contribución al acto 

creativo. 

Teniendo en cuenta estas normas básicas, pro

cedamos a efectuar un breve recorrido por las foto

grafías ganadoras del II Concurso digital de nuestras 

fiestas patronales e intentemos hacer una lectura más 

minuciosa para aprender yendo más allá de lo que se 

nos puedan mostrar superficialmente, interpretando el 
posible mensaje del autor. 

Este año el jurado estuvo compuesto por An

drés López Motos,José Manuel Fernández Navarro 

y Vicente Olmos Navarro, que tuvieron que analizar 

108 fotos de la sección de fiestas patronales y 86 de 

la de Carasses. 



A pesar de no ser un número muy grande de 

obras presentadas, el jurado lo tuvo bastant e difícit 

debid o fundamentalm ente a la disparidad de crite

rios entre sus miembro s y al elevado nivel de algu

nas de las imágene s pre senta das. Finalmente y tras 

las pertin entes deliberaciones, concedieron, en el 

tema Carasses, el primer premio al veterano H elio

doro Co rbí Sirvent, por una imagen en que la com

po sición y el colorido fueron sus bazas principale s. 

El segundo premio a la imagen de Jo sé Antonio 

López Rico, por su trat amiento casi mo nocromo , 

compl eme ntado con una viñe ta y un a textura que 

contribuía con fuerza a crear una atm ósfera muy 

conseguida, que llevó al jurado a reconocer su va

lía. Finalmente el tercer prem io al galardonado Ju an 

Miguel Martínez Lor enzo, por una fotografía muy 

efectiva de una carassa con un llamativo paraguas 

rojo. La composición perfectament e centrada atraía 

hipn óticamente la mirada del especta dor hacía la 

llamativa som brilla. 

En cuanto al segundo apartado , de Fiestas Pa

tron alesi]osé Antonio López Rico se alzó con el pri

mer premio, merc ed a una composición de correfocs 
construida digitalmente mu y eficient e, con una tex-

Siem re ha , dos lersonas 

en cada ti.>to: 

el fotó Trafi.l , el es lectador. 

AnselAdams 

tur a de fondo muy vistosa y acertada a la tipología 

de la imagen. Referente al 2° premio , un joven novel 

de nu estra localidad , Manuel Guijarro López, con 

una foto de cromati smo mu y llamativo, efectuada 

con la técnica del barrido , sobre uno de los auto s 

locos. Y para finalizar, el tercer premio, para Ju an 

Miguel Martínez Lorenzo, con una imagen del cas

tillo iluminado por los fuegos artificiales. Todos los 

ganadores fueron fotógrafos petr erenses del Grup 

Fotogr afíe de Petrer, lo cual pu ede apor tarnos un a 

idea del nivel de algunos autores de esta conoc ida 

asociación local. 

Las imágenes presentadas pudim os disfrutarlas 

en la sala de exposición Vicente Poveda del Centro 

Cultural en el mes de Abril. El 7 de abril se hizo la 

inaugur ación de esta exposición en la que pudimos 

ver toda s las obras ganadoras, una selección de las fo
togr afías más representativas, así como las finalistas 

y además, se ofreció una retrospectiva de la obra del 

fotógrafo local Andrés Lópe z Moto s, como tambi én 

una cincuentena de fotografías de las últim as fiestas 

patronale s qu e se mo straba en uno s televisores en la 

misma sala. Todo un regalo para la vista a los apasio

nados a les carasses y a las fiestas popular es. 
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Primer premio local 
LEMA:SOL 

Autor: Hcliodoro Corbí Sirven! 
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Segund ~ ·emio local 
LEMA: CRESOL 
Autor: José Antonio Lópcz Rico 



.,., . ··~ 

Primer premio nacional 
LEivtA: CRESOL 
Autor: José Antonio Lópcz Rico 

Segundo premio nacional 
LEMA: TRADICIÓN 

Autor: i\lanucl Guijarro Lópcz 

IMÁGENES DE FESTA 
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Figura 1.- Helios 
y Luis Villaplana, 
junto a Luis García, 
en el barranco del 
Estret de Caprala, 
tras una intensa 

avenida. El color del 
agua denota la gran 
cantidad de sedi
mento transportado. 
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1 territorio 
de Petrer 

Paisajes erosivos) paisajes activos 

a edición de este monográfico sobre el 

paisaje en la revista Festa nos ha llevado 

a recordar que se cumplen 25 aüos des

de que el hoy catedrático de Geografía 

Física de la Universitat de Valencia, Dr. 

Adolfo Calvo, comenzara a estudiar los paisajes erosi

vos de Petrer. Su trabajo ha supuesto para muchos de 

sus alumnos, entre los que por fortuna me incluyo, el 
aprender a apreciar los contrastes de las zonas semiári

das. Durante todos estos aüos nos ha enseüado a saber 

Sabina Asins Velis 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas-CSIC 

valorar los tonos pálidos del beige, las escasas y bajas 

formaciones vegetales, los impresionantes surcos y cár

cavas, o las actuaciones antrópicas en las laderas que 

rodean el pueblo de Petrer. Gracias a él hemos apren

dido, en suma, a reconocer la riqueza y diversidad de 

un paisaje que ofrece interesantes vías para su estudio 

y preservación. 

Con este breve artículo no pretendemos com

parar a Petrer con los espectaculares paisajes de ba
dlands del desierto de Tabernas en Almería o con los 



de la comarca aragon esa de los Mo negros, ni siquiera 

con la zona del Monnegre de Xixona, pero sí presentar 

un paisa;e mod esto a la vez que muy ilustrativo de la 

variada gama de proc esos erosivos que se pu ede n do 

cumentar en el terr itorio de la Com unidad Valenciana. 

Para ello distinguir emos en Petrer dos tipo s de paisa

jes erosivos: a) aque llos modelados por la acción del 

agua o el viento y b) aque llos otros prod ucidos por la 

actuación humana , o mejor dicho por el abandono de 

la mano del hombre. 

Entre los modelados por el agua, sin duda, los más 

significativos son las rambla s y barrancos, de los que a 

Petrer no le faltan excelentes e;emplo s. Barrancos enca

jado s en las laderas de las montaüas, como los de No

guera, la Sarsa, Fontanars, de l'Eixau, del Cid, de Sento, 

del BadaUet, o ramblas de la importanc ia de la de Prn;:a, 

lAlmadrava y Caprala han arrastrado hacia otros cau

ces o hacia el río Vinalopó, durante milenios, toneladas 

de sedim ento s (Figura 1 ) . Caracterizado por un dima 

semiárido , con valores cercanos a los 3S0 mm. de llu

via anual, en Petrer son habitu ales las lluvias de fuerte 

intensidad horaria que han ocasionado históricam ente 

intensas avenida s e inundacion es, como las produc idas 

en los aüos 1902, 1906, 1913, 1966 y 1982, si citamos 

sólo las más important es del siglo XX . Estas lluvias 

inten sas destacan por su gran capacidad erosiva y de 

transporte de sedim ento s, dándo se incluso el caso de 

colmatar en tan sólo 2S aüo s el pantano que con tanto 

esfuerzo se construyó en la población en el aüo 1679. 

Sin embargo , a su vez, la fuerza del agua esculp e 

paisajes singulares, que son los que distingu en al terri

torio de Petrer (Figura 2 ). Las arcillas rojas y yesos del 

Keuper y las margas, mat eriales fácilmen te erosiona 

bles, quedan al descubierto en las paredes de los cau

ces ya encajados , y se eros iona n en largas acanaladuras, 

mientr as que en el piedemont e dan lugar a interesantes 

zonas de badlands (Figuras 3, 4 y S ) . En estas áreas se 

forman surcos y cárcavas de gran tamaüo y se produ

cen, de tanto en tanto, mov imientos en masa, caídas de 

bloqu es y desplom es de mate rial. Pero aún con todos 

los riesgos asociados, el hom bre ha utilizado intensa

mente sus cauces a lo largo de los siglos. Tanto para 

transport ar el agua de las minas por medio de acequ ias 

o desviarla para regar median te boqueras, como para 

instalar molinos harineros y de pó lvo ra o construi r 

pequeüos refugios de adobe y pied ra para el ganado. 

Además de cultivar en sus cauces y cons truir bancales 

o parats, aún a sabiendas de que regularm ente, tras las 

fuertes lluvias, los tendrían que reparar (Figuras 6 y 7) . 

EL TE!l lllTORlO DE PETRE!l 

Figura 2.- Rambla 
de Pu,a, con gran 

capacidad de carga. 

Figura 3.- Las 
arcillas y margas 

arenosas rojas y los 
yesos del Keuper 

son fácilmente 
erosionables por la 

fuerza del agua en la 
rambla de Pu,a. 
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Figura 4.- Procesos 
de eros ión hídr ica, 

con formación de 
acanaladuras, mo~ 
vilnientos en masa, 
desplomes y caída 
de bloques, en la 
rambla de Pui;a. 

Figura S.- Zona de 
badlands, de gran 
interés, junto a las 

ramblas de Pu~a y 
l'.Almadrava 

Figura 6.- Molino 
de pólvora cons

truido por Andreu 
Coloma, previa 
licencia concedida 
en el año 1650, en el 
lateral de la rambla 

de Pu~a. 
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Por cuanto se refiere a los paisajes erosivos debi

dos a la acción del viento, el municipio cuenta con un 

paraje emblemático que se caracteriza, junto a los de 

la vecina Castalla, por su limitada presencia en la Co

munidad Valenciana: se trata del Arenal del Ahnorxó. 

Su preservación ha quedado asegurada desde que en el 

aüo 1997 fuera incluido en el Catálogo de Bienes Pro

tegidos del Plan General de Petrer, y declarado Paraje 

Natural Municipal en el aüo 2002, así como pasar a for

mar parte de la Red Natura 2000. Este arenal interior 

cuenta con una superficie de 50,80 ha. y además de su 

indudable interés desde el punto de vista geomorfo-

lógico, alberga un total de 108 especies vegetales (al

gunas de ellas endémicas y otras catalogadas como en 

peligro de extinción) así como destacadas especies ani

males, propios de los ecosistemas de las dunas litorales. 

Esta rica flora y fauna han sido recientemente estudia

das con gran detalle por el botánico Luis Serra y por 

los técnicos del Paisaje Protegido Serra del Maigmó y 

SerradelSit. 

En la actualidad, el reto para el municipio es in

tegrar esos paisajes erosivos que siguen estando acti

vos en la planificación del territorio. Protegido ya el 

Arenal del Almorxó, sería ahora una labor prioritaria 



preservar las zonas de badlands, por su singularidad, 

así como los enclaves de las ramblas en los que la ac

ción erosiva del agua ha dibujado paisajes de interés 

geomorfológico. Y a la vez que se reconoce el valor 

natural de estos parajes, se debe intentar salvaguardar 

todos los elementos culturales asociados a la gestión 

de esas aguas que durante siglos han sido aprove

chadas por los vecinos de la localidad: entre ellos los 

innumerables azudes, acequias, acueductos, parats, 

boqueras, minas, alcavons, molinos, etc. Con ello se 

le facilita al ciudadano la comprensión de la comple

ja relación entre el hombre y el medio a lo largo del 

tiempo, a la vez que se preserva la gran riqueza natural 

y cultural que esta interacción ha generado. 

Pasando ya a los otros tipos de paisajes erosivos, 

los debidos a la acción humana, éstos lamentablemen

te se extienden por casi todas las laderas y valles del 

término. Provocando, las más de las veces, procesos 

de erosión acelerada que pueden generar importantes 

riesgos ambientales. Entre los ejemplos más significati

vos destacaríamos aquellas actuaciones que han oca

sionado durante siglos la pérdida de suelos en las lade

ras en pendiente, debido principalmente a la utilización 

indiscriminada de los recursos forestales. Este hecho ya 

EL TERRITOR IO DE PETRER 

Figura 7 .- Cultivo 

en pendiente en el 
cauce del barranco 

anterior a la casa 

del Nap. 

Figura 8.- Pedre

gosidad superficial 

en las laderas de la 

Serra del Cavall 

Figura 9.- Las 

laderas de la Serra 

del Cavall son un 

exponente signifi-

cativo de la pérdida 

de suelo 
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Figura 10.-Junto a 
la cueva del Mur
ciano) en el monte 
del Xocolate, los 
bancales para el cul
tivo se levantaron 

directamente sobre 
la roca madre, aca

rreando el material 
de relleno desde el 
piedemonte . 

Figura 11 .- Erosión 
acelerada de los 
campos de cultivo 
abandonados, en la 
rambla de Prn;a. 

(Página siguiente) 
Figura 12: Trabajo 
anual de campo 
de los alumnos del 
Máster lnterna
tional Land and 
Water Management, 
impartido por la 
Universidad de 
Wageningen (Ho
landa), en la rambla 
de Pu~a. 

llamó la atención del botánico Cavanilles a finales del 

siglo XVIII, quien destacaba del paraje del Cid: "De 

allí arriba subiendo por las faldas todo está inculto, 

sin árboles y con pocos arbustos, porque todo lo talan 

para leüa los vecinos de aquellos pueblos, sin acordarse 

jamas de replantar el monte". El impacto continuado 

sobre la vegetación expone el suelo a los efectos de las 

lluvias, especialmente a las de carácter torrencial. En es

tos enclaves la escorrentía superficial puede dar lugar a 

elevadas tasas de erosión, favoreciendo en numerosas 

ocasiones el que incluso aflore la roca madre. Además, 

distribuidas por toda el área montaüosa de Petrer, loca

lizamos otras formas erosivas, como sería la formación 

de regueros que se han extendido por donde circula

ban las antiguas caüadas de ganado. La deforestación 

histórica ha podido ser revertida en algunos parajes 

del término, mediante tareas de reforestación ( como 

por ejemp lo en la Sierra del Cid\ pero no lo ha sido 

en numerosos enclaves de montaüa en los que todavía 

queda al descubierto la roca desnuda (Figuras 8 y 9 ). 
Por otro lado, además de la tala de los recursos 

maderables y el uso del matorral con fines ganaderos, 
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el hombre ha utilizado continuadamente las laderas de 

los montes para ubicar los campos de cultivo. La cons

trucción de muros de piedra seca se hizo tanto sobre 

la roca madre, acarreando para ello un a considerable 

cantidad de suelo desde el cauce de las ramblas y el pie

demonte para rellenar los bancales (Figura 10 \ como 

escalonando las laderas margosas . Si estos sistemas de 

terrazas se mantienen con las prácticas adecuadas ge

neran un indudable beneficio, pues conservan el suelo 

e incrementan la capacidad de retención de agua en 

el mismo. Y así se ha estado haciendo durante más de 

ocho siglos. Sin embargo, desde que a mediados del 

siglo XX se comenzaran a abandonar los campos de 

cultivo, y con ello el mantenimiento de los muros de 

mampostería, se ha producido la erosión acelerada de 

numerosas laderas en pendiente. Este abandono im

plica un riesgo considerable, pues se ocasionan movi

mientos en masa, deslizamientos de piedras ladera aba

jo, formación de regueros y cárcavas, etc. (Figura 11 ), 

sin hablar del riesgo asociado a la revegetación de los 

antiguos campos de cultivo por la ausencia de prácti

cas de limpieza del monte bajo. 

Como vemos, los procesos erosivos siguen muy 

activos en Petrer, por lo que es necesario hacer un ex

haustivo seguimiento de los riesgos a ellos asociados. 

Pero debemos distinguir entre aquellos paisajes forma

dos por los procesos naturales de aquellos otros gene

rados por el abandono de actividades humanas. Sobre 

estos últimos, por su carácter de acelerados se deben 

diseüar estrategias de minimización y control de ries

gos. Sin embargo, aquellos otros paisajes erosivos na

turales que son el resultado de la actuación del agua 

sobre unos materiales litológicos fácilmente erosiona

bles, crean las más de las veces paisajes de gran interés 

geomorfológico (Figura 12). Valorar estos parajes y 

proteger su singularidad, como sería el caso de las zo

nas de badlands, puede dotar al paisaje de Petrer de una 

mayor riqueza ambiental. 



EL TERRITORIO DE PETRE!l 

FESTA2orr • 41 



- T OD O UN PAISAJE -

Vista par cial de la 
Sierra del Caballo 
( Cort esfa A. Sán
chez, 2011 ) 

iodiversidad 
la Sierra del Caballo 

Petrer y sus alrededores 
Antonio Belda Antolí 

Dpto. Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente de la UA. 

Es intención de este trabajo realizar una aproximación a los aspectos bióticos y abióticos de la 

Sierra del Caballo1 unidad montañosa que abarca un área aproximada de 20 Km.21 así como 
una descripción y ordenación coherente de la información recopilada durante la prospección 

de esta zona. Así1 se pretende dar a conocer el patrimonio natural de este paraje y la importan
cia que tiene su conservación desde el punto de vista ecológico y sociocultural. Aunque sea 
de forma somera1 se ofrece una amplia relación florística y faunística1 fruto de la interacción 
del ser humano con el an1biente, que ha creado un mosaico del paisaje que1 a su vez1 repercute 
en los valores de biodiversidad. 

LOCALIZACIÓN 
La Sierra del Caballo se encuentra localizada en 

el mapa topográfico de Castalia ( 846) realizado por el 
ejército en el año 1978 a una escala de 1:50.000. Las 
coordenadas UTM de dicha zona corresponden en el 
Uso 30 ED50 a: 695760,350 E; 4264319,674 N (lon
gitud y latitud respectivamente). El área de trabajo está 
englobada en la comarca del Vinalopó Mitja que limita 
al norte con la comarca del Alto Vinalopó, al sur con 
el Baix Segura y el Baix Vinalopó, al este con la Foia de 
Castalia y el Camp d.í\lacant, y al oeste con la región 
de Murcia. La comarca presenta una extensión total de 
799 Km2 yuna población de 173.638 habitantes (den
sidad: 97,7 hab./ Km2

). 

DESCRIPCIÓN GENERAL. 
En el sudeste de la zona nos encontramos la Sierra 

del Caballo, que ocupa una extensión importante. Aquí 
existe un punto geodésico situado a 933 m de altitud. 
Junto a la Sierra del Caballo nos encontran1os el Cabezo 
del Rullo, con una altitud de 655 m. Entre estas dos for
maciones montañosas se encuentra el Barranco del Tío 
Bonifa. En la zona centro se sitúa el Cabezo del Pino, en 
una zona denominada Pedreras. 

ACCESOS A LA ZONA 
Podemos acceder a la zona de estudio por la auto

vía de Madrid-Alicante N - 330 E-7 Km 38. Cogiendo 
la salida hacia el hospital de Elda, en el puente hay un 
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camino por el cual se accede a toda la zona¡ este ca

mino rodea el barranco de la Majada Honda y la atra

viesa diagonalmente de sudoeste a noreste llegando a 

Caprala . Tambi én se puede llegar iniciando el camino 

desde Petrer, tomando la salida del hipermercado "Ca

rrefour". Bord eamos la glorieta y tomamos la dirección 

hacia Madrid, donde hay un camino asfaltado, a la iz

quierda, que lleva a los chalets de la Sierra del Caballo . 

Este camino ci11e la sierra y enlaza con el camino antes 

mencionado . Para acceder a las zonas del Potargo y Ar

pelló cogemos la vía que lleva a Caprala . 

LITOLOGÍA 
La zona de estudio está englobada en el ambien

te de sierras y valles prebéticos, caracterizados, princi

palm ente, por la alternancia de éstos sobre materiales 

carbonatados y margosos con una dirección NE-SO. 

Se localizan materiales mesozoicos: calizas y dolomías 

cretácicas : Neocomiense ( con elevada tectomización 

que impid e levantar cortes preciso s, se levantan sobre 

una base carbonatada y detrítica, y se puede observar 

una serie margo sa con Ammonites), Barremiense (con 

una profundidad de 150 m., en el que la microfauna 

existente no permite una separación neta con elAptien
se), Aptiense ( 180 m., representado por una morfología 

nodu losa y escasa dolomi zación) y Albiense (la micro

fauna no se puede separar del nivel anter ior, y son ca

racterísticos los granos de cuarzo y las dolomías). Del 

Neógeno podemos encontrar margas blancas y azules 

que son conocidas popularmente con el nombre de 

"tap''. Del Paleógeno se hallan rocas calcáreas arenosas 

y materia l detrítico fundamentalmente. De forma lo

calizada pu ede aparecer arcillas y margas yesíferas del 

Triásico. De l Cuaternario se pueden observan detritos 

depo sitados en los valles. 

CLIMATOLOGÍA 
El clima es típicam ente mediterráneo (inviernos 

suaves y verano s calurosos), aunque presenta marca 

dos rasgos de semiarid ez, debido a que, a nivel pluvio

métrico, se recogen 300-350 mm. de agua, producién

dose peque11as oscilaciones en función de la altitud. 

D e modo que, en el mes de octubre, tienen lugar las 

lluvias más intensas ( 45-55 mm como media), y el mes 

de ju lio corresponde al nivel mínimo , que coincide con 

valores de 0-10 mm. Por lo que respec ta a la temperatu

ra, se puede decir que es suave en invierno y elevada en 

verano, como ya se ha citado anteriorment e, y la media 

anual está cifrada en l 7,8º c. 

HIDROGRAFÍA 
El principal río que transcurre por esta zona, de 

escasas pendientes , es el río Vinalopó, con reducido 

caudal y que da nombr e a la comarca. Se caracteriza 

por nacer en plena sierra de Mariola. Las variaciones 

estacionales respec to al caudal son muy acusadas y, 
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lógicamente, se da un máximo en los me ses de oto110 

y un mínimo, bien marcado, durante el transcurso del 

estío. Así, dado el particu lar régimen climático que pre

senta la zona, los cauces que enco ntramo s son bastante 

irregulares. El barranco más importante, por su longi

tud y tama110, con una profundidad de 35 m. en algu

nas zonas y una anchura de 15-20 111., es el barranco de 

la Majada Honda, con una trayectoria muy sinuosa, 

que atraviesa toda nuestra zona. Se pued e recorrer gra

cias a un camino anexo a él. En sus márgene s hay todo 

tipo de vegetación . 

El barranco del Bonifá, situado al sudeste de la 

zona de estudio, cuya localización comprende la zona 

deprimida situada entre el Cabezo del Rullo y la Sierra 

del Caballo, es accesible y de poca profundidad . 

La rambla del Barranquet está ubicad a al norte, en 

la frontera de la división administrativa de Sax-Petrer, 

acabando en el Alto del Cochinet. 

INFLUENCIAANTRÓPICA 
En genera l, toda la Sierra del Caballo y sus alrede

dores, sobre todo la zona central y norte , está profun 

damente artificializada. El Arenal y Cap rala son lugares 

que reciben, a lo largo del a110, gran cantidad de visitan

tes.Junto a las edificaciones ya existentes, como chalets 

y casas de campo, también encontrarnos edificaciones 

antiguas de uso tradicional agrícola, como caserones, 

en la actualidad semide rruid os, viejos bancales aban

donados o, en alguno s casos, repoblados de pinos . Las 

agresion es más comunes producidas por la mano del 

hombre son el abandono de basuras, ruido s, la erosión 

del suelo y el deterioro de la vegetación por el trasie

go de vehículos, personas, acampadas y excursione s o 

edificacione s de chalets. Pero el mayor peligro de todo s 

son los incendios, cuyo origen responde a diversas cau

sas y produce destrucciones devastadoras. 

VEGETACIÓN 
El paisaje vegetal natur al y antropogénico está 

determinado esencialmente por diferente s parámetros 

medioambienta les y por la actividad del ser humano. 

La vegetación antropogénica (cultivos y ornamentos) 

corresponde a necesidades o exigencias eco nómico 

sociales. Por lo que respecta a la vegetación natural, 

habría que se11alar la degradación que ha sufrido con el 

paso de los siglos, desde el cuaternario, en el que las for

macione s climácicas estarían compuestas por bosque s 

de carrascas. Hoy en día, la vegetación que se puede 

considerar como propia y representativa es la maquia 

y la garriga. Además, se debe tener en cuenta las par

ticularidad es de un secto r en función del microclima 

y el estado de alteración o evolución del área. De esta 

forma, en las zonas más elevadas podemo s encontrar 

mue stras de encin ar (quercus ilex subsp. rotundifolia) 
que aprovechan el suelo calcáreo y la abundante hu

medad del suelo, que se alternan con pinare s de replan -
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tación (pinus halepensis) que presentan escasa altura y 

el tronco retorcido. El matorral está constituido prin

cipalmente por la coscoja ( quercus coccifera \ el lentisco 

(pstacia lentiscle), el enebro vunniperus oxycedrus), la 

aliaga (u/ex parviflora), el espino negro (rhamnus lycio
des), el esparto (stipa tenacissima), la jara blanca (cistus 
albidus), el romero (rosmarinus officinalis) y el brezo 

( erica multiflora). 
Por otro lado, y en relación a los cultivos, pode

mos decir que, en las zonas más bajas y con una menor 

pendiente , encontramo s gran variedad de cultivos de 

secano. Destaca la presencia del almendro, seguido del 

olivo y los cultivos de vid en proceso de transforma

ción. Estas especies se cultivan conjuntamente o por 

separado, aunque abund an los mosaicos de distintas 

parcelas de cultivo y aprovechamiento y la asociación 

de éstos. También aparecen manchas de lugares con 

una labor intensiva, tratándose de cultivos herbáceos 

de secano en barbecho que permite la regeneración 

del terreno. De otra parte hallamo s pequeñas parcelas 

de frutales entre los cuales destacan ciruelos, meloco

toneros y albaricoqueros. 
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En la zona situada en los alrededores de la Sierra 

del Caballo y de Alto de Cárdenes podemos encontrar 

multitud de terrazas pobladas de pinos jóvenes perfec

tament e alineados, lo que nos indica que la reforesta

ción en esta zona es importante . Debemos remarcar 

el papel fundamental de la vegetación, tanto a nivel 

paisajístico como de conservación del suelo, ya que 

evita la formación de cárcavas y, por tanto, la pérdida 

de suelo a la vez que permite la formación de humus y 

un enriquecimiento en materia orgánica. 

Para completar la visión general de la vegetación 

del paraje realizaremos una aproximación al mundo de 

los líquenes, musgos y hongos, como representantes 

de la flora criptogámica. En primer lugar hablaremos 

de los líquenes - que constituyen una asociación entre 

un hongo y un alga- con una organización simple y 

notablemente sensibles a los cambios climáticos, sobre 

todo a niveles medios de contaminantes atmosféricos. 

Los líquenes pueden adoptar tres morfologías, lo que 

permite clasificarlos en crustáceos (adheridos fuerte

mente al sustrato, tales como lecanora y lecidea) ,foliáceos 
( con forma de hoja, se pueden separar con facilidad del 

medio sobre el que se desarrollan¡ ejemplos caracte

rísticos son parmelia y xanthoria) y, por último, los lí

quenes Jruticulosos ( con formas más o menos fibrosas 

y que se sujetan al sustrato por un único punto¡ en este 

grupo encontramos ramalina, usnea y evernia). 
Los musgos son organismos que precisan eleva

da humedad para su correcto desarrollo, por ello se 

localizan en las zonas de umbría y poco soleadas más 

elevadas. Aquí se muestra un listado de algunas de las 

especies presentes: seligeria pusilla, grimia laevigata, zygo
don viridissimus,junaria hygrometrica, mnium ondulatum, 
bryum capillare y encladium verticillatum. 

Los hongos se observan sobretodo en la etapa 

otoñal , siempre y cuando los requerimiento s hídricos 

de las especies hayan sido suficientes. Algunas de las 

especies que se pueden localizar son hypocrera rufa, 
aleuria aurantia, galactinia sylvestris, lepiota clypeolaria, 
suillus bellini, lactarius sanguifluus, coprinus insignis y rus
sula grisea. 

FAUNA 
En general, la fauna se ha visto reducida de forma 

drástica debido fundamentalmente a la persecución de 

que han sido objeto algunas de las especies considera

das, de forma inconsciente y negligente, como alima

ñas o perjudiciales, tales como el zorro ( vulpes vulpes), 

la gineta (genetta genetta), el gavilán ( accipiter nisus), el 

cernícalo (falco tinnuculus ), el mochuelo ( athene noc
tua), el ratonero ( buteo buteo) y el búho chico ( asio alu
co ) . También ha influido considerablemente el progre

sivo fraccionamiento o reducción de los lugares usados 

como territorios de caza por determina das especies de 

aves y mamíferos ( urbanizaciones, carreteras, actividad 

indu strial, etc.). 



A continuación aparece una pequ eña relación de 

algunas de las especies que podemos encontrar en la 

Sierra del Caballo y sus inmediacione s: las aves pre

sentes en el paraje y con interés cinegético son la per 

diz roja (alectoris rufa), la codorniz (coturnix coturnix), 
la paloma torcaz (columba palumbus), la paloma zurita 

(columba oenas), la paloma bravía (columba livia), la 

tórto la (treptopelia turtur), la tórto la de collar (strepto
pelia risoria ), la becada (scolopax rustico/a), la avefría 

( vanellus vanellus ), el tordo o zorzal común (turdus 
phi/amelos), el zorzal real (turdus pilaris ), el zorzal ali

rrojo ( turdus iliacus ), el zorza l charlo ( turdus viscivorus ), 
el mirlo común (turdus menda), el estornino pinto 

(ssturnus vulgaris ), el estornino negro (sturnus unico
lor), la urraca (picapica), la grajilla ( corvus monedula) y 

la corneja común (corvus corone). Otras aves cuya pre

sen cia se da tanto en los pinares como en los encinares 

son el cuco ( cuculus canorus ), el arrendajo común (ga

rrulus glandarius), los cuervo s ( corvus corax), las gra

jillas ( corvus monedula ), el piquituerto común (loxia 
curvirostra ), el herrerillo común (parus caeruleus ), el 

carbonero común (parus majar), el verdecillo (serinus 
serinus), jilguero (carduelis carduelis), pardillo (acanthis 
cannabina), petirrojo (erihacus rubecula), el verderón 

(carduelis chloris), el pinzón vu lgar (jringilia coelebs), la 

alondra (aluada arvensis), la totovía (lullula arborea), el 

escribano (emberiza cirlus), ruisefior (luscinia megar
hynchos ), la abubi lla (upupa epops ), el alcaudón (lanius 
excubitor), la cogujada común (galerida cristata) y go

rrión (passer domesticus ). 
Hay que tener en cuenta que estas especies ante

riormente citadas no se observan durante todo el año 

debido al carácter migratorio de algunas de elllas y a la 

escasa actividad de otras durante la etapa invernal. Se 

aconseja elegir las primeras horas de la mat'íana de los 

meses calurosos del año para observar la mayor diver

sidad y cantidad de aves en el lugar. Es importante citar 

el elevado número de ejemplares que se atisban en la 

zona de acceso al Alto del Caballo debido a la combi-

B 10DIVERSIDAD EN LA SIERRA DEL CABA LLO :11 

nación de cereales con fines cinegéticos (avena, trigo y 

centeno) y a la existencia de un abrevadero que se pue

de contemplar desde el camino. 

Los mamífero s son, sin duda, el grupo zoológi

co más evolucionado y el que ha logrado adaptarse a 

todos los medio s, explotando una gran diversidad de 

recursos tróficos. La observación directa de estas es

pecies resulta realmente dificultosa dado su carácter 

retraído y escurridizo, o por las costumbres nocturna s 

de la mayoría de ellos. En primer lugar citaremos los 

mamíferos carnívoros: zorro (vulpes vulpes), la gineta 

(genetta genetta ), la comadreja (mustela nivalis ), el jabalí 

(sus seroja). A continuación, se incluyen los mamíferos 

roedores : la liebre (lepus capensis), el conejo (oryctola
gus cuniculus ), la rata común (rattus norvegicus ), ratón 

dom éstico (mus musculus) y el ratón de campo (mus 
spretus ). Finalinente , hay que mencionar al erizo vulgar 

( erinaceus europaeus) y algunos murciélagos (rhinolo
phus sp.) que se pueden localizar en las simas. 

Los repti les constituyen otro grupo zoológico 

interesante. Así, teniendo en cuenta las características 

climatológicas de la zona se puede decir que las espe

cies que se localizan pertenecen al grupo de los reptiles 

de la "España seca''. tales como la salamanquesa común 

(tarentola mauritánica), la lagartija ibérica (podareis his
panica ), el lagarto ocelado (lacerta lepida ), la lagartija 

colilarga (psammodromus algirus) y la lagartija colirro

P (acantlwdactylus erythrurus ). En cuanto a lo que se 

refiere al grupo de los ofidios podemos decir que se 

puede encontrar ejemplares de culebra escalera (ela
phe scalaris ), culebra viperina (natrix maura), la víbora 

(vipera latasti), la serpiente de agua (natrix natrix) y la 

culebrilla ciega ( blanus cinereus ). 
Los anfibios son animales con una capacidad de 

dispersión bastante baja que viven ligados a lugares con 

presencia de agua. De este modo, podemos destacar 

la rana común (rana perezi), sapo común (bufo bufo), 
sapo partero común (alytes obstetricans) y el sapillo mo

teado (pelodytes punctatus). 
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Es nuestra sierra del Cid 

La más bonita y esbelta 

De todas las del pueblo 

La más hermosa es ella 

Se ve, de distintas formas 

Según de donde se vea 

Pero la mejor de todas 

Es subiendo desde Elda 

Mucha gente ya la tiene 

Como si fuera un emblema 

Y la timbra en sus artículos 

Cuando los pone a la venta 

Hasta su nombre utilizan 

Para montar un negocio 

Y es porque nombre el Cid 

Ya suena a poderoso 

Alejandro Bcrn,1bcu 
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EL TRONO DE LOS DIOSES DEL VALLE 
Su atípica silueta, alejada de los cánones de las cimas 

puntiagudas clásicas, le otorga una personalidad pro

pia a esta montaúa que, por ser única y cercana, la con

sideramos tan nuestra. 

esde que tengo uso de razón1 mi 

afición montaüera me llevó en bus

ca de lejanas montaí'las más altas y 

más difíciles1 pero cada vez que re

gresaba a esta tierra sentía como se 

hinchaba mi pecho cuando 1 llegando desde el Norte 1 

comenzaba a divisar las peculiares formas de la Silla 

del Cid y una alegría inmensa recorría todo mi ser. ¡Me 

sentía en casal Esa creo que es, en definitiva, la sensa

ción que nos produce a los habitante s de este valle la 

contemplación de sus peculiares y cuadriforme s con

tornos que figuran, desde hace más de medio siglo, en 

los emblemas de los dos centros excursionistas más 

veterano s de ambas ciudade s. 

La montaüa nos preside y se constituye, majes

tuosa, en el más bello telón de fondo de esta tierra . 

De sde la urbe aparece omnipresente cerrando los ho 

rizontes de estrechas calles que magnifican su altura y 

cercanía 1 oprimiendo al transeúnte que ose elevar su 

mirada por encima de los tejados. Si lo hace1 sentirá su 

silenciosa invitación a descubrir sendas, riscos y veri

cueto s, cosa que han hecho a lo largo de los tiempo s 

la mayoría de habitantes de este valle. Tanto influye en 

nuestr as vidas que son inagotables las histori as y le

yendas que han ido pasando a formar parte de nuestro 

acervo cultural en todo s los tiempo s. 

Tantas historias públicas y personale s, que si pre

guntásemos a los habitantes del valle pocos encontra

ríamos que no tuvieran una experienci a que contarnos, 

vivida en esta montaüa: en sus faldas, en sus laderas o 

especialmente en la altiva y solitaria Silla del Cid, pues 

es imposibl e olvidar la sensación de grand iosidad que 

se experimenta al llegar arriba: la vista se pierde sobre 

el azul del Mediterráneo, pero también hacia las tierras 

murcianas donde 1 difuminada s en un violeta morteci

no, se alcanzan a divisar las primeras sierras béticas de 

la provincia de Granada. En el visual recorr ido circular, 

los ocres manchegos se verán interrumpid os por la cer

cana Serra del Cavall, pero a partir de ella, el basto pa

norama de serranías valencianas nos dejará extasiada la 

mirad a que, curiosa, buscará reconocer otras cumb res 

que se elevan por doquier tras los perfiles de la Sierra 

del Maigmó, más allá de la hoya de Castalla. Allí, a lo 

lejos, aparecerán diáfanas y se antojarán cercanas el Ca

be<;:o d'O r, la Peüa de Xixona y el Puig Campa na, y a su 

izquierda, esa que deja adivinar las antenas y una gran 

bola, la reina alicantina de toda s las sierras: laAitana. 

En mayor medida 1 los mont aüeros y escalado res 

tenemo s mucha s historias de ascensiones y escaladas 

en todo tiempo , de día o de noche. Largas y tórridas 

jorn adas aplastados por el peso de las mochilas y la im

placable canícula, nos traerán a la mente compensando 

el agobiante sufrimiento, el frío invernal de una esca

lada en el oscuro muro de la Cara Norte, rodeado de 

carámbano s de hielo con sus inesperados y aterradores 

desprendimi entos. La memor ia buscará aquella noche 

de vivac sobre la nieve de la cumbre, o la lluvia incesan

te que empapó todo nuestro regreso. 

Pero ahora, pasado ya el tiempo que borra cual

quier mal mom ento, solo guardo buenos recuerdos. 

Allí se celebraron reuniones montaü eras y se planearon 

expediciones a lejanas tierras; allí marchas monta11.eras; 

SIERRA DEL CID 
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allí carreras por montaña¡ allí cursillos y campamen

tos¡ allí despedimos el fin del año deportivo muchos 

montañeros 1 dando gracias por todo lo conseguido y 

fraguando planes venideros; allí se lanzaron proclamas 

que defienden lo más natural de lo nuestro y allí llega

ron1 en noches de plenilunio 1 los mejores textos y los 

más delicados versos. Es lugar de bienvenidas y cum

bre del último adiós. 

Sea cual fuere vuestro conocimiento de esta sierra 

os invito en estas muchas 1 aunque resum idas notas1 a 

saber un poco más. Ya os dije que cada habitante guar

da algunas en su memoria y estas son - las más públicas

de las muchas que me han contado 1 y también las pro

pias1 después de tantos años recorriendo sus relieves. 

La Silla del Cid y Els Xaparrals desde Balón. 

LA SIERRA DEL CID 
Llamamos así al conjunto del macizo montañoso 

que cierra nuestro valle por el Este1 si bien los montañe

ros distinguimos claramente tres cotas : la Silla del Cid 

(1127 m. y en algunos mapas l.lSlA\ Els Xaparra ls 

(110318 m.) y Les Mames del Cid (842)) esta última 

bicéfala y, curiosamente 1 declarada oficialmente como 

mojón virtual en sí misma al no poder colocarse se

ñal alguna en su cúspide1 la cual delimita los términos 

municipales de Petrer1 Monforte del Cid y Agost (así 

consta en el acta de deslindes). Mucho menos conoci

da1 Les Mames del Cid se encuentran orientadas hacia 

Agost y suelen pasar inadvertidas para la mayoría de los 

visitantes que parten desde nuestra zona1 más todavía 

si tenemos en cuenta que acceder a ellas desde Els Xa

parrals precisa de un descenso incómodo y obliga a un 

retorno que se pone muy cuesta arriba1 especialmente 

en las horas de mayor canícula . 
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El conjunto de la sierra está enclavado en su mayor 

parte en territorio de Petrer1 pero linda también con las 

tres ciudades mencionadas. Por el Sur y el Este recibe la 

cima de los Chaparrales o cima de la Mullonera 1 nom

bres sensiblemente diferentes a los de Petrer : los Rella

nos del Cid1 le llaman en Monforte del Cid; el Cid1 los 

de Agost y los Montes del Cid1 los de Nove lda1 lo cual 

viene a ser tan lógico como el poco conocimiento que 

tenemos los petrerenses de Les Mames del Cid y de las 

ramblas y vericuetos de aquellas laderas. 

En las vertientes opuestas del Oeste y Norte 1 la 

primera orientación es la que mira al valle. Siguiendo la 

pista desde la Xabola del Forestat la rodean luego hacia 

el Norte y, a piedemonte 1 Els Puntals de Ginebre1 con 

sus tres puntas casi aplastadas bajo la omnipresente 

Silla1 y pasado el collado de Benissa1 de Nor te al Este1 

caen las vertiginosas paredes hacia el Racó de Rafet els 

Ventetes y el Racó de Xoli o Rincón Bello1 rodeando 

todo el perímetro de la montaña que sólo encuentr a 

dos pasos francos por donde poder bajar o subir entre 

los precipicios: el ya popular paso del Comptador y el 

collado al Este de la cima de Els Xaparra ls que permite 

bajar a Les Mames del Cid1 como ya dije1 mucho me

nos conocidas. El macizo entero divide sus aguas entre 

el río Vinalopó y las que van al mar por distintos ba

rrancos que confluyen en el Racó de Xoli para entrar 

en término de Agost en su recorrido hasta el Medite-

La cara Sur de la Silla desde Bateig. 

rráneo. 

SIDI, CID, ZIZ O SIT 
Es impo sible establecer las raíces de cualquier to

ponimia pues1 pasado un cierto tiempo1 la memoria lle

ga sólo hasta donde alcanzan los textos1 y en ocasiones 

ni siquiera tanto1 siendo equívocos a causa de escritos 

indocumentados. 

El nombre de esta montaña -C id- se lo atribu

yen1 la mayoría de investigadores 1 a la figura de Ro

drigo Díaz de Vivar1 el Cid Campeador 1 personaje 

sobre el que todo s coinciden en lo difícil que resulta 

determinar qué partes de su historia son leyendas y 

qué parte de sus leyenda s son verdad . No obstante 

se sabe que estuvo1 o pasó por estos valles1 y que en 

el año 1088 emplazó su campamento en Elche1 tras 

haber pasado por el pueblo de Monforte que tambi én 

tomó su nombre. Se trata así de un vocab lo que apa

rece generalizado en muy diversos puntos del país en 

memoria del ilustre guerrero. 

Sin embargo 1 otros estudioso s encuentran el 

origen en la palabra derivada del árabe sayyid (señor) 

que suena "sidi"1 y puede entend erse como la sierra 

del Señor1 o bien como la sierra que señorea el valle1 
incluso existen propuestas más personales que lo 

asocian al último gobernador almohade de Valencia1 
Abu Zaid (siglo XIII) quien 1 al parecer 1 estuvo du

rante un tiempo instalado en Cas talia. Algunos de

fienden el término "Ziz" como una voz indo europea 1 
todavía más antigua 1 que significa garganta o paso. Y 

respecto a la voz silla1 se apunta qu e podría tratar se 

de una feminización de "cilla" ( cill) la cual comparte 

con "cingle"1 que equivale a cortado de roca que forma 

precipicio 1 en el mismo origen latino "cíngulo ': "cen-



yt" o "limitat". ¡Uff 1 Muy complicado, con lo sencillo 

qu e es comparar a la Silla del Cid con el respaldo de 

una butaca, forma a la cual se asemeja mucho. 

Tal vez amba s teorías pu eden ser coincidentes y, 

así, los mo zárabes pudi eron haber llamado a Rodr igo 

Díaz de Vivar "Cid Campeador" (señor batallador ) . 

También nos llega Mio Cid (mi señor), lo qu e acabaría 

por confirmar que se referirían a él. 

Sea como sea, una vez adm itid o el topónimo 

Cid, lo de Les Mames del C id no preci sa comentario, 

pue s descr ibe simplement e lo qu e parecen : uno s pe

chos o mame s. 

Finalmente el topónimo Xapa rrals no ofrecen 

duda, estando atribuido a la existencia de la chaparra, 

Quercus coccifera (coscoja o carrasca), segú n contábase 

ya en documento s antiguo s " ... a pesar de la mucha que 
se lleva extraída". 

En resumen , Cid, y nunca Sit pese a que, en algunos 

map as y guías, se empeñ en en reflejarlo equivocadame n

te ya que la interpretación de Cid que dan la mayoría de 

estudioso s es la de señor -hombr e-guerrero-valeroso

batallador-foerte, cosa que, en mi opinión, mmca puede 

valencianizarse como Sit, que no significa absolutam en

te nada, siendo más bien una pésima vocalización. 

como en las laderas del Sur de la Silla, es fácil encontra r 

vestigios fósiles de aque l tiempo bajo las aguas. 

Pertenecientes al reino vegetal, sobresa len en la 

sierra, además de las chap arras características y otras 

variadas planta s: el tomillo , lent isco, romero, brezo, es

parto , encin as, enebros y pinos que sub sisten bien en la 

solana y mejor en las zonas de umbría. 

No es difícil encontrar aves rapaces como el águi

la real, el águila perdiguera, el halcón peregrino, el búho 

real o el cerníca lo común, además de córvidos, perdi 

ces y otras aves menores, y también pequeños mamífe

ros como el zorro, mu stela, garduña o jineta, e incluso 

se ha det ectado el tejón y el gato montés y, con mayor 

profu sión , el ;abalí. Y en los último s tiempos el más po 

pular, el arruí , especie procedente del Atlas marroquí, 

qu e se introdujo en 1990 debido a la fuga de 59 eJem

plares proc ede ntes de un a finca cinegética en la Sierra 

de la Font Roja de Alcoy, y otra en 1999, de una finca 

ubicada en la Sierra Aitana . 

Los que no entendemos es porqué la adrninistración 

no devuelve a esos animales a su verdadero hábitat. 

Tenemos todo el derecho del mundo a pensar que 

existen desde el principio intereses inconfesables en este 

astmto. La situación de la caza y las actuaciones de su Fe

deración, las de los responsables políticos y las de la justicia 

española son tma auténtica vergüenza para la sociedad es

paii.ola, llena de parches, incongruencias y despropósitos. 

Cada vez que paso por esta zona 

sigo fijándome bien 

donde pongo los pies. 
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En el bosquecillo de la senda del Comptador . Llegando al Collado Este de Els Xaparrals. A la izquierda les Mames del 

SUELO, VEGETACJÓNYFAUNA 
La montaña se formó con mat eriales del Cretá

ceo, en la que destacan las calizas blancas cenomanen

ses y las margas blancas seno nenses ( ambas fácilmente 

apreciab les en la cara N orte de la Silla), y las areniscas 

gris-verdo sas. La elevación de la Silla, situada al Norte 

del sistema, es abrupta y rocosa, mi entras Els Xapa rrals 

pre sentan forma s ond uladas en las vertie ntes orientadas 

a nue stro valle, y con escarpadura s más o meno s altas 

en las contrarias. Tanto en la vertiente de la Almadra va 

Cid. Ala Derecha La Mullonera. En el centro el territorio de guerra. 

TERRITORIO DE GUERRA 
Existen controversias en la distribución actual de 

las 4.347,34 ha . de terreno de titularidad pública per

tenecientes al conjunto de la Sierra del Cid : 1.285 ha. 

corresponden al Ayuntamiento de Petrer; 72 7,49 h. a 

la Diputación Provincia l de Alicante; 1.894,85 a la Ge

neralitat Valenc iana y las restantes 440 ha. pertenecen 

al Ministerio de Defensa Españo l. Son terrenos reser

vados para prácticas de tiro desde el campo militar del 

Clot del Llop, en suelo de Agost, bajo el mando de la 

Capitanía de la Tercera Región Militar. 
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Co mo consecuencia de ello la vertiente Este de 

Els Xapa rrals, localizada por debaJO de la cumbre, se 

encu entra plagada de metra lla procedente de los mor

teros que disparan los militares en sus prácticas. 

En una ocasión pude ver cómo, con piedras pinta

das de blanco, se dibupb an sobre aquella pendiente las 

dianas para el tiro, y, lo que es más grave, me encon tré 

con un mort ero sin estallar, denuncia que efectué inm e

diatam ente a la Capitanía, sin que nadie me pregunt ase 

sobre el lugar exacto donde se hallaba, lo cual me hizo 

dudar de que realmente se hubiera procedido a su reti

rada o explosión contro lada. ¡Qyé chungo, 110 1 Desde 

entonc es y luego más, tras haber efectuado el servicio 

militar obligatorio, mi opinión sobre la profesionalidad 

del ejercito espaüol que hasta aquel mom ento había sido 

buena, quedó en entredicho, así que cada vez que paso 

por esta zona sigo fiJándome bien dónde pongo los pies. 

Horace Bénédicte de Saussure y el guía Balmat . Estatua en Chamonix. 

LOS RECORRIDOS 
Co n tod a seguridad, los primeros y débiles sen

derillos que penetraron en la sierra debieron ser mar 

cados en los albores de la vida animal con el ir y venir 

de las primeras fieras. Los hizo luego el horno sapiens 

más evidentes con la caza y tras los asen tamientos hu 

manos, habría de ser el trasiego de hombr es y animales 

domesticados quien acabara de meJorar los trazados, 

acondicionándolos a los nuevos usos y dánd oles una 

toponimia que los identificase, la cual gene ralmente, 

tomaba el nombre del destino hacia donde conducía . 

Es lo norm al que dicta el sentido común. 

Pero su pervivencia no es tan sencilla pues la na

turaleza es capaz de borra r rápidamente las huellas de 

los seres que transitoriamente la habitam os. Los usos 

y costumbres de las sucesivas socieda des, a lo largo de 

nuestra historia local, han ido modificándose hasta ver 

prácti camente desaparecida la vida agrícola y a sus habi

tantes refugiados en un solo núcleo urbano. A partir de 

ese mom ento sólo uno s pocos le11adores, carboneros, 

cazadores y recolectores de plantas, setas o caracoles, 

se adent raron el la Sierra del Cid. Luego, la industria li

zación acabó con los dos primeros convirtiéndo los en 

oficios extintos, al menos en nuestra comarca . 

Pero poco antes, a finales del siglo XVIII, las aven

turas y descubrimientos de la época victor iana propi

ciaron, tras la conq uista del Mo nt Blanc en 1786, el na

cimiento de una novedosa actividad que pronto estuvo 

de moda entre las clases altas de la soc iedad europ ea: 

el alpinismo. 

Si su llegada a Espaüa no se produjo hasta 1876 

con la fund ación de la primera entidad montaüera 

( Centre Excursion ista de Catalunya), el movimiento 

todavía habría de ser más tardío en nuestra zona, llegan

do en 19 57, con la fundación de los dos centros excur

sionistas, de Elda y de Petrer, y aunqu e en todo tiempo 

ha habido personas que subieron a sus cimas, el inicio 

del excursionismo en el valle prop ició que el número 

fuese en aume nto, especialmente gracias a los concu r

sos de cumbres que incluían las cimas del macizo en los 

programas de actividades de ambos clubs. Un nuevo 

mode lo de sociedad trajo cons igo más tiempo libre y 

el mayor núm ero de actividades en la montaüa, unido a 

otras causas, como veremos, aume ntaron considerable

mente los itinerarios de penetración en la sierra. 

Camí de la cara Norte. Llegando a un tramo de hormigón. 

RED DE CAMINOS FORESTALES 
Los itinerarios clásicos para accede r a la sierra 

desde Petrer se encue ntran asfaltados y parten, una 

vez atravesada la autovía, desde Cuatrovientos y desde 

l'Hort eta. Ambos confluyen poco después del Forcat, 

para cruzar la rambla y superar la larga cuesta que llega 

a la Xabola del Forestal, punto de arranqu e para todas 

las ascensiones a la Silla del Cid desde esta vertiente. 

Otro camino, menos usado que los anteriores, 

part e desde las urbanizaciones de Salinetes y enlaza 

con el camino de Els Xapa rrals en las prox imidad es del 

Pi de lrure, bajo el triángulo del Hombro del Cid. 

SrERRA DEL cm 
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A mediados del siglo XX se iniciaría la transfor

mación de los caminos que penetran en la montaña 

hasta configurar la red que ahora conocemos. Las dos 

principales causas se debieron a trabajos de reforesta

ción y a las primeras instalaciones de comunicaciones, 

en lo que hoy llamamos los montañeros el "Bosque de 

antenas" debido a la proliferación de ellas para las más 

variadas necesidades de la vida actual: telefonía, radio, 

televisión, etc., que se ubican muy próximos a la cima 

de la Mullonera, máxima altura de Els Xaparrals. 

A partir de la Xabola Foresta los caminos se cortan 
al paso de vehículos. 

1.- Camino forestal de la Cara Norte 
Es la pista que sube en cuesta y sin asfalto, faldean

do la montaña hasta alcanzar el Collado de Benissa 

(algunas cuestas han sido reforzadas con hormigón) y 

baja, luego de transcurrir bajo toda la cara Norte, hasta 

la Casa Garrincho y el Racó de Xoli. Actualmente ce

rrado con una cadena por la autoridad. 

Bajando por la carretera de las antenas. Al fondo la Silla. 

2.- Camino de Els Xaparrals 
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Es el de más largo recorrido de la montaña y se 

encuentra asfaltado ( actualmente bastante deteriorado 

y cerrado al tráfico de vehículos\ uniendo la urbaniza

ción de Loma Badá, con la Xabo la del Forestal y vice

versa. Partiendo desde la Xabola atraviesa a gran altura 

todo el macizo, rodeando la cara Sur de la Silla por el 

collado del Pi de li\ire y el Pou del Bixo, para bajar poco 

después en decidido descenso hasta llegar a la parte 

alta de la urbanización. De esta larga ruta arrancan, a su 

vez, distintos caminos y sendas y también el que con

duce a las antenas. 

3.- Camino al "Bosque de antenas" 
Se trata de una fuerte subida que arranca del ca

mino de Els Xaparrals, en els Capuxets, y llega hasta el 

"Bosque de antenas" situado ligeramente por debajo 

del punto cuhninante de la Mullonera. Actuahnente el 

asfalto se limita a ser una anécdota ya que ha desapare

cido en muchos tramos recorrido. 

4.- Camí Alt de Els Xaparrals 
Podemos acceder a este importante ramal desde 

el camino de Els Xaparra ls, justo en la curva siguiente, 

pasado el Pou del Bixo si llegamo s desde la Xabola 

forestal. El camino, sin asfaltar, asciende hasta el Pla 

del Madronyera l y desde allí continúa subiendo en 

dirección al collado Este de Els Xaparrals, donde se 

suaviza para ir recorriendo por todo el lomo y muy 

cercano a los cortados, permitiéndonos unas vistas 

extraord inarias, sea cual sea el sentido de nuestra 

marcha. Pasaremos luego por el Comptador y llega

remos hasta el pie mismo del último triángulo de la 

cima de la Silla, donde el camino sigue en dirección a 

la Corde llera Falsa hasta convertirse en senda y alcan

zar el colladito de la Peña del Sot o cumbre Sur de la 

Silla del Cid. 

5.- Camino y Senda de la Mullonera 
Se trata de un sendero ancho pero empinado y 

descarnado, que parte del Collado Este de Els Xapa

rrals y asciende en subida suicida hasta ganar la cresta 

para recorrerla luego plácidamente hasta la cima. Poco 

a poco va ensanchándose hasta alcanzar las antenas, 

convert ido en un intrincado camino . 

Otros caminos en el Sierra: 
No es difícil encon trar rastros de los viejos 

caminos que transitaron antaño la sierra con otros 

intereses distintos a los actuales . Se trata de viejos 

caminos carreteros qu e suelen conducir a tierras de 

labor, en las partes bajas, y en caminos abiertos para 

la colocación de los postes del tendido eléctrico. En 

muchos tramos ya no son más que unos senderos 

anchos, habiendo sido invadidos por la vegetac ión. 

En ningún momento he considerado incluir aque

llos que se aproximan a las faldas del monte sin con

tinuidad más allá del acceso a fincas o explotaciones 

agríco las. Únicamente quedan aquí reseñados los 

que constituyen, en sí mismo, vías de penetración 

a la parte alta de la montaña. Igualmente, existen en 

las altur as algunos caminos que fueron abiertos du

rante la reforestación y que no conducen a ningún 

lugar de interés común. 

SENDEROS DEL CID 
Si la red de caminos de 

la Sierra del Cid es excelente, 

la variedad y cantidad de sen

deros existentes es todavía mayor si bien, lamentable

mente, no se encuentra n en buen estado y necesitan 

ser conso lidados mediante la realización de ribazos en 

una gran cantidad de tramos. Yo estoy seguro que se 

arreglarán. La lastima será que cuanto más tiempo se 

tarde, más costará hacerlo. 



Bajando por la senda de Covatelles, llegando al Pas del Gos. 
Al fondo el Carni asfaltado de Els Xaparrals. 

6.-Senda de Les Covatelles 
De todos los senderos que permiten recorrer a pie 

la sierra, probablemente uno de los primeros fuese la 

senda de Covatelles que conduce al Comptador lugar 

que, como su nombre indica, servía para el recuento 

del ganado que atravesaba por este lugar en busca del 

cobijo del Pou del Bixo. Desde el Comptador se alcan
za, tomando dirección Norte la cumbre de la Silla del 

Cid y, hacia el Sur en dirección al paso que procura el 

descenso a Las Mamas, la cumbre de Els Xaparrals. 
7.- Senda del Pas del Gos 
Se trata de un sendero que arranca de la senda 

de Covatelles cuando ésta llega junto a las rocas, justo 

antes de que ésta inicie los zigzags para elevarse por la 

pendiente que deja atrás el lecho del barranco. El sen

dero arranca bajo una cueva mascarada y sortea las ro

cas para transcurrir por el peque11.o barranco y elevarse 

por la ladera de la izquierda, en su sentido de marcha, 

y desembocar sobre el camino alto de Els Xaparrals, 

muy cerca del inicio de la dura senda que conduce a la 
cumbre de la Silla. 

8.-Senda del Pi de !'Aire 
Se trata de un bonito y muy antiguo tramo de 

senda que enlaza, de manera más directa y bella, la Xa
vola del Forestal con el Pouet del Pi de IA.ire, sin nece

sidad de seguir el Camino de Els Xaparrals, asfaltado, 

que pasa junto al mismo pozo, evitando así las grandes 
vueltas y rodeos del mismo. 

9.-Senda del Tío Antolino 

Subiendo por la Senda del Tío Antolino, desde el barranco. 

La senda parte desde las casas del Cid, desciende 

hasta el barranco del Cid y remonta la vertiente contra

ria para alcanzar el camino asfaltado de Els Xaparrals 
frente al Pouet del Pi de IA.ire. 

10.-Senda del Serrellat 
Siguiendo la senda desde las Casas del Cid al 

Pout del Pi de IA.ire, en lugar de empezar a subir des

de la rambla las pendientes de la izquierda, tomaremos 

desde el barranco el camino abierto para las torres de 

conducción eléctrica y justo al llegar a la primera, se ini

cia la Costereta del Serrellat. Un nuevo camino forestal 
y otro tramo de senda nos llevarán al camino asfalta

do que posibilitará, desde allí, tornar otras opciones: 

subir a las antenas, bajar a la urbanización Loma Bada, 

buscar la senda que lleva al Mandroyeral y la cumbre 

de Els Xaparrals, bajar hasta entroncar con la senda de 

Covatelles para subir hasta el Comptador y todos los 

posibles enlaces desde ese lugar, o simplemente regre

sar hasta la Xabola del forestal. 

11.-Senda del Pou del Bixo 
Inclinado sendero que arranca medio oculto en 

un barranco poco después de la curva, en la pista que 

conduce hacia El Carabassí y Pou del Bixo. Se trata, 

pues, de una ruta que acorta el recorrido por el camino, 

que siendo más cómodo es también más largo, mien
tras la senda salta la loma del Carabassí para llegar hasta 

el Pou del Bixo. 

12.-Senda del cortafuegos o senda de Els Xa
parrals 

Tiene dos tramos claramente separados por el 

camino alto de Els Xaparrals, si bien yo la considero 

la misma. Parte desde la misma curva de la carretera 

asfaltada frente al arranque del acceso al Pou del Bixo, 

y desde allí supera en franca subida una cerrada ladera 

para desembocar sobre el camino alto y en corto tre

cho llegar al Pla del Madronyeral. Desde allí arranca la 

senda para remontar el segundo tramo hacia la cumbre 

de Els Xaparrals. Alcanza el camino superior y lo cruza 

hasta la inmediata cumbre. 

13.-Senda de Les Mames 
Bastante imprecisa al inicio, hay que prestarle 

atención en su descenso desde el collado Este, de Els 

Xaparrals, hasta que la pendiente pierde inclinación y la 

ruta es ya fácilmente localizable. No está de más prestar 

atención a posibles morteros sin estallar y procurar no 

salirse del sendero. 

14.-Senda del Cid 
Es la más usada para el acceso a la cumbre de la 

monta11.a. Esta ruta clásica arranca desde la Xabola del 

Forestal y transcurre por la ladera O.NO gue da vistas 
al valle, existiendo varias posibilidades de acometerla 

desde el camino de la cara Norte. La senda alcanza el 

Hombro del Cid y bordea por la izquierda la Pe11.a del 

Sol hasta encaramarse en el lomo, que nos llevará a la 

cumbre siguiendo dirección Norte. La senda está muy 

descarnada en algunos puntos y precisa reparación, 
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pero sobre todo educación medioambiental para que 

no se utilicen los atajos, especialmente en los descen

sos, por el daño que hacen descomponiendo el trazado 

original. Falto del mismo sentido común, hay gente que 

le suele llamar ridículamente PR.CV-36. Creo que de

berían también numerar a esta especie de indocumen

tados que gusta de poner absurdas etiquetas, pues nada 

hay más bonito, más verdadero y más genuino, que el 

nombre original de la Senda del Cid, sin más (y me da 

exactamente igual que lo proponga la administración, 

la Federación, o el mismísimo Papa desde el Vaticano). 

Es una falta de respeto a nuestra historia local. 

La senda de la Cova de Perico supera por la derecha la gran 
caverna y la cruza por encima buscando subir 

por el perfil de la Cara Norte. 

15.-Senda de la Cova Perico 
Algunas guías, queriendo ser absurdamente no

vedosas, llaman a esta senda la ruta radical o ruta direc

ta, cuando otra vez, y puesto que bordea encumbrando 

la cueva de Perico, el sentido común aconsejó hace ya 

muchos años (yo la conozco desde niño) darle el nom

bre de esta característica cueva. La senda era poco fre

cuentada debido al paso de roca que la hacía un poco 

peligrosa. Ahora el paso está equipado con cuatro gra

pas que según he leído pusieron D iego "El Lama" y un 

grupo de compañeros, y fue a partir de ese momento 

cuando comenzó a ser más transitada, habiéndose co

locado hitos de piedra para sefi.alizar la ruta ( una sabia 

y universal manera de respetar el monte, sin necesidad 

de brochas). En el paso una pequeña placa fechada en 

el 2006 recuerda a un montaüero fallecido. Tras la cor

ta trepada se desemboca en el tramo final que conduce 

a la cumbre de la Silla. La senda arranca en una curva 

cerrada, en el mismo momento en el que se divisa por 

primera vez, entre los pinos, la Cova de Perico. 

16.- Senda del Comptador 
Es la que partiendo desde el camino de la Cara 

Norte, nace poco antes de que la pista se precipite en 

empinada cuesta reforzada con hormigón, y se dirija 

rectilínea hacia el Racó de Rafe! y la Casa Garrincho. 

El precioso sendero atraviesa la pinada ganando altura 

suavemente, hasta que se encabrita llegando a las pare

des que logra salvar mediante zigzag, para llegar, en me

dio de un espectacu lar paisaje, al paso del Comptador. 

17.-Senda de la Peña del Sol 
Este sendero arranca desde el camino de Els Xa

parrals cerca del Pou del Pi de !Aire y se eleva por una 

loma de pinos en dirección a la proa del espolón Sur 

de la Silla, para desviarse hacia la izquierda y alcanzar 

el Hombro del Cid bajo las peüas donde se encuentra 

con la senda del Cid en ese punto cercano a las rocas. 

Poco antes del último giro para alcanzar el Hombro, 

arranca un incipiente senderillo que de momento sirve 

para la aproximación a la cara Sur del Cid y es seguido 

únicamente por los escaladores. 

18.- Senda de la Cova de la Gota Fría 
Bajando de la cumbre de la Silla, justo en el mis

mo momento en el que la senda del Cid se decanta 

hacia la vertiente Oeste para iniciar el descenso hasta 

la Xabola del Forestal por la Senda del Cid, seguiremos 

en línea recta por el sendero que se dirige a la cima Sur 

de la Silla o Peña del Sol y, al llegar al último calladito, 

encontraremos que parte en sentido contrario a nues

tra marcha la senda de la Cordere lla Falsa. En este pun

to buscaremos la bajada por la solana. La senda, algo 

imprecisa entre las matas de esparto, desciende en di

rección a los precipicios. Al llegar cerca del pretil de las 

paredes se cuela entre las rocas de la derecha por un pa

saje en el que no está de más doblar la atención . Pasado 

éste, entramos en una terraza algo inclinada y orientada 

al Sm~ donde una cueva en la roca se encuentra cerca

da con un murete de piedras que constituye un buen 

abrigo donde refugiarse en caso de mal tiempo, ya que 

el descenso hasta el lugar no nos llevará más que unos 

pocos minutos . El sitio no es recomendable para ir con 

niüos por estar literalmente colgado de los precipicios. 

Es como un auténtico nido de águilas. 

Bajando desde el colladito hasta la Cova de la Gota Fría. 



19.- Senda de la Cordellera Falsa 

Desde el peque110 collado antes de corona r la 

prominenc ia de la Peüa del Sol o cima Sur de la Silla, 

arranca este sendero que desciend e suavemente en di

rección Este buscando el arranqu e del Cam í Alt de Els 

Xaparra ls. Se trata de una buena y cómoda alternativa 

para acceder a éste si no se quiere descend er por el des

carnado y empinado send ero que baja desde la cumbre 

de la Silla1 la llamada Senda de atrás del C id. 

20.- Senda de atrás del Cid 

Llamamo s así a la descarna da bajada que un e la 

cima de la Silla del Cid con el Carní Alt de Els Xapa

rrals. El send ero está roto y desprov isto ya de tierra fir
me en mu cho s puntos1 hab iendo aflorado la roca. 

Señalización en el Collado Mirador entre 
La Mullonera y las Antenas. 

21.- Senda a Pozo Blanco 

Esta senda parte desde el camin o de la Mu llon era 

en el co llado que separa el "Bosque de antenas" de la 

cima. En el lugar veremos un poste indicador y un pa

nel mirador explicativo del panorama hacia el Este. Es 

la ruta que siguen los excursion istas desde Mo nfort e 

del Cid por la Serre ta. 

22.- Senda de l'Almadrava 

Esta senda sube desde el paraje de !Almadrava 

hasta la Cova de Frescoreta y enlaza también con el ca

mino de la cara No rte del C id. 

23 .- Sendero de Novelda 

El cam ino de la Mu llonera desc iend e desde la 

cima de ésta1 pasa luego entre las casetas del "Bosque 

de an tenas" y desciende en dirección Sur po r todo el 

lomo de Els Xapa rrals. Co muni ca co n el camin o de 

subida y tambi én se ramifica en diverso send eros que 

desciend en entre las lomas bajas. 

Difuminadas por la niebla, el Bosque de Antenas de Els 
Xaparrals . Entre las casetas desciende el sendero a Novelda. 

24.- Senda de Frescoreta 

Arranca esta senda desde el camino de la Ca ra 

Norte de la Silla del Cid, por la izqu ierda, y transcurre en 

paralelo al cam ino durante un trecho. El sendero con

duce a un mirad or y luego desciende hasta la Cova de 

Fresco reta1 que ha empeza do a recibir algunos arreglos. 

La Senda de Els Xaparrals descie nde desde e l Camí de la 

Mullone ra, desde la misma cima hasta el Pla de Madronyeral. 

Otro s senderos secundarios y rutas posible s 

Debe en tende rse que cualquier parte de la mon

taóa donde no existan obstáculos insalvables (gene

ralmente barreras de roca) es suscep tib le de pode r 

ser ascen dida con facilidad relativa. Así lo han venido 

haciendo cazadores y reco lectores subiendo hasta las 

alturas campo a través. Igualm ente existen otros sende

rillos a modo de atajos en los cam inos principales, es

pecia lmente en varios tramos de la subid a a las antenas 

de Els Xaparrals, qu e acortan las interminabl es vueltas; 

alguno s tram os de la umbría alta y tambi én la llegada 

a la cima de Els Xapa rrals por la misma cresta¡ pequ e-

110s send erillos que dan acceso a la Cova del Rosico o 

a la Cova del Caco¡ sinuosos escapes de la cara No rte 

hacia la senda de la Cova de Perico1 y también algunas 

subid as a las cumbr es que son factibles de llevarse a 

cabo mediant e una bu ena técn ica de escalada superan

do simplemente cortos tram os de roca. Últimam ente, 

las cabras salvajes están trazand o innum erables sendas 

qu e confund en y muy probablemente pront o se en

co ntrarán bastant e marcadas1 aumenta ndo la confu

sión a los excursionistas. 

Personalmente he tenido ocas ión de realizar as

censiones por varias lomas 1 vaguadas y resaltes que 

omitiré aquí por lo peligroso qu e resultaría dirigir hacia 

ellos a excursionistas sin la necesaria preparación. Baste 

sabe r que existen otras posibilidades de ascensión en 

prácticamente tod as las vertientes del macizo, lo cual 

podría supon er en un futuro la apertura de nuevos 

itinerarios1 siempr e bajo el amparo de las autorid ades 

-por ser espacio prot egido-, simplemente equ ipando 

pegue1'ios pasos a modo de ferratas1 zonas qu e1 como 

digo, descubrirían pequeóos y bellos lugares, hoy toda

vía desco nocido s para los excursionistas. La cuestión 

es saber si ello vale la pena o es mejor seguir dejando 

un territorio para la aventura a los más experto s. 
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EL AGUA, UN BIEN ESCASO 
En otro tiempo pozos y aljibes eran de importan

cia vital para dar de beber al ganado trashumante y a las 

bestias de carga. Especial importancia tuvo el Pou del 
Bixo para aplacar la sed de los animales que atravesa
ban el Comptador y hacían escala en el lugar. Fue cons
truido para ese fin por el que fuera alcalde de Petrer, 
don José María Esteve Montesinos, apodado el Bixo, el 

cual era también propietario deLes Ventetes. 
De mis tiempos de juventud recuerdo haber be

bido agua, además del antes mencionado, en el aljibe 
del Forcat, especialmente en el regreso de la montaüa, 
cuando el calor más apretaba sobre la cantimplora ya 
vacía. También en el encantador aljibe de la Cova Peri
co, e incluso en el del Pou del Pi de IA.ire, recientemente 
arreglado y del que he podido volver a beber hace muy 
poco. Todos ellos son los que siempre han estado más 

al paso de los montaüeros en sus excursiones por el 
macizo. Sin embargo nunca llegué a hacer uso del de 
Els Viveros, ni el del Pla i Pito, por no encontrarse en las 

rutas más frecuentadas, y creo que la mayoría de excur
sionistas tampoco, aunque lo desconozco. Tampoco 
en el de Els Xaparrals. 

Aljibe del Forcat, junto al camino de subida 
al Cid que se divisa al fondo. 

Hoy ya no pasa la trashumancia ni son frecuentes 
los animales de carga por aquellos lugares. Los monta
üeros tenemos menos problemas con el agua e incluso 
he visto algunos perros que también la portan en sus 
propias mochilas, pero me gustaría mucho que volvie
ran a resurgir estos oasis de descanso, aunque sé que 
es algo difícil en estos tiempos, donde la educación 
medioambiental, antaüo llevada a cabo por las entida

des montaüeras, no encuentra ahora quien la ejerza, 
una vez aplastado el asociacionismo deportivo, y las 
políticas medioambientales continúan sin dar un paso 
en positivo en materia educacional. 
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Un pozo en la cumbre de la Silla 
El 24 de enero de 1967 los directivos del Centro 

Excursionista Eldense se quedaron pasmados cuan
do, en la reunión de su junta directiva, se presentó el 
socio José Fernando Bertomeu para solicitar la crea
ción de una sección de Poceros, la cual fue acordada 

con el fin de limpiar y arreglar pozos, aljibes y naci
mientos de agua en esta zona, así como la construc

ción de otros nuevos. 

El fracasado pozo en la cumbre de la Silla del Cid. 

Tuve ocasión de verlos subir penosamente agua, 
cemento y ladrillos hasta la misma cima de la Sierra 
del Cid, donde el 4 de mayo de 1968, aquel grupo de 
esforzados amantes de la montaüa, inauguraban el alji
be de la cumbre de la Silla del Cid con una capacidad 
de unos mil litros. Habían invertido seis meses, con 19 

ascensiones domingueras, para transportar 640 kg. de 
material. El coste fue de 850 pesetas. 

El aljibe no funcionó mucho tiempo. Fallos en la 

impermeabilidad y el vandalismo posterior, acabaron 
por arrasar aquella sacrificada obra que no ha vuelto a 
tener continuadores. Tal vez por ello, 43 aüos después, 
creo que vale la pena dejar constancia de los compo
nentes de aquel altruista y sacrificado grupo: además 
del mencionado, que fue el vocal de la sección, partici
paron Francisco Durá, Francisco Muüoz, Jesús Arráez, 
Pedro Agulló, Bernardo Gil y Constantino Calabuig. 
Yo personalmente, aunque nunca llegué a poder beber 

sus aguas, les doy las gracias por su ejemplo de entrega 
a los demás. 

El pozal del Pou del Pi de !'Aire 



s !ERRA DEL CID 

El Pi de !'Aire desde l.1 Senda 

que parte desde l,1 X.1bola del 

· Forestal. 
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Los topónimos empleados en este mapa de autor han sido consultados con varios veteranos montañeros del C.E. de Petrer. 
En caso de que el lector sea conocedor de otros, rogamos lo comunique al Centro para una futura edición. 
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s !ERRA DEL CID 

L S·Ha del Cid~=~~~--=====-~ a , 1 

ontaiia es unam I d 
· la esca a a 

RUTAS DE ESCALADA 
Desde aque lla primera vía Zapata de los herma

nos Navarro en 1963 hasta hoy1 el avance de la escalada 

se ha desarrollado mínimamente en esta montaüa 1 si 

comparamos las más de 150 vías de escalada abiertas 

en la Foradá de CatC en el mismo periodo de tiempo. 

Es en los tres últimos aüos cuando las nuevas hornadas 

de escaladores han comenzado a forzar las duras con

diciones de la roca1 logrando rutas de gran dificultad. 

De momento se está centra nd o la actividad en la cara 

Sur de la Silla. 

A mi juicio1 tres han sido los factores que han 

impedido 1 hasta el momento 1 una mayor profusión de 

rutas de escalada en sus paredes: peor calidad de esta 

rocai mayor altura de las paredes y1 por último 1 la evo

lución de la escalada1 que ha cambiado el concepto del 

logro de la cumbre por el de superar dificultades técni

cas y, todo ello1 en escenarios de cortos tramos 1 con un 

equipamiento que reduce los riesgos. 

Nieve en la Cara Norte. 

Las que siguen son las primeras vías que surcaron 

las paredes de la sierra de El Cid 1 y las últimas recog idas 

en los foros de internet 1 con la adverte ncia de que1 con 

toda probabilidad 1 puede existir alguna más1 realizada 

por escalador es que no las han difundido suficiente

mente (aunq ue no creo que sean muchas). 

Vía Zapata, al Hombro del Cid - 4° 
Fue la primera escalada llevada a cabo en todo el 

macizo. Los hermanos José y Pascual Navarro Brotons 

la abrieron el día 3 de marzo de 1963. El itinerario em

pieza centrado en el puntal del Hombro del Cid para 

buscar luego la arista de la izquierda y la corona 1 hasta 

el final de las dificultades. Fue catalogada de IV0 en la 

escala de valoración de dificultades. Una cuerda de cá

ñamo y clavijas nacionales (mater ial de baja calidad\ 

fue el usado por esta cordada. Actua lmente no está 

equipada 1 ya que no suele ser escalada asiduamente. 

Variante Pancho Villa - 5° 
Artem io Brotons y Juan Pedro Verdú abrieron 

La Silla del Cid desde la Peñas del Marín 1 en Cunara. 
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La vía Zapata y su variante se salida Pancho Villa. A la izquierda 
Pascual Navarro en día que la abrieron . 

esta corta variante de salida de la Vía Zapata que se 

desvía por el centro de la pared en el último triángulo 

de salida, el día 8 de noviembre de 2008. 

Vía Navarro-Botella a la Pared Sur del Cid - ? 

Llamo así a esta ruta lograda por José Navarro, de 

Elda y Juan Montesinos, de Elche, ambos monitores de 

la E.N.A.M. (Escuela Nacional de Alta Montal'ía), que 

superó la cara Sur de la Silla del Cid en el mes de mayo 

de 1965, pues según testimonio de los propios escala

dores no llegaron a ponerle nombre, ni se recuerda su 

recorrido exacto. El sentimiento que tienen de aquel 

día es el de haber corrido un gran riesgo, por lo que 

nunca han vuelto a repetirla. Se tiene la total certeza 

de esta ascensión pues, además de a sus protagonistas, 

he tenido ocasión de entrevistar a dos testigos de aquel 

día, que se adelantó a su tiempo. 

Vía Ilicitana en la Cara Norte -4° 
Tampoco hay datos escritos sobre esta primera es

calada a la cara Norte de la Silla, pero se sabe que fue en 

el verano de 1971 cuando el ilicitano Juan Montesinos ( el 

mismo escalador de la vía anterior) y su compa11ero Rafael 

Botella, subieron hasta la segunda can1pa1 desde cerca del 

Collado de Benissa, y abrieron la pared final, bautizando 

como Plaza Ilicitana la tercera ca111pa de la pared. 

Vía Maestre-Botella en la Cara Norte (Hoy Fe
rrata del Cid) -4° 

Abierta el día 19 de septiembre del mismo a1101 de 

esta escalada puedo dar fe ya que el que pasó todo el 

miedo del mundo fui yo. Cuatro al'íos antes, entonces 

con 17 aüos y muy poca experiencia, ya me había te

nido que retirar con gran susto en el cuerpo de aque-

Ficha de la vía Zapata . 

lla pared que se desmoronaba con mucho riesgo. Me 

acompal'íaba entonces Rafael Montero y fue sin duda 

el primer intento de escalada a la Norte del que se tie

ne constancia. Éramos tan pocos escaladores que casi 

todo se sabía entre nosotros. 

El 10 de septiembre de 1971,Juan Mataixy Do

mingo Botella también habían desistido de escalar la 

Norte, al no hallar el paso o, como nosotros solemos 

decir, la llave de esta pared . Y fue el día 19 cuando, 

acompaüado de un joven y animoso Domingo Botella 

(yo ya tenía 21 al'íos), logramos superar la primera ba

rrera rocosa y alcanzar la cima siguiendo (en teoría) la 

misma ruta ilicitana. Durante un tiempo se llamó Vía 

Maestre-Botella, pero tras las sucesivas repeticiones se 

la fue denominando simplemente cara Norte del Cid. 

Aproximadamente entre los aüos 1976 y 1977 

Domingo Botella y Antonio Riquelme equiparon la vía 

con clavijas, muchas de ellas rudimentarias, y coloca

ron un delgado cable que unió toda la ruta. Finalmente, 

en el aüo 2003, fue equipada por Alejandro Irles con ca

denas, grapas y un cable de mayor grosor, persiguiendo 

fines comerciales. La difusión mediante internet propi

ció que en poco tiempo se convirtiera nuestra ruta en la 

que hoy se conoce como la Ferrata del Cid, la primera y 

una de las más recorridas de la provincia . 

Vía Pipona en la Cara Norte - 6° 
José Navarro y su grupo lograron superar el mis

mo día 19 de septiembre el primer muro con un traza

do directo, muy expuesto, mediante escalada artificial. 

La vía se localiza a la derecha de la Maestre-Botella, por 

un desdibujado y desecho diedro. Para la última parte 

de la pared se utilizó la misma vía ilicitana. 

Vía Boinas Verdes en la Pared Este del Hom
bro del Cid - 4° 

Una tarde, en la primavera de 1972, estando de 

permiso militar, Antonio Riquelme y yo abrimos la 

vía Boinas Verdes en la descompuesta pared Este del 

Hombro del Cid . Roca muy descompuesta y pared tan 

insegura que nunca he intentado volver a recorrerla. 



SIERRA DEL CID 

Cara Norte de la Silla del Cid 

VIAFERRATA 
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Trazado de la vía Boinas Verdes . 

Con Antonio Riquelme, 
compañero de grandes momentos y escaladas . 

Vía La Zeta en la Cara Norte - 4+ 

Co n Antonio Cano, el 18 de mayo de 1980, al

cancé la cumbr e del Cid por una nueva vía que lla

mamos "de la Ze ta" haciendo alusión a su trazado en 

plena cara Norte, en una zona poco conocida, oscura 

y fría, dond e nunca llega el sol. Una ruta que tampoco 

he vue lto a repetir. Aquella fue mi tercera apertura en 

estas descompuestas paredes y, aunque me quedaron 

algunos proyectos sin realizar, como el Espolón Direc

to Norte (ruta tod avía virgen), decidí que tentar a la 

suerte más de tres veces por aquellas rocas empezaba 

a ser demasiado. 

La Silla del Cid desde la Peüas del Marín, en Camara. 

Via Diedro Martínez-Gil. 

Vía Diedro Martínez-Gil en la Cara Sur - 4° 
Aproximadamente por aquel mismo al'io un nue

vo itinerario de escalada se abrió en el definido diedro 

que, corno un libro abierto, corona la pared final de la 

cara Sur. Esta ruta a la que accedieron mediante un deli

cado descenso lateral desde el abrigo situado en la parte 

alta de la Peüa del Sol fue abierta por Miguel Martínez y 

Francisco Agustín Juan Gil. Altura del diedro: 40 m. 

Vía Rafael Vercher en la Cara Sur - 6a 
En 1997 se abrió y se equipó completamente con 

moderno material la vía Rafael Vercher en el espolón 

Sur del Cid. La ruta en memoria del recordado rnon

taüero eldense fue llevada a cabo finalmente por la 

cordada compuesta por Juan Antonio Serrano y José 

Luis Peinado. 160 m. de altura. Tiene un total de cuatro 

largos de cuerda . 

Croquis de la vía que lleva el nombre del recordado montaüero 

Rafael Vercher, un ejemplo a seguir. 

SIERRA DEL CID 
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50m 

Rutas de escalada en la Cara Sur - Peña del Sol. 

Vía Te trie superior - 6c o Ae 

Abierta en el aíi.o 200S por la cordada del Club 
Montafíero de Sax, Manuel Bernabeu Garrigós, Em.ili Pe
rales Vila y Fernando Catalá "Burrero'; a la derecha de la 

Vía Rafael Vercher con una altura de 140 m. La ruta está 
equipada en sus cuatro largos con modernos parabolts. 

Vía Terratremol - 6c / + 

Manuel Bernabeu Garrigós, Fernando Catalá "Bu

rrero", Fernando R. Berna! Mora y José Palazón Beltrán, 
de Club de Sax, abrieron y equiparon con parabolts esta 
ruta en abril de 2009. Transcurre a la derecha de la ante
rior Vía Tetric superior y busca el centro de la pared con 
una altura de 160 m. divididos en cuatro largos 

Santiago Payá en la parte central de la vía Tetric Superior. 

40m PEÑA DEL SOL 
Cara Sur del Cid. 

Vía Polvo estelar - 6b+ / e 

Abierta el 20 de marzo de 201 O por la cordada del 
C.E. de Petrer, compuesta por Antonio Paterna "Toni" 
y Pascual Castillo. Sus cuatro largos se encuentran per

fectamente equipados con parabolts para cubrir su al
tura de 1 SO metros. 

Vía La Torva - 6b+ / e 

La ruta fue abierta en diciembre de 2009 por 
la cordada del C.E. de Petrer, compuesta por An
tonio Paterna y Pascual Castillo, y se sitúa más a la 
derecha de la vía Polvo Estelar. Los cuatro largos de 

recorrido están equipados con parabolts. Su altura 
es de 140 m. 

Solventando uno de los largos de la VÍA Polvo Estelar. 



Cara Sur de la Peña del Sol. 

Vía Tocanto en vacío - 6c 
Situad a en el tr iángulo del Hombro del C id, esta 

ruta fue abierta en febrero de 20 l O por la cordada del 

CE. de Petrer compuesta por Pascual Cas tillo, Santi y 

Antonio Paterna. 

Vía Zulu Norte - 6°+ 
Situada en el triángulo del Hombro del Cid, esta 

ruta fue abierta en diciembr e del 2008 en solitario por 

Pascual Castillo, del CE. de Petrer.. 

OTRAS ZONAS DE ESCALADA EN EL 
MACIZO 

En la Silla del Cid 
Para la etapa de escalada del X Rallye Montafiero 

Alpino, en 1986 se abrieron cinco vías de escalada de

portiva de corto reco rrid o en las peüas situadas bajo 

el espo lón de la cara Sur. La formación rocosa se en

cuentra a la derecha de la senda del C id, poco después 

de haber alcanzado el Hombro. Las vías recibieron los 

siguientes nombr es: "Clásica", "Fisura segura''. "Coral''. 

"Sólo para ti" y "Rompe yemas''. Estos itinerarios no se 

encu en tran equip ados en la actualidad tod a vez que, 

en aque lla época, se usaron clavijas que posteriormen

te se retiraron de la roca . 

Triángulo 

Peñas del Rallye 

Pet'ias del Rallye. 

En Els Xaparrals 
En el aüo 2008 se celebró la etapa de escalada del 

XXXI I Rallye del Alpino en la pared que mira al Me

diterráneo, en la misma cumbr e de la Mu llonera . En el 

lugar existen cinco cortas vías de escalada depo rtiva, 

cuyas gradaciones de dificultad van desd e el 5° al 6B. 

Todas están equ ipadas con parabolts, desconoci éndo 

se los nombres ni quienes fueron los escaladores de 

Nove lda encargados de ese equ ipam iento. 

Escalando en la cumbre de la Mullonera (Els Xaparrals). 

Peña del Sol 

Vista desde el Camí de els Xaparra ls de las tres zonas de escalda. 

SrERRA D EL cm 
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Panoramica desde el Collado entre La Mullonera 
y el Bosque de Antenas. 

DESCENSO DEL BARRANC DEL BESÓ 
Para los más aventureros, un complemento con el 

que alargar la excursión a la cumbre de la Mullonera, 

en Els Xaparrals, es el descenso por la vertiente opuesta 

hacia territorios de Monforte del Cid por el Barranco 

del Besó. Las enormes balsas de riego al fondo nos da

rán la clave para situarlo desde allí. Un empinado des

censo por terreno de senda incierta, pero sin peligro 

de pérdida, nos aconsejará dejarnos guiar por el inicio 

del barranco. Localizado el primer rappel, hemos de 

saber que otros 1 O de distintas alturas tendremos que 

realizar. El más alto es de unos 24 metros, no obstante 

el barranco tiene posibilidades de escape en muchos 

puntos . Esta ruta acaba en la pedanía de Pozob lanco, 

perteneciente a Monforte del Cid . Necesitaremos que 

alguien nos recoja o haber dejado previamente en el 

lugar un vehículo para el regreso. En caso de lluvia abs

tenerse de efectuar este recorrido. Los anclajes están 

sólidos y bien dispuestos en general. Parece ser que fue 

equipado por socios del C. E. de Nove lda. 

EL BUZÓN DE REGISTRO DE LAS CIMAS 
La verdad es que hace más de cuarenta aüos que 

ya no participo en ningún tipo de concurso de cum

bres, pero recuerdo con agrado la ilusión que nos hacía 

buscar en cada cima "el talonario", una especie de libro 

de registro que de vez en cuando todavía suelo hojear 

al llegar a lo más alto de las montafi.as. En ellos, además 

de los datos persona les, pueden quedar escritos pen

samientos y relatos de la ascensión del autor. Suelen 

estar escond idos en alguna grieta y tapado con alguna 

piedra. Puede ser una especie de petaca metálica o sim

plemente un bote de conservas, y vale la pena dedicar 

unos minutos a leer las reflexiones que dejan plasma

das en él los montaüeros que nos han precedido en la 

ascensión . Es ya una tradición montaüera amable y al

gunos son en sí mismos un auténtico libro montaüero 

por la riqueza de sus expresiones y la frescura de sus 

manifestaciones montaüeras . 

Cuando están completos suelen devolverse a 

En la cima de la Mullonera el buzón tiene una buena instalación. 
Una capillita junto situada justo al lado nos indica el lugar. 

te que simplemente se los lleva sin más, cosa que no 

debe hacerse . Si lo encontráis en alguna de las cimas de 

este macizo vale la pena que dediquéis unos minutos 

a hojearlo pues, seguramente, la lectura de estos textos 

elaborados por las almas inflamadas tras el logro, o ex

tasiadas por la visión del cambiante horizonte, os hará 

grato el momento y; quién sabe, tal vez comprendáis 

este sentimien to de las alturas del que tanto se han ins

pirado los artistas. 

Encima de una caseta para 
la antena que hay en la 
cumbre, se encuentra el 
Vértice Geodesico y Ca
tastral. La correspondiente 
placa que lo acredita se 
encuentra, en este caso, en 
el techo de la construcción, 
al pie del tubular. 

\ 

las sociedades que los colocaron y también hay gen- Placa del l.G .N. 
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INSPIRACIÓN DE ARTISTAS 
¿Quién, de este valle, no ha visto un cuadro de la 

Silla del Cid? Han sido tantos los artistas que han elegi

do esta monta11a para inmort alizarla en sus lienzos que, 

estoy seguro, poca gente de por estos lugares podrá ne

garlo. No hablaré de los fotógrafos, mucho más nume

rosos, especia L11ente desde la aparición de la fotografía 

digital, y de sus obras, que han servido para ilustrar 

desde el inicio del fotomatón las portadas de libros y 

revistas de nuestra zona. 

Muchos han sido también los escritores: viajeros, 

articulistas e investigadores que describieron conteni

dos, sensaciones y formas, relativos todos a este autén

tico se11or del valle. Tal vez miles de textos, que resumiré 

enAzorín, escritor monovero que conoció bien sus con

tornos y que, como queriendo remachar el topónimo 

de esta montaií.a, escribió un día "El mayor monumento 

que tiene Rodrigo Díaz de Vivar, se levanta en la provincia 
de Alicante, la peña del Cid". También la describió en un 

artículo aparecido en el afio 1949, en ABC: "Es singular, 
no aguda como las demás, por su forma plana, que, cual te
rraza poderosa y magnifica, avanza sobre el valle". 

Aunque en menor medida, la escultura también la 

tomó como modelo, especialmente en el campo de la al
farería. Las estatuillas Cuenta.montes que en la actualidad 

se entregan cada a110, precisamente, a artistas de distinta 

inspiración montañera, son un ejemp lo de lo que digo. 

Al hilo del anterior comentario no puedo evitar 

sefialar las actuaciones artísticas que representan, des

de el inicio del mismo certamen literario, el personaje 

de los gnomos del C id, diablillos que vienen denun

ciando a110 tras a110, en cada Gala Cuentamontes, los 

malos comportamientos y actuacio nes en la montaña. 

La música, en las canciones que hablan de Petrer 

y de este valle, tampoco la ha olvidado . Han sido mu

chas a lo largo del tiempo pasado y muchos los autores 

que la nombran, pero citaré un ejemp lo de futuro en la 

letra de una canción compuesta por Gabriel Sanchiz, 

que se estrenará muy pronto: 

Hoy quiero canta,; 
a rincones de mi pueblo. 
Quiero petpetuar 
con mi voz, los sentimientos: 
la Sierra del Cid, 
las ermitas y castillo, 

el Sol y Arena/1 

y el esplendor de Aguarrios ... 

También los poetas de todo tiempo han dedica

do infinidad de poemas a esta montaña que a todos 

sorprende . Continuamente aparecen ejemplos en los 

medios de comunicación de nuestro valle y ya son 

cientos las personas que han sentido su influencia y la 

han dejado plasmada en versos. Muy conocidos son 

los que dedica al Cid el poeta Enrique Amat y también 

los de Paco Mo llá, tal vez quien más veces elevó hasta la 

montafia sus letras, en poemas como este, elegido en

tre tantos otros de su misma pluma. Se titula 'Al monte. 

Silla del Cid". 

Se levanta a los cielos como un grito 
de un ingente dolorpetrificado1 

entre brumas azules proyectado 
cual si fuera a escalar el infinito. 

El sol en cataratas se derrama 
sobre su hombro de siglos apretados; 
y en su entraña habitada por los Hados 
el misterio dormita en una llama. 

Sus laderas pe,juman. Y su cumbre 
sereniza el confín en un vislumbre 
azul de cie/01 tierra parda y mar ... 

Y en su sima de piedra torturada 
gime el agua en abismos sepultada1 

añorando los cielos refleja,: 

Vista desde el Camí de Els Xapar rals de las tres zonas de escalda. 

SIERR A D EL CID 
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LA LEYENDA DEL CID 
En la vida de los ciudadanos del valle, una mon

taña tan viva como ésta, necesariamente, guarda, ade

más de éstas que aquí os cuento, otras sabrosas histo

rias y también una buena porción de leyendas, pues 

ellas son el alimento de la ensoñación que necesita el 

hombre para enlazar con la realidad que evoluciona 

y nos supera. 

Como todas las historias orales, también ésta tie

ne visos de ser cierta mezcla con lo fantástico, pues sólo 

así traspasa los siglos y pervive en la mente del pueblo, 

con la misma ensoñación que alguien la contara, junto 

al fuego, en una luna llena del medievo. 

Así, cuenta la leyenda que Rodrigo Díaz de Vivar, 

el Cid Campeador, que por estas tierras acampaba, 

viéndose un día rodeado por sus enemigos en la cima 

de una montaña y estando sitiado por todas partes, sin 

más salida que un horrendo precipicio, se encomendó 

al apóstol Santiago y en ese momento apareció a su 

lado un jinete que, tomando las riendas de su montura, 

arrastró al caballero hacia el abismo y, con gran sorpre 

sa de sus perseguidores, volaron ambos caballeros des

de esta sierra a la que había situada enfrente. Quedan 

allí grabados los cascos de los caballos. Desde entonces 

aquellas montañas recibieron por nombre Sierra del 

Caballo y, la más alta, El Cid. 

Así me llegó a mí de mis mayores, también oral

mente, en mis primeras correrías por estos montes, y 

aquí la dejo al lector para que la acorte o la agrande, se

gún sea el momento y la mente de quien la escuche. 



ALGUNOS APUNTES CRONOLÓGICOS 
DELASIERRA 

Sin contar que un montaüero se topó con una 

punta de ílecha de bronce de hace unos 5000 aüos, 

cosa que habiéndola leído no he podido constatar, y 

dejando como obvio la pertenencia de todas las tie

rras a los se11ores durante el medievo, arrancaré estas 

notas de carácter histórico sobre la Sierra del Cid, tras 

la desamortización de Madoz cuando, habiéndose 

elaborado una clasificación de los montes, apareció en 

1862 el primer Catálogo de Montes Públicos dond e 

ya figuraba, lo cual vendría a ser como el certificado de 
bautismo de este suelo de uso ciudadano. 

1880: Los Chaparrales con 720, y la Silla con 680 

hectáreas (tierras correspondientes a zonas altas), ya 

aparecen como montes del estado habiéndose queda
do excluidos de su venta pública tras innumerables ges

tiones e informes del municipio, informes donde ya se 

decía: " ... la rapacidad ha hecho desaparecer en su mayor 
parte las plantas maderables que en su día la revistieron". 

Y así debió ser, pues ya un siglo antes, el historia

dor y geógrafo Antonio Cabanilles dejó escrito en su li

bro "Observaciones sobre la historia natural, geografía, 

agricultura, población y frutos del Reino de Valencia 

( 1795-1797) ": "subiendo por las fa ldas todo está inculto, 
sin árboles y con pocos arbustos porque todo lo talan para 
leFla los vecinos de aquellos pueblos, sin acordarse Jamás de 
replantar el monte .. . " 

Noticias nos han llegado de talas indiscriminadas 

entre los siglos XVIII y XIX, para abastecer, además de 

hornos y alfarerías, los hogariles del vecindario. Los le11a

dores se ayudaban de animales de carga y de las sendas y 

pasos para su trasiego, algunas ya perdidas tras el paso del 

tiempo. Una época en la que se construyeron cuevas y se 

arreglaron otras para darles cobijo, construyéndose pe

que11os pozos excavados en la roca llamados "Caboyas" 

(calderones). También sabemos que para la fabricación 

de carbón, que abastecía a parte de la población, a Eduar

do Tortosa se le dio la concesión del monte público, y 

todavía se aprecian vestigios de esta actividad en la sierra. 

Entonces, robles, encinas y carrascas, daban cobijo a una 

fauna de cabras, ciervos, lobos y unces. 

1893: El Cid sufrió Lm incendio que apm1tilló la so

breexplotación, cambiando su aspecto a partir de aquel. 

1901: Así, en un informe municipal se dice que sólo 

contiene algunas matas de encina, escaso monte bajo y 

algunos pinos aislados. Su aprovechamiento era para pas

tos y le11a y estaba valorado en sólo 2 725 pesetas. 
1921: El 28 de febrero se lleva a cabo el deslinde 

de terrenos, quedando consagrados al Estado un total 

de 1680 hectáreas. Parte de los Chaparrales todavía 

eran propiedad privada, la cual sería anexionada pos

teriormente. Cabe mencionar que no se cita entre sus 

contenidos la Chabola forestal, lo cual indica que toda

vía no había sido construida. 

1922: El 6 de septiembre se inscribe la sierra a 

nombre del Estado. 

1945: El Estado adquiere nuevos terrenos en la 
Sierra. Entre otros, adquirió por compra el Pou del Tío 

Antolí a su propietario, que pasó a llamarse durante 

un tiempo el Pouet del Cercat y apareció luego en la 

cartografía como el Pou de la Senda, para terminar por 

conocerse, desde el último tercio del siglo XX, como el 

Pouet del Pi de L'\jre. 

S IERRA D EL CID 

En la Senda del Pou 
del Pi de !'Aire. 

Bajando por el Camino de las Antenas. El Cid desde las Peñas del Marín. La Cova de Frcscoreta. El Mirado r del Cid . 
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La Silla del Cid desde El Carche. La Pared del Hombro y la Peña del Sol. El montón de piedras en la Cumbre. 

La Cara Norte desde Rabosa. Al fondo, desde el Alt de Gixot, el Cid. Celebración montañera del fin de a,10. 

1953: Isidoro Cremades Berenguer fue el forestal 

artífice de la transformación de la Silla del Cid y quién 

dirigió las primeras plantaciones de pinos. Creó los vi

veros donde crecían los pimpollos, y trazó la mayoría de 

sendas que hoy conocemos. Él fue quien mandó cons

truir la senda normal antes de la llegada del ICONA. 
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Posteriormente, en la década de los ati.os sesenta , 

se realizaron repoblaciones contando ya con maqui

naria pesada, lo que posibi litó la apertura de diversos 

caminos en las alturas que facilitaron las tareas. 

1963: Los hermanos José y Pascual Navarro Broto ns 

abren, el 3 de marzo, la primera ruta de escalada en todo el 

macizo. Fue denominada vía Zapata y smca la pared del 

Hombro del Cid en la vertiente Sur de la montaüa. 

1965: José Navarro y el ilicitano Juan Montesinos 

llevan a cabo la primera escalada a la cara Sur del Cid 

por una ruta poco definida y hasta hoy no localizada. 

1967: En el ototi.o de este ati.o, junto a Rafael 

Montero, dejamos fechado el primer intento de escala

da a la, hasta entonces, impos ible y terrorífica cara Nor

te de la Silla. Una clavija abandonada quedó como re

cuerdo de aquel intento fallido, junto a un buen susto. 

1968 : Se inaugura un aljibe en la cumbre de la 

Silla del Cid, pero lamentab lemente quedó fuera de 

servicio al poco tiempo. 

1970: Los miembros de la Operación Atlas-71, 

como parte de su plan de preparación física realizan 

este ati.o y el siguiente, continuas subidas de entrena

miento con peso en las mochilas: 25 kilos de piedras 

que eran pesados con una romana en la chabola fores

tal, y que depositábamos en la cumbre de la Silla del 

Cid, desde donde procedíamos a bajar corriendo . Así 

comenzó el gran montón de piedras que actualmente 

vemos al llegar arriba. A partir de aquello, otras muchas 

expediciones hicieron lo propio, y también monta

ti.eros a título de entrenamiento particular. Ese fue el 

inicio del amontonamiento, y no el que ahora he leído 

en un medio, cuyo autor dice tratarse de una antigua 

tradición. Ocurre igual con las celebrac iones de fin de 

ati.o en esta cima, la cual se inició por grupos de mon

tati.eros, llegando a incluirse como una actividad oficial 

de club. Merece la pena recordar que en los at'los sesen

ta muy poca gente subía al Cid y a los alpinistas se nos 

consideraba poco menos que unos locos. 

1971: Tres cordadas distintas logramos escalar la, 

hasta entonces, inviolada cara Norte de la Silla. 

1972: Una tarde, estando de permiso militar, An

tonio Rique lme y yo abrimos la vía Boinas verdes en la 

descompuesta pared Este del Hombro del Cid. Roca 

muy descompuesta y pared insegura. 

1980: Con Antonio Cano, el 18 de mayo de este 

afio, alcancé la cumbre del Cid por una nueva vía que 

llamamos "de la Zeta" haciendo alusión a su trazado en 

plena cara Norte, y en una zona poco conocida, oscura 

y fría, donde nunca llega el Sol. Aproximadamente por 

aquellas mismas fechas un nuevo itinerario de escalada 

se abrió en el definido libro final de la cara Sur. La vía 

del Diedro Martínez-Gil. 

1983: Una curiosa noticia. El pleno municipal 

del 30 de junio recoge la cesión del industrial Elías Jo

ver Sánchez de unos 100.000 metros de terreno para la 

creación de un parque forestal en una gran pinada exis

tente entre el Coxi y el Racó de Xoli (Rincón Bello), 

muy cerca de la Cova del Vicari, entre el Racó de Rafe! 

y la casa Garrincho. La corporación aceptó las tierras y 

acordó denominar al futuro parque con el nombre del 

Benefactor. Poco después se vio que reahnente había 

más de 300.000 metros cuadrados, pero finalmente 

aquellas tierras en medio de terrenos del Estado des

aparecieron . Todo parece indicar que se las engulló 

ICONA, pues entonces era la encargada de la gestión 

de los montes. Un gran fallo administrativo que des

conozco si alguna vez quedó aclarado o no. Valdría la 

pena que alguien lo explicase bien. 

1985: El 15 de enero de este ati.o se transfiere la 

titularidad de la Sierra a la Generalitat Valenciana. 



En la vía Rafael Vercher. La Silla desde Els Xaparrals. La Cava de Perico. 

El Aljibe de la Cava Perico está destruido. Senda de Covatelles desde el Pas del Gos. El Cid desde el Puente de la Baradá. 

1986: Co n moti vo de la celebración del X Rallye 

Mo ntaíí.ero del C lub Alp ino El dense, se abrieron S vías 

de escalada en las peñas, bajo el espo lón Sur. 

1987: En el m es de mayo se coloca en la cumbr e 

del Cid la prim era placa en memoria de un mo ntafiero, 

en este caso, el joven Francisco Cive ra Sanchiz. 

1995: Ante los despe rfectos qu e p resentaba la 

send a normal de subida a la Silla del Cid, el grupo Ac

ció Eco logista Tarai pro cedió a su arreglo. 

1997: Aq uel afio, una nota curiosa fue ver las 

bandad as de gaviotas qu e venían a comer los despe r

dicios del basurero muni cipal qu e funcionó dur ante 

unos ai1os en la vertiente Sur del Cid. 

Este mismo a110 se abre y se equ ipa com pleta

mente con mo derno material la vía Rafael Vercher, en 

el espo lón Sur del Cid, por la cordada Serrano-Peine. 

1998: Se proce de a reforzar co n horm igón las 

cuestas de la pista forestal en amba s vertien tes del co

llado de Benissa. 

2005: Abierta la Vía Tetric superior 6c, o Ae, en la 

cara Sur del C id. Equip ada. 

2006 : El vertedero muni cipal se vio co lmado en 

d iciemb re de este afio. 

200 7: De clarado po r Decreto del 2 7 febrero 

como Paisaje Protegido de la Sierra del Ma igmó y Sie

rra del C id, afectand o a los términos de Petrer, Cas talia, 

Tibi, Saxy Agost al extenderse por los conjunt os mon

taño sos del Ma igmó, C id, Des peñador, La Argueña, 

El Frare y Serra del Cavall. En total, 13.768 hectáreas, 

de las cuales 6.500 pertenecen al términ o muni cipal 

de Petrer, cuyo censo total es de 10.420 hectá reas, con 

lo cual el 62,38% de l territorio petrerense es ahora pai

saje pro tegido, como zona de grand es valores medio

ambi entales, pa isajísticos y soc iocultur ales, estando 

pendi ente de un futu ro doc um ento que recoja toda 

la normati va a seguir, algo qu e, person alm ente, espero 

consista en más que prohibi ciones, tónica habitual de 

los actuales irresponsa bles medioambi entales. 

Efectivamente. Estás en lo cierto lector. No confío 

nada, ni en el sistema, ni en sus po líticas. D espu és de 

cuarenta años de intervencionismo medioambi ental, 

la situación de nu estros mont es sigue siendo desastro

sa y todavía están deshojando la margarita sobr e qu é es 

lo qu e hay qu e hacer. 

2008: Se equipa con mo tivo del Rallye Alp ino 

una zona de escalada deportiva en la cima de la M u

llonera. El Pou et del Pi de Aire es arreglado a finales de 

este ai10 por la brigada medioambi ental qu e se oc upa 

de la zona . Este mismo año ( 13 noviembr e) un a gran 

mujer, Edurn e Pasaban, la prim era fémin a en alcanzar 

los 14 picos de más de ochomil metros de la tierra, lle

gó a la cumbr e del C id, junt o a varios mont afieros del 

Ce ntro Excur sionista. Se abre la vía Zulu N ort e, 6°+ en 

el Triangulo del H omb ro del C id. 

2009: Abiertas en la cara Sur del C id las Vías Te

rratremol 6c/ + y La Torva, 66 + / c. Equipada s. 

2010: Abi erta la vía Tocanto en vacío, 6c, en 

el tr iángulo del H om bro Sur del Cid. Abierta la vía 

Polvo Estelar en la Ca ra Sur del C id, 66+/ c Todavía 

no se han dict ado las norm as por las qu e se regirá el 

Paraje Prot egido y ya se ha castigado con un a fuerte 

mult a a un esca lador alicantin o por desprendimi ento 

de unas rocas en la cara No rte del C id. Según parece 

es tan ilegal la sanción y tan carente de fundamento, 

ni sentido común , qu e al llevar el asunto al juzgado, 

la inept a admini stración no ha tenid o otra qu e recular 

y ofrece r un a rebaja de la sanción. El asunt o es de tal 

absurdidad , qu e si de mí dependi era, no pararía hasta 

castigar com o se merece al responsable de turn o qu e 

ordenó sanci onar a un deportista qu e, estando asegu

rando con clavijas su prog resión por la pared -y con 

ello su propia vida-, provocó, sin pro ponérselo, un 

despre ndimi ento en la inestable pared. Simpl emen te 

impr esent able. 

2011 Abierta en la cara Sur de la Silla la Vía Polvo 

este lar 66+ / c. Equipada. 

S IERR A DEL CID 
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El Valle al anochecer, desde la cumbre del Cid. 

RECUERDOS EN LAS ALTURAS 
En muchos lugares del mundo es bastante co

mún, especialmente en las cumbres y pasos elevados, 

encontrar una placa que recuerda al compañero de la 

montaña, tal vez por eso el Cid no iba a ser una excep

ción, y en mayo de 1987 fue colocada la primera . Re

cuerda a Francisco Civera Sanchíz, excelente alpinista 

eldense que el año anterior había encontrado la muerte 

en las pendientes heladas de Sierra Nevada. 

En los últimos años viene siendo frecuente que los 

grupos de montaña, cada vez más numerosos, quieran 

hacer lo propio con el amigo que se ha ido, o el familiar 

que gozaba en vida de estos espacios, de tal suerte que 

empiezan a proliferar tal vez en demasía. Algunas están 

muy visibles, como la comentada del compañero Cive

ra, en la cima, otras discretamente colocadas, como en 

el paso de roca de la senda de la Cova de Perico, algunas 

grabadas en una piedra, casi mimetizadas con el medio , 

o en una pequeña repisa en plena pared de escalada. 

También es más frecuente que cada año, desde 

las cimas de la sierra vuelen al viento las cenizas de 

aquellos que gozaron en vida por estos espacios tan 

montañeros, congregando para tan íntimo acto a sus 

familiares y amigos. 

Se convierte así la montaña en un inmenso tem

plo natural, tal vez más cercano a la sensibilidad hu-

La placa de Paco Civera en la Silla y Cruz en La Mullonera. 

mana que cualquier otro construido por el hombre. 

La sencillez y espiritualidad que se respira en esos mo

mentos sobrecoge y las palabras adquieren la grande za 

de la verdad, esto os lo aseguro. 

Dentro de pocos instantes esparciremos tus cenizas 
sobre esta montaña que tanto has amado. Quienes no se
pan del espíritu montañero1 pensarán que ya está1 que todo 
ha terminado1 pero tú y también nosotros1 sabemos que no 
es así. Todo sigue igual. Se llevará quizá el viento el polvo 
de tus cenizas1 pero siempre algo de ti quedará prendido 
en las agujas de los pinos1 en el esparto ... o en la flor de 
un romero. 

Final del responso leído en el pino del Comptador en 
la "despedida" a Rafael Verche1; 

18 de julio de 1998 

COMO A TI TE GUSTARÍA 
En la misma Xabola del Forestal el cartel recuerda 

directamente a los excursion istas ocasionales que no 

sean guarros, pero antes de llegar a la cima de la mon 

taña ya encontramo s, en los rincones más bonitos, los 

desperdicios de los más incultos y maleducados: latas, 

bolsas y basura variada. 

Es el mayor problema y la asignatura pendiente 

de los españoles. Resulta humillante comprobar cómo, 

después de tanto s años, la educación española no se 

encuentra a la altura de los estado s europeos. Aunque 

nos duela decirlo es así, pues es el eje del problema que 

separa a los seres humano s de la naturaleza. Bastaría 

con recordar una máxima montañera: "Para que no se 
sepa de tu paso por la montaña1 deja el lugar como a ti te 
gustaría encontrarlo" Es tan sencillo como efectivo. 



a a nuevo este mensaje-consejo-re exión 

con ne he querido acabar este trabajo sobre esta 

'"~.a- -.intaña que preside nuestro valle, bueno en alguna 

parle espero que sí1 y entre todos censtruyamos una 

nueva conciencia medioambiental sobre las ruinas de 

este maremágnum actual. 

Diversas administraciones 1 empre sas y socieda-

cj.es excursionis se han tado un verdadero dineral 

rec rdando a los usuarios medio natural compor-

entos, consejos y prohibicion o abandonar 

dicios; no encender fuego; respetar la propiedad 

a y cuidar l ora y la fauna de la montati.a son los 

do 

n ar e más técnica, el uso de materiales 

adecuaclos para la escalada y demás actividades mal 

llamadas "de aventura''. como cuerdas1 disipadores1 

descensores, cascos y demá s equipos homologados, 

desistiendo de llevar a término las actividades en caso 

de mal tiempo. 

El catálogo de las que reconvierten las recomen

daciones en prohibiciones sancionables, es el más 

extenso: prohibido acampar en la monta.ti.a, ni siquie-

ra vivaqu , ence a· e de senderos 

marcados, coger cara s, recole setas, arrancar 

plantas, alterar microsistemas geológicos, hidrológicos, 

herbolarios 1 escalar en época de reproducción de aves 

(luego1 los desaprensivos las cazan), circular por pistas 

forestales con vehículos a motor y también sin ellos, 

tampoco a pie1 en período s de canícula. Y el último: 

prohibido escalar por peligro de desprendimientos y 
dati.os al terreno1 que es ya la creme de la creme de la ig

norancia administrativa. 

Restricciones que acatan y soportan la mayoría 

de ciudadanos. Prohibiciones que pretenden asegurat~ 

hasta la exageración, el cuidado de nuestra naturaleza. 

Todo está muy bien, sí1 pero luego puedes comprarte 

con unos pocos euros esa tarjetita mate-usted-lo-que 

quiera, adquirir w1a escopeta y acabar impunemen

te con todo animal viviente, que se supone es el más 

preciado bien de la propia naturaleza ya que por algo el 

hombre lo sitúa en la parte alta de la pirámide terrenal, 

inmediata.t11ente después del horno sapiens. 

Y cuando un grupo de ciudadanos impide las sal

vajes batidas de caza1 la Federación de los escopeteros 

se acoge a la obsoleta Ley en vigor para instar querellas 

criminales, que amenazan cárcel y demanda s millona

rias; airean las penas para que sirva de escarmiento a 

los pro-vida1 pero luego escopetero s, administraciones 

y gobierno, retiran el peligro. ¡Peligro sí', pero ¡para 

ellos! el de exponer públicamente y con altavoz mediá

tico esta vergüenza nacional que es la caza. Es entonces 

cuando conviene que prescriban faltas1 aparezcan de

fectos de forma, desestimaciones , y una larga retahíla, 

llamada por el pueblo llano simplemente "reculeo" que 

permitan retirar cargos, aflojar delitos, rebajar pena s 

y lo que haga falta1 dándole al botón Torrentiano de 

"No-me-toques- los-cojones ''. al encenderse la alarma 

"Ojo-que-me-quitan -la-poltrona" y seguidamente se 

pulsa el de "Que -siga-todo-igual''. 

No interesa que el pueblo vea en la cárcel a los de

fensores de la vida, cuya culpa, con la Ley neandertaloi

de actual es evidente, pues si eso ocurriera, ese mismo 

pueblo podría levantar su voz para decir basta1 y se jo

dería el capricho de matarifes y el negocio recaudatorio 

montado a costa de los de siempre. 

Sería entonces cuando rodarían , precipitadas des

de lo alto del trono de los dioses de este valle1 como 

una avalancha de inmaculada limpieza1 todas las espe

ranzas acumuladas en la montati.a desde que el mun 

do es mundo: ilusiones de cuantos subimos hasta su 

cumbre nuestro s más nobles deseos hacia este mundo , 

hoy confundido y atrapado en la sinrazón del totum re
volotun. 

El territorio quedaría entonces inundado del ne

cesario propósito de acabar con tanta sinrazón y falta 

de sentido común . 

Sólo por si acaso: Amén .. 

S IERRA DEL CID 
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a Peña 
del Cid y Azorín 

n muchas ocasiones, nu estro "casi" pai

sano José Martíne z Ruíz 'Azorín " escri

be sobre Petrel y su entorn o. Numerosa s 

veces, utilizando genéricas referencias 

al paisaje levantino , parece que esté ha

blando del nuestro, muy fácilmente reconocible en 

sus escritos, sobretodo el interior rural y pueblerino. 

Este es un tema recurrente a lo largo de su extensa 

producción literaria y, ya en sus artículos publ icados 

en el Diario de Barcelona ent re 191 O y 191 S, podemos 

observarlo. Así, en el titulado "La luz de levante", escri

be: "su tierra es de clima cálido, de gran luminosidad, 

esperanza , alegría, cultivos, árboles y la humedad por 

la cercanía al mar''. Aquí, en este ent orno, encuentra la 

esperanza y le embriaga un sentimiento más alegre. En 

otro artículo, publicado en el diario Levante del 3 de 

mayo de 1906, disfruta enum erando la vegetación de 

"los viejos hu ertos, laureles, granados, alguna palmera y 

cuatro o seis cipreses centenarios, viüedos , almendros ". 

Siente la sensación de fertilidad de sus campo s y ob

serva los montes grises y azuladosi es en este Levante 

en el que ha pasado algún estío donde disfruta de una 

calmada felicidad. En "La vida en el campo': escrito el 

11 de sept iembre de 1906, nos hace descubr ir lo casti

zo y lo auténtico en pueblos alicantino s como Villena, 

Roberto Valero 

Biar, Petrel, Monóvar o Pinoso i visita una casa de cam

po (no dice dónde) y nos habla de cada detalle: de sus 

paredes , la almazara, la bodega, los corrales, para salir 

luego al campo y disfrutar bajo la sombra de los pinos 

escuchando el rum or de la brisa ligera, para dar paso a 

la reflexión, analista y pes imista, expresando la difícil re

lación entr e el hombr e de ciudad y el de campo y con

fiesa " la vida en el campo no es la mejor vida, como 

nosotros pensamos ... es cierto que es más saludable 

pero tiene algo nocivo y destructor: el hastío, así que 

coge la maleta y vuelve a la ciudad , a la vorágine de las 

cosas absurdas, ligeras y sin plan''. 

Estos artículos de su etapa "barcelonesa " de ju

vent ud, reflexivos y comparativos entre la vida rural y 

urbana, están muy alejados del que dedica, ya en sum a

durez a su amad a tierra levantin a desde su casa madri

leüa, dond e no s habla con aüoranza del paisaje y de sus 

gentes . Me refiero al art ículo que, con el título de "La 
Peña del Cid", aparece en el diarioABC de S de julio de 

1949 y que comienza: "El mayor monumento que tie

ne Rodr igo Díaz, se levanta en la provincia de Alicante: 

La Peüa del Cid. Domina la Peüa del Cid el valle de 

Eldai seüo rea seis pueblos: Petrel, Elda, Monóvar , No

velda, Monforte del Cid y Aspe .. . su cima no es agud a 

como las dem ás, sino de forma plana, que, cual terraza 

poderosa y magnífica, avanza sobre el valle. Hay que 

ascender a esa terraza por la par te posterior. Cuando 

nos acercamos a sus bordes , tenemos la impresión -un 

poco absurda- que si se nos va el pie caeremos a plomo 

al fondo del valle. El tapiz vegetal del valle lo forman 

-como en los contornos-vi11.edos, olivares, almendra les, 

sembradío, hu ertas, alfalfares .... . En el valle de Elda, se 

nos impondr ía el estud io del color, es decir, de la tierra 

y el cielo, y el estudio del habla, que es, implícitamen te, 

el estud io del homb re. Para el estudio del color, dispon

dríamos de cuatro colores, que en realidad son cuatro 

grupos de matices : el cabellado, el cerúleo, el cetrino 

y el cinéreo. La luz esplende en el valle: a pleno sol, el 

color se halla amortiguado , fundido en el terrazgo. La 

Peüa del Cid, en su ceja y en sus faldas, se no s ofrece 



desnuda, sin arbolado. Los cuatro grup os de co lot~ re

saltan con el despuntar del día y con el decr ecer. Es uno 

en sí cada color, y se despliega en varios co lores con 

la gradac ión de la luz. En el cabellado -"color de hoja 

seca"-entran todas las tonalid ades de la hoja1 a partir del 

mom ento en que la hoja deja de vivir. El cerú leo nos da 

la luz, desde el blanquecino del cielo -en Levante el cie

lo es blanquecino- hasta el azul inten so1 raro1 en tierras 

levant inas. En el cetrino o limonado 1 tenemo s todos los 

verdes1 desde el suave verde amarillo del limón madu

ro, hasta el verde inten so del limón verde. En cuanto al 

cinereo1 predominante en estas tierras1 contamos con 

el gris tenu e y con el cen iza oscuro (reservamos blanco 

a la casa)''. 

Nadi e, hasta ahora 1 ha hecho una descripción 

tan bella, exac ta y emoti va de nu estro qu erido monte 

de El Cid. 

"Olvidado1 allá en la altura1 el amado Petrel¡ tan re

catado1 tan resplandecient e de limpieza. Petrel más arri

ba de Elda1 en la ladera de un monte ¡ PetreC también 

con su castillo y con sus alfarerías que elevan humo 

negro de sus horno s. PetreC mori sco¡ conquistado por 

Jaime I ... " 

Así describeAzorín 1 en su libro Levante1 a su ama

do pueblo 1 al pueblo de su madr e María Luisa Ruíz1 a 

sus gentes1 sus ocu pacion es1 e incluso nos describ e una 

estancia de una casa levantina que podría ser la de su 

familia: "la estancia era pequ et'la: era una salita de esas 

casas levantinas constru idas de maciza piedra1 quepa 

recen cajas sonor as. Las paredes son blancas1 estuca

das1 brillantes¡ el pavimento 1 de diminuto s mo saicos1 
frotado y refrotado por la aljofita1 tiene claridade s e 

irisacione s de espejo ¡ el pasamanos de la escalera1 de 

caoba pulimentada 1 refulge bajo la luz que cae de la alta 

claraboya y forma en torno a los peldat'los un culebreo 

lumino so". 

Retomando otra vez los artículo s aparec ido s 

en el Diario ABC1 hay uno del 21 de marzo de 1954 

en el qu e viene una entrevista realizada a la herma

na de Azorín1 en la que ésta habla con orgullo de su 

familia y sus antepasa do s1 diciendo que el origen se 

remont a a Lu is Ruíz y Cata lina Torr es1 de Gandía . 

Descendi entes de éstos llegan a Monóvar y alguno 

[ '\ 
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empar enta con el apellido Fayos, correspondiente 

al entonce s conde de Elda; inclu so tiene un antepa

sado inqui sidor, co mo demu estra un pergamino del 

Tribu nal de Santo Oficio de Murcia de 16561 que le 

nombra notario y delegado suyo en esta p oblación. 

También habl a de don Pedro y don Fernando Ruiz, 

herm ano s1 de los qu e dice qu e se distingu ieron en la 

batalla de Alman sa. En cuanto a la rama familiar de 

Petrel1 no s dice qu e, entre los antepasado s más anti 

guos1 hub o un cardenal y entre los próximo s ensalza 

la figura de Migue l Am at y Ma estre "escritor , de inteli

gencia notable" de qui en su herm ano habla1 dándol e 

el nombr e de Pascual Verdú en su libro El enfermo y 

acaba la entr evista hablando de su madre "leía mu 

cho1 pr efiriendo siempre las lectura s instru ctivas. En 

las veladas invern ales1 ya en sus último s a11os1 no s leía 

El Q},tijote y la Historia de España de Lafuente. Su esti

lo ep istolar era co rrecto y en la conve rsación 1 sin caer 

en la pedanterí a y afectac ión1 usaba el vocab lo justo y 
apropiado : tenía gran afición a la literatura qu e todos 

los hijo s hemo s heredado ". 

Precisament e en este libro de madure z1 yo diría 

ya de anc ianid ad1 El enfermo, publicado en 1943 1 tras 

regresar de su exilio voluntari o de tres afios en París y, 
en buena part e1 autobiográfico , por boca de su "alter 

ego" Vícto r Albert1 que ya tien e 60 afio ( la misIT1a edad 

qu e Azo rín en ese momento) y qu e vive en Petrer co n 

su esposa Enriqu eta1 nos va mo strando sus ilusiones y 

frustracione s1 recreándo se en la reflexión , en la cons

tante y minucio sa observación de la realidad y1 como 

gran hipocondri aco1 en su ob sesión por la enfermedad 

como cam ino hacia la muerte, rememorando conti

nuamente el tiempo pasado1 quizá influido por la lectu

ra de Marce] Prou st y su A la recherche du temps perdu y 

su único deseo es "poder ver siempre con calma cruzar 

las nub es por el azul". El inexorable paso del tiempo ha 

condu cido al matrimonio formado por Víctor y En

riqu eta hasta la ancian idad1 la po stración y la tristeza1 
circun stancia qu e nos tran smite elocu entem ente en 

el último capítu lo del libro El cirere1; cuando 1 precísa

ment e desde la heredad familiar de la Pefia del Cid, no s 

dice: "el tiempo es el respon sable de que todo se vaya 

desvanec iendo ". 
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as aventuras 
deArruet y Jabatín 

Juan Francisco !barra Martínez 
Ilustraciones: Cristina !barra 

o hace mucho tiempo habitaba en la 

sierra del Cid una cría de arruí con 

su madre, sus primos y sus tías. Su 

padre estaba siempre cuidando del 

territorio para que otros machos no 

invadieran el mismo, así que Arruet, que así se llamaba 

nuestro personaje, en raras ocasiones veía a su padre . 

Arruet contaba con 6 meses de edad y ya destaca

ba sobre sus primos. Mientras el resto jugaba durante 

todo el día, él se interesaba por lo que le rodeaba, sobre 

todo las plantas aromáticas, el romero, la manzanilla o 

el tomillo. Éstas, en especiat le encantaban. Realizaba 

excursiones en solitario, cuando su madre se descuida

ba, para ver a su amigo Lebrín, que era una cría de lie

bre, y también a Conillet, primo hermano de Lebrín. 

Con ellos iba a un bebedero situado en la cara 

norte del Cid. 

Un día, cuando se disponían los tres amigos a 

visitar su bebedero favorito, oyeron un chapoteo y 

un ruido muy extrafio. Los tres se miraron asustados 

sin poder articular palabra. Por fin Arruet preguntó: 

-¿Que ha sido ese ruido? -

Lebrín y Conillet negaron con la cabeza y siguie

ron mirando con cara de preocupación. Decidieron 

acercarse con mucho sigilo al bebedero y averiguar lo 

que ocurría. Con paso pausado y encabezando la expe

dición iba Arruet, seguido de Lebrín y Conillet. Tras un 

madrofi.o estaban los tres amigos escondidos observan

do algo que había en el bebedero revolcándose y gru

fi.endo. Los tres se volvieron a mirar y negaron con la ca

beza; lo que había allí no lo habían visto nunca y además 

se comportaba de una manera extrafi.a. Conillet, que era 

el más asustadizo, retrocedió un poco, como alejándose 

del escondite y partió una rama. Lebrín y Arruet se gi

raron al unísono y observaron a Conillet, más asustado 

que antes y con la mirada fija al frente y los ojos abiertos 

como platos. De repente se oyó: 

- ¡Hola! ¿quién sois vosotros?-

Los tres pegaron un brinco e, intentando salir pi

tando de allí, chocaron y cayeron al suelo. Medio atm

didos oyeron unas carcajadas: 

- Ja,ja,ja ¡pero qué graciosos sois!, decía el perso

naje del bebedero. 

Arruet se incorporó todo lo rápido que pudo y 

contestó: 

- Pues yo no le veo la gracia! Además yo tendría 

que refrme más de ti por revolcarte en nuestro bebede

ro y hacer ruidos raros - . 

- ¿Vuestro bebedero? ¿que yo hago ruidos ra

ros?- contestó el nuevo personaje, afiadiendo, todo 

lo que yo hago lo hace también mi mamá y mi papá 

que son unos jabalís muy respetables en estos pa

rajes-. 

- ¿Jabalís?- preguntó Arruet. ¿Así que eso es lo 

que tú eres? 

- .Un jabalí, no - respondió, -y o todavía soy un 

jabato - . 

- ¿ Un jabato? -

- Si, y además me llamo Jabatín - . 

Jabatín empezaba a enfadarse ante tanta pregunta 

y, dirigiéndose a los tres amigos, les dijo: 

-Prestad atención: a las crías de jabalí se nos lla

ma jabatos. Cuando el pelo que nos cubre el cuerpo 

cambia y se hace más oscuro, vamos, que nos hace

mos mayores, dejamos de ser jabatos y nos converti

mos en jabalís. Crecen entonces los colmillos con los 

cuales escarbamos la tierra para sacar las raíces de las 

plantas y así poder comérnoslas, que, por cierto, están 

riquísimas - . 

- Qué curioso -, dijo Arruet, - nunca había visto 

a uno de tu especie-. 

- Y tu ¿de dónde has salido~ - preguntó Jabatín. A 

lo queArruet contestó: 

- Bueno mi mamá me contó que nosotros veni

mos del Atlas Marroquí, de unas montafi.as muy altas 

de África y que allí la comida no abunda mucho y llue

ve muy poco. También me contó que un día sintió un 

pinchazo en el lomo, se durmió y cuando despertó esta

ba en esta sierra. No sabe como llegó aquí. Estaba muy 

preocupada, sola y en un lugar extrafi.o. Fue al tiempo 

que w1 día, cuando estaba pastando en la Senda del 

Contador, apareció mi papá, que venía por el camino 
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de los Chaparrales y mi mamá se fue corriendo hacia él 

para preguntarle quién era, si el vivía aquí, si había más 

como ellos. Mi papá le dijo que se tranquilizase y que le 

respondería a todas sus preguntas. Cuando mi mamá 

le explicó lo que le había sucedi do, él contestó : "entien

do. Mi ra1 todo tiene una explicación, los humanos nos 

lanzaron unos dardos tranquilizantes, nos durm ieron 

y nos trajeron a este nuevo hábitat 1 no sé con qué fin 

pero aquí por lo menos la comida no falta, el clima es 

bueno y tenernos mucho territorio por explorar''. Y así 

fue como se conocieron mis papás - . 

Co nillet y Jabatín estaban em bobado s escuc han

do la historia y Lebrín que era el más romántico dijo : 

- ¡ qué historia tan bonita y a la vez tan triste 1- . 

Arruet le preguntó a Jabatín en qué paraje habi

taba, contestándo le que él y tod a su familia solían vivir 

en la Serra de les Fermoses, La Rep lana, Alt de la Casa 

Cas talia, Alt de Peret y El Choco late. Jabatín también 

informó a sus nuevos amigos que por allí había bebe

deros pero que, al estar secos, su mam á1 que era lama

triarca de] grupo, había decid ido visitar la Sierra del C id 

para beber y comer. 

- ¡Jabatín 1 ¿dónde estás1--

- En el bebedero. He acabado de revolcarme. Ya 

voy- , contestó Jabatín. Esa es mi mamá que me está 

buscando . Al1ora debo dejaros, si no se enfadará . Po

demos quedar ma11.ana y contarnos más cosas,¿ qué os 

parece?- . 

Todos asintieron porque les pareció una buena 

idea. Lebrín preguntó si conocían el Racó Xolí1 a11.a

diendo que1 al día siguiente, podrían quedar cerca de la 

fuente que habían instalado allí los humanos y siempre 

tenía algo de agua. 

Y así, esbozando una amp lia sonrisa, regresaron 

cada uno al cob ijo de sus madres, pensando en lo que 

le contar ían1 al día siguien te, a sus nuevos amigos. 

LAs AVENTURAS DE ARRUET y )ABATÍN 

.. 
.1 

Amanecía y Arruet ya estaba en pie. Despertó a 

todos los componentes de su reba11.o al grito de "¡va

mos perezosos que los brotes tiernos nos esperan 1''. 

Olisqueó una planta de romero cerrando los ojos y 
disfrutó de Ja fragancia que desprendía, al tiempo que 

recordaba el día anterior cuando se encontró a su nue

vo amigo,Jabatín . 

El reba11.o se puso en marcha descendiendo por 

la cara norte del Cid, donde el día anterior unos esca

ladores habían dejado unas manzanas por Ja senda que 

el reba110 solía frecuentar; a Arruet Je encantaban, al 

igua l que las casta11.as del casta11.o de indias situado en 

la Casa de la Administración, en el paraje de Catí. Por 

fin descendiero n por el Racó Rafe! y llegaron al Racó 

Xolí. La mamá de Arruet alzó el hocico buscando en 

el aire olores conocidos . Al no detectar peligro alguno 

para el reba11.o indicó al grupo que podían pastar pero 

sin bajar la guardia. 

Arruet pidió permiso para ir a la fuente donde el 
día anterior había quedado con sus amigos. 

- Escucha hijo-, le diJO su mamá, - estamos en 

un paraje peligroso para nosotros. Los hum anos suelen 

frecuentar este lugar y algunos hacen cosas muy extra-

11as-. 

- ¿A que te refieres1- preguntó Arruet. 

- Llama a tus primos para que os cuente algo muy 

important e. 

Rápidamente Arruet trajo a todos sus primos y 
éstos rodearon a su mamá, observándo la muy atenta

mente. 

- Escuchad. Os voy a hablar1 por primera vez, de 

los humanos. Se que no habéis visto nunca a ninguno 

y, por la experiencia que yo tengo, es meJor que los evi

téis- . Hizo una pausa, tomó aire, los miró a todos y les 

dijo: - Ent re los hum anos, como en todas las espec ies, 

hay buenos y malos. Son totalmente distintos a noso-
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tras. Ellos caminan a dos patas, tienen brazos y manos y 

con éstas cogen los alimentos para llevárselos a la boca, 

casi no tienen pelo que les proteja el cuerpo , práctica

mente lo llevan en la cabeza y, a algunos, con el tiempo 

se les cae. 

Arruet levantó la cabeza para preguntar. 

- ¿Dime,Arruet?-

- Entonces, si no tienen pelo para protegerse del 

frío ¿ tendrán una piel muy dura, verdad mamá? _ 

- No, hijo, en compensación van vestidos con 

ropa de abrigo. Son unas prendas que se colocan en el 

cuerpo para no pasar frío. Ellos comen verduras, frutas, 

pescado y carne. Son una especie muy rara y además 

algunos llevan unos palos largos que hacen muc ho rui

do¡ debéis evitarlos a toda costa ¿entendid o Arruet? -

- Si mamá - , respondió. 

Arruet se quedó pensativo, repasando toda la in

formación que les acababa de dar su madre y, después 

de un instante , preguntó : 

-¿Entonces qué debemos hacer si nos encontra

mos con algún humano? -

- Cada situación es diferente-, contestó mamá. 

- Si los encontráis a una distancia lejana, permaneced 

quietos sin quitarles la vista ni un instante hasta que 

desaparezcan¡ si por el contrario os los encontrá is de 

repente, corred monte arriba sin volver la vista atrás, 

ya que los humanos corren poco hacia arriba y no os 

alcanzarían. Como os dije al principio, no todos los 

humanos son iguales, a algun os solamente les gusta 

observarnos, pero como no sabemos las intenciones 

que llevan, es mejor guardas las distancias ¿de acuerdo 

nifios?- pregunto mamá arruí, a lo que todos contes

taron que si. 

Arruet se encaminó hacia la fuente de los huma

nos donde ya lo esperaban sus tres amigos,Jabatín, Co

nillet y Lebrín. 

- ¡Hola chicos' ¿qué tal estáis?_, preguntó 

Arruet. 

- Mira - , le dijo Lebrín, - la fuente de los hu 

manos tenía agua y te hemos dejado una poca, está 

buenísima . 

Una vez sació su sed preguntó a sus amigos que si 

habían previsto alguna excursión, a lo que Jabatín res

pondió que él sabía de un lugar, no lejos de allí, donde 

había visto, en la distancia, a uno s pájaros muy extra

üos que se movían muy lentamente por unas pared es 

de roca y, además, hacían mucho ruido. - Yo nunca me 

he atrevido a acercarme solo, a pesar de que soy muy 

valiente-, apuntó. 

- Pues no se hable más, -se ntenció Arruet-, ire

mos los cuatro en busca de aventur as y a averiguar de 

qué criaturas nos hablaJaba tín. 

Éste marchaba a la cabeza de la expedición , olis

queándolo todo y parando de vez en cuando para 

llenarse la panza con alguna suculenta raíz. Era muy 

glotón. Le seguíaAr ruet, que era el más alto de todo s y 

miraba por encima de ellos, admirando el paisaje y vigi

lando al mismo tiempo. Co nillet y Lebrín iban dando 

sus característicos saltos y zampa ndo algún que otro 

brote fresco. Estaban ya cerca de una pared enorm e de 

roca, parecida a una media luna, cuando se escucharon 

unas voces que no terminaban de identificar. Tomando 

más precauciones, siguieron avanzando hacia dond e 

provenían las voces¡ ya, al pie de la pared, seguían oyen

do las voces, pero no veían a nadie . 

- Qpé extraüo - , apunto Arruet, contestándole Ja

batín que ésas eran las voces que él había escuchado an

teriormente y que las producían esos extraüos pájaros. 

- Eso no puede ser- , sentenci ó Arruet, - yo co

nozco toda s las voces de los pájaros y éstas no tienen 

nada que ver con los sonidos que emiten - . 

De repente les cayó, en medio del grupo, una pie

dra del tamaüo de un huevo . Se apartaron instintiva

mente y alzaron la vista observando que algo muy gran

de que se movía atado a una especie de serpiente muy 

larga, bajaba de la pared y los miraba tan sorprendido 

como ellos lo estaban. No se podían mover ni dejar de 

miras a aquello que se les venía encima. El primero en 

reaccionar fue Co nillet que saltó desapareciendo en un 

tris tras para esconderse en una carrasca, mientr as sus 

amigos estaban petrificados de miedo, de curiosidad, y 

sin saber reaccionar ante lo que tenían delante. Eso que 

avanzaba a través de lo que se asemejaba a una serpien 

te se detuvo en seco. Con lo que parecía una pata de

lantera cogió un objeto también muy raro y se lo puso 

delante de lo que, indud ablement e, eran uno s ojos y 

una luz .instant ánea los dejo aun más aturdidos, aunque 

los hizo reaccionar y salir de allí rápidamente. Pasaron 

a toda velocidad por la carrasca en la que estaba escon

dido Conillet y éste los llamó para que se escondieran 

junto a él. Los cuatro tenían la respiración a cien y se 

miraban como si hubi eran visto un fantasma. 

- ¿Qué os había dicho yo, eran pájaros o no?

apuntó Jabatín. 

- ¿Pájaros? ¿Con una serpiente gigantesca? Si no 

tenía plumas, tontorrón - , le dijo Arruet, - eso, eso, eso 

es ......... no se lo que es pero da un miedo ... -



- ¡Niíí.os1- se escuchó en voz baja, - salid de ahí 

y seguirme sin hacer ruido, vamos rápido que aquí co

rrernos peligro - . 

Era la madre deArruet que también había oído las 

extrati.as voces y, conociendo a su hijo y a sus amigos, 

había intuido que irían en busca de aventuras . Una vez 

alejados de l lugar y ya en el cobijo del rebaño, mam á 

Arruet los miró con cara de pocos amigos y les dijo : 

-¿ Qué parte de los consejos que os doy, sobre todo a 

ti Arruet, no entendiste, cuando os decía que a los hu

manos hay que evitarlos a toda costa?-

- ¿Eso era un humano serpiente, mamá? - pre

guntó Arruet con cara de sorpresa . 

- Sentao s y os lo explico, pero prometerme que 

no volveréis a alejaros del rebaño más allá de lo que al

cance mi vista. 

Todos se lo prometieron a la mamá de Arruet, 

prestos a escuc har lo que iba a contarles. 

- Hoy, por primera vez, hab éis visto a un hu

mano. En realidad había dos : uno el que os asustó y 

otro que andaba más arriba de la pared . Estaba n es

calando, bueno eso me contó tu papá un día, Arruet. 

Co mo ya os dije hay humanos que hacen unas cosas 

y otros, otras. Éstos se dedican a subir por las paredes, 

met iendo algo mu y raro en ellas y atados con cuerdas 

y no serp ientes com o os oí decir anteriorme nte. Las 

utilizan para bajar por ellas y, si tropi ezan y caen, les 

ayudan a no llegar al suelo. 

- Guauuuu - , dijeron los cuatro am igos. - Enton

ces, mamá ¿nos quería comer, verdad? -

- No hijo, esta clase de hum anos suele observarnos 

y hacer lo que os hicieron a vosotros, una fotografía-. 

- ¿Y eso qué es? - preguntó Jabatín. 
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LAS AVENTURAS DE AilRUET y JAllATÍN 

- El chisme que puso delante de sus ojos era una 

cámara fotográfica y la luz, un flash. Esto capta todo lo 

que apunt a y, en este caso, a vosotros. Cuando el hum a

no regrese a su hogar, podrá veros sin tene r que venir 

aquí a buscaros. Los amigos se miraron y al unísono se 

escuchó : 

- Guaaaaaaaaauuuu - . 

- Os tengo que dec ir que este encuentro es lo me-

jor que os podría haber ocurrido. Si, por el contrario, el 

encuentro hubiera sido con lo que ellos llaman caza

dore s, os hubieran perseguido hasta daros caza y ahora 

estaríamos lamentando alguna pérdida. Bueno niI'íos a 

buscar a vuestras mamás que está oscureciendo y tene

mo s que subir a la Sierra del Cid para pasar la noche- . 

- Hasta rna11ana- , se despidiero n los tres amigos 

deArruet. 

Una vez llegados al lugar que había elegido su 

mamá para pasar la noche, Arruet se acurrucó buscan

do el calorcito de ésta y, cuando observó la cara de pre

ocupac ión que tenia, Arruet dijo : 

- ¡Mamá! te prometo que no volveré a alejarme 

más de 20 pasos de ti y siempre seguiré al pie de la letra 

tus conse jos-. 

- Grac ias hijo, pero mañana será otro día y te le

van tarás con esa energ ía y esas ganas de descubrir por ti 

mismo el bosque y ya veremos si te alejas o no. Buenas 

noches hijo-. 

- Buenas noches , mamá. 

Arruet no podía dejar de pensar en los humanos 

y, pensando en las aventuras venideras, durmió como 

un bebé, con una sonr isa de oreja a oreja, por las emo

ciones vividas ese día. 

FIN 

' 1 ' 
\.,- l / 
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elios Payá 
"Gatet'~ el maestro 

de la roca 
Juan Man uel Maestre Carbonell 

En los últimos años hemos visto como el montañismo se po

nía de moda, auspiciado por el llamado turismo de interior. La 

percepción generalizada de que este deporte es hoy el heredero 

natural de "la aventura" ha propiciado que surgieran multitud de 

actividades en este grandioso medio que es la montaña: parapen

te, bicicleta, barrancos o carreras por citar los más frecuentes y, de 

manera sobresaliente, el excursionismo, el montañismo y tam-

bién la actividad reina de la montaña, la escalada. La montaña se 

ha impuesto de manera destacada entre las gentes que, habiendo 

cruzado la frontera del medio siglo de vida, han descubierto en la 

naturale za el mejor medio para practicar una actividad deportiva 

a su medida en cualquiera de sus múltiples facetas. 

Es necesario decir que hoy, la gran mayoría de los habitantes de 

este valle, que antes nos llamaban locos a los montañeros, se han 

convertido en asiduos practicantes . Efectivamen te, hay gente 

que sale a la q1ontaña, y también montañeros (no hay que con

fundirlos). Entre los segundos - que fueron los primeros - He

lios Payá Reig "el Gatet", fue un pionero "maestro de la roca". 

EL INICIO DE LA ESCALADA EN PETRER 
Siendo tod avía un niño, a Helios le fascinaba la 

montañ a a la que subía, en tiempo s de posguerra, a 

recoger leña para las necesidades culinarias de su casa. 

Tenía entonces 11 años y aquella tarea familiar que te

nía asignada, lejos de causarle repudio por ser necesaria, 

hizo crecer en él su pasión por las montañas. Cuando 

se fundó el Centro Excursioni sta de Petrer, no tardó en 

formar parte de la nu eva sociedad. Antes ya había per 

tenecido al de Elda y había tomado parte en la segunda 

expedición eldense al Pirineo, con lo cual se hallaba en 

la primera línea del montañismo de la época. 

El 20 de octubre de 1963 iba a ser un día determi

nante para coL11ar las ansias y aspiraciones del mon -



taüero quien, habiendo recorrido ya todas nue stras 

montai'ias y también alguno s de los macizos más im

port antes de la península, seguía teniendo pendiente la 

asignatura de la escalada, técnica imprescindib le para 

acom eter con garantía s mucha s de las ascensiones en 

la alta montafia . 

Aq uel día se habían desplazado desde Valencia 

dos destacados miem bro s de la E.N.A.M. (Escue la 

N aciona l de Alta Montaüa): Jo sé Aran da y Ton i Mar tí 

para impart ir en las Peüas de IAlmadrava unas demo s

traciones de escalada. Allí trabó contacto Helios con 

José N avarro "Pipo na" y junto s, a partir de entonc es, 

abr irían muchas de las prim eras vías de escalada en 

nuestra zona. Se había iniciado la escalada en Petrer. 

LAS PRIMERAS VÍAS 
Helios Payá, junto a Pipona , Antonio RiqueL11e 

(Taylor) y algunos otros mont aüeros, trazaron los prime

ros itinerarios en la Pei'ia del Co rv (Espolón de la Cruz), 

en la Sierra del Caballo. También en el Alt de Cardenes 

y en la Foradá, además de otras zonas que eran muy ha

bituales en aquellos aüos, com o las Pe11as del Marín en 

Camara o Las Peüas del Rey en Cabreras. Eran tiempo s 

de "pr im eras" ascensiones, donde todo era desconoc ido 

para aquel puüado de escaladores que, cada domingo , ar

mados de clavos y tacos de mad era, forzábamo s itinera

rios más o meno s diBciles, más o menos peligrosos, pero 

que siempr e prom etían intrépidas escaladas al límite de 

la técnica y los materiales del momento. 

MI MAESTRO 
D esde siempr e, yo le llamo así, pero en realidad 

H elios Payá fue el mae stro de tod a una vasta genera

ción de escalador es de Elda y de Petrer que habría de 

fructificar y desarrollarse hasta desemboc ar en el mo 

men to actual dond e, una legión de depor tistas, sigue 

disfrutand o con el enfrentamiento del hombr e con la 

montaü a en sus más verticales y diBciles paredes. 

D urante muc hos a11os, el "Gatet" como monitor 

de la E.N.A.M ., estuvo imparti endo cursillos de escala

da en roca por toda nuestra provincia y, especialmente, 

H nros PAYÁ "GATET", EL MAESTO DE LA ROCA ~ 

en nuestra zona. Sus maneras tranquil as y su pausada 

voz, fueron al "valium" que mu chos cursillistas necesitá

bam os en aquellos p rimeros escarceos con las pare des. 

Comp aginó en ese tiemp o las labores de ensefianza en 

múltipl es cursillos co n las escaladas con sus compafie

ros, realizando las rutas clásicas de nuestra prov incia: 

Pared Neg ra, en Ori huela o El Dad o, en Ca llosa de Se

gura eran entonces de las más frecuentad as. He lios fue 

creciendo co mo mont aüero, realizando ascensiones y 

escaladas por todos los macizos espaüo les, Alpes, e in

cluso los And es, part icipand o en la Expedición Chin

chey-82 del Ce ntro Excursionista de Petrer. 

MERECIDO HOMENAJE 
En el mes de febrero de este mismo aüo, com o 

colofón a la Gala anua l Cuentamont es, He lios Payá 

recibió merecidamente el hom enaje de la co mu ni

dad monta11era de nuestro valle, en co mpa 11ía de José 

Nav arro "Pipona". La entid ad literario-m ontaüera 

premiaba así a la co rdada de escaladores p ioneros 

en nuestra co marca. Ambo s recibiero n la estatuil la 

Cuentam ontes en presencia de varios comp afieros en 

aquellos pr imeros a11os, entr e los que se encontraba 

Antonio Riquelme "Taylor''. Allí, entre el aplauso del 

públi co que abarrotó el salón de actos del M useo del 

Calzado, quedó patente el carifio de nuestra pequei'ia 

comun idad de escalador es hacia estos homb res qu e 

dedicaro n mu chas horas al serv icio altru ista de la en

seüanza en la montafia. 

Hoy, cuand o todo se ha materializado, ha dejado 

de existir la figura del maestro -comp aüero. La sociedad, 

excesivame nte bu rocratizada, exige títulos y seguro s a 

quienes quieran enseüar y pon e precio al adiestramien

to de los jóvenes. La mont aüa se ha pro fesionalizado 

sin dejar resqu icio al aprend izaje desde las sociedades, 

algo que era más humano, durad ero y efectivo. Tal vez 

por ello, maestros como Helio s Payá, que nun ca co

braron absolutamente nada por impartir ense11anzas 

montaüeras, merecen un lugar en los corazo nes de to

dos cuantos tuvimos el privilegio de ser sus alumn os y 

el reconocimiento de la comunid ad mo ntaó.era. 

Helios abriendo la 
vía Uno de mayo en 

los Castellarets. 
Y abriendo la Cresta 

de la Foradá, en el 
techo inicial 
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·re Libre 
Conchi Romero Ibarra 

Los campos de Petrer se despoblaron hace décadas. En ot ras po blaciones de la comarca, in

dustria y agricultura han convivido perfectamen te. La costumbre de abrir las ventanas a diario 

en las viviendas contrasta con los nuevos edificios, hermé ticamente cerrados, por los que no 

entra ni una brizna de aire fresco. Hay que hacer un esfuerzo para recuperar la arquitectura 

popular de nuestros antepasados . 

Observando los bancales, araüados a las laderas de las 

pequeñas y grandes monta1i.as que circundan el extra

rradio de la localidad, nos podemos dar una idea de la 

fortaleza de los hombre s y mujeres que construyeron 

estos huertos colgantes, la mayoría de secano, con la 

única ayuda de sus rudimentarias herramientas y la 

energía poderosa de sus brazos y manos. Las terrazas en 

dónde se plantaron ahnendro s, olivos y vid, quedaron 

estériles hace varias década s y la tierra, que nue stros an

tepasado s cultivaron con tanto empeño y dedicación, 

fue abandonada ante la aparición de fábricas y talleres 

de calzado. No ocurr e lo mismo en la mayoría de 

poblacione s de la comarca en dónde han 

sabido conjugar indu stria, agri

cultura y horticultu -

han hecho nuestros vecino s de Agost, Novelda, Mo 

nóvar, Sax, Villena, Aspe, Hondón de las Nieve s y de 

los Frailes, La Romana , Pin oso, La Algueña ... 

Mientras los cultivos se siguen manteniendo en 

la casi totalidad de las poblaciones vecinas, en nuestra 

localidad, los últimos vestigios de una agricultura de se

cano se han ido desmoronando al mismo tiempo que 

no s hablan, sin palabras, del esfuerzo titánico de nues

tros antepasados , campesinos valerosos que supieron 

sacar provecho a ésta tierra arcillosa, hoy baldía o 

coloni zada por el monte bajo y el bosque 

m editerráneo . Aquello s hombre s 

y mujere s, curtidos de 



sol a sol, artífices y constructore s de estas elevadas in

fraestructuras agríco las, desconocían el significado de 

la palabra estrés y tampoco supieron nunca de qué se 

trataba sufrir un ataq ue de ans iedad o tener una depre

sión. Estaba n demas iado ocupados en sacar adelante 

sus tierras y sus familias, además de mantener en pie sus 

vivien das con los escasos recur sos eco nóm icos de los 

que disponían. Nadie se estresaba o se deprimía ante 

las dificultades y los problema s porqu e simplemente 

no había más remed io que arrimar el hombro para se

guir adelante. 

De aque lla forma de vivir quedan todavía algunos 

restos que nos vamos a encontrar al caminar por los 

parajes de Pet rer. Casas de labranza, fincas que antaño 

fueron impor tan tes latifundios, sucumben, en su ma

yoría, bajo el peso implacab le del tiempo y la desapa

rición de sus moradores. La misma suerte ha sufrido 

los mol inos que jalonaban la rambla de Puc;:a, también 

denominada "rambla deis Molins': un cauce por dónde 

tran scurría el agua con una fuerza difícil de imaginar, a 

no ser por el rastro cincelado en la piedra frente a otro 

molino, reconvert ido tras su uso inicial en un restau

rante. Nos referimos al conocido Mo lí la Reixa. De 

los ocho mo linos hidráulicos, construidos en el siglo 

XlX y princ ipios del XX (en algunos casos de heren

cia mori sca), no queda casi nada . El más conservado es 

el conoc ido como el Molí de la Pólvora , con un cubo 

de forma trape zoidal de siete metro s de altura, desde 

dónde caía el agua para mover el mecani smo que im

pu lsaba los mazos que trituraban el carbón y el azufre 

para obtener la pólvo ra. Algo más arriba se encontraba 

el Mo lí el Salt y los polvorines donde se almacenaba el 

mate rial¡ de l Mo lí del Turco , un mo lino harinero , sólo 

se conserva el lagar. Es incompren sible cómo no se ha 

recuperado, al menos , uno de éstos mo linos, con fines 

didácticos y como oferta del turi smo de interior. ¿Es 

que a nadie le importan éstas con struccion es que fue

ron, en su día, vitales para el sustento y eco nomía del 

Petrer agrícola y alfarero? ¿Se perderán para siempre 

éstos restos de la denom inada arqueología industrial 

que fuero n herramie ntas de trabajo y sopo rte de vida 

para nuestros antepasados? 

Desg raciadamente, también se encuentra en rui

nas, el nevero de Catí, el único existente en todo el térmi

no municipal, situado junto a la Casa de la Administra

ció, muy cerca de la ermita. Este nevero es un ejemplo de 

arqueo logía industrial y fue construido a finales del siglo 

XVIII. Sirvió para ahnacenar la nieve y abastecer de hie

lo a la villa de Petrer y tenía una capacidad que rondaba 

los 32S metros cúb icos. En abril de 200 1,Juan Anton io 

Ma rtí Cebr ián, escribió un interesante artículo de opi

nión en la desaparecida revista Petrermensual, puntuali

zando que esta singular construcción ya estaba incluida, 

por parte del Ayuntamiento de Petrer, en el Catálogo 

del Patrimonio del PGOU con la ficha P-36, al'\adiendo 

"para mayor ve,giienza, la Consellería de Cultura lo tiene 

también catalogado y estudiado en un excelente trabajo pu
blicado por f Cruz Orozco y J.Mª Segura i Martí." 

Esperamos y deseamos qu e este nevero no sufra 

la misma suer te que el de Novelda, que fue terraple

nado , o corno los ocho que funcionaron en la vecina 

ciudad de Elda de los que ya no existe rastro algu no. 

Por contra, en otros municipio s cercano s han sabido 

cuidar y prot eger sus sel'i.as de identid ad, como es el 

caso de Biar, dónde se puede ver uno de estos curiosos 

y añeJOS neveros situado en pleno casco urbano, un a 

bellísima cons tru cc ión tot almen te restaurad a desde 

hace algun os años que deja patente la imp ortancia de 

estas est ructura s abo vedada s. ¿Es tan difícil hacer lo 

mismo aquí? ¿Resulta tan complicado y cos toso res

taurar y, en definitiva, dignificar el nevero de Cat í, una 

joya arqueo lógica a punto de desapa recer para siem

pre? ¿A qu é se espera? ¿A qu ién cor responde velar por 

estas joyas arquitectónicas que no s legaro n nu est ros 

ant epasados? 

Cop iemo s de otras poblaciones, como la pinto

resca loca lidad gaditana de Grazalema, dónde se ha 

construido un molino que funcion a impul sado po r el 

agua y que se puede admirar en el humild e y, sin em

bargo, interesante Museo del Agua, por dónde pasan 

anua lmente millares de turista s. Esta peque1'i.a y agra

dabl e local idad enclavada en uno s de los rincon es más 

bellos de Espa11a puede ser un referente para que en 

Petrer recuperemos, de una vez por toda s, alguno de 

los mucho s eleme ntos arquitectónicos populares que 

no s hab lan de una forma de vida mu y distinta a la de 

ahora, un pasado del que mucho s parece que reniegan 

o ignoran. Q!.1é pena, ¿verdad? 

Lo que sin duda nos ofrecen los parajes de Petrer, 

y deseamo s qu e por mucho s a11.os, es calma, silencio y 

paz. D e esta forma podemo s sinton izar con el Prana, 

del que tanto nos habló el poeta y humani sta Paco 

Mollá en su obra literaria. Para conectar con la Ener

gía Universa l él so lía frecuentar un luga1~ mágico, diría 

yo, pese al tiempo tran scurrido , un sitio entraii able co

nocido con el nombr e de Les Taraüines ( las telas de 

arafia) ubicado en Catí. Es un paraje casi desconocido 1 

AmrLrnRE 

Pou de lo Neu 
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Sierra El Caballo 

con un micro clima especiat en dón de la mano del 

hombre apenas ha intervenido. El poeta definió muy 

bien, a través de sus versos, la magia y el embrujo del 

valle de Catí, un valle que nos invita a la reflexión, a la 

meditación y al descanso. Y a estos lugares es a dónde 

no tenemos más reme dio que acudir a menudo en ésta 

época en la que se nos espo lea continuamente a vivir 

de forma acelerada, tanto para trabajar, como para co

mer e, incluso, en los momentos de ocio. Se vive con 

crispación, casi al límite de nuestras capacidades físicas 

y mentales . Y qué mejor lugar que éste para recobrar 

la calma y la serenidad para conectarnos con nuestros 

sentimi entos y nuestro ser interior, apoyando la espal

da en ese soberbio pino que ha resistido el paso del 

tiempo (quizás cien aüos ... ) y en dónd e, sin duda, el 

poeta encon tró la paz y el silencio, comprendiendo y 

transcribiendo, hace ya más de medio siglo, que el ser 

human o está unido indisolublemente a la Madre Tie

rra, que estam os hechos con los cuatro elementos que 

la naturaleza nos ofrece de forma generosa e incon

dicional. No debemos olvidar que somos AGUA (el 

70% de nuestro organismo), FUEGO (energía y calor 

interno) , AIRE (oxígeno) y TIERRA (minerales, hu e

sos) . Si nuestra constitución orgánica se compone de 

estos eleme ntos, es de supon er que, si los colocamos 

a nuestro alrededo r, sintonizaremo s de inm ediato con 

ellos, es decir, con la Natura leza. Si, por el con trario, los 

suprim imos, sustituyéndolos por agentes contaminan

tes, nuestras vidas perderán energía y por lo tanto salud 

física y mental. 

El hombre y la mujer de hoy no son aquellos 

hombres y mujeres que araüaban un palmo más de 

tierra a la montaüa para plantar un nu evo almendro o 

un olivo. Sin embargo, el nexo común entre aquellos 

valerosos seres human os y los habitantes de éste Petrer 

industrial y moderno es el mismo : sobrevivir. 

Actualm ente, para que nuestra vida adqui era sen

tido ya no nos basta con tener, es preciso y necesario 

SER ... Para ello, no tenemos otra opción que buscar y 
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utilizar nu evos instrum entos de ayuda, conocidos por 

otras culturas: la relajación, la meditación, yoga, tai chi, 

chi kung (moda lidades basadas en técnicas con más de 

cuatro mil aüos de existencia y practicadas en Japón y 

China, disciplinas que fueron introducida s tras la Se

gunda Guerra Mundia l a Estado s Unidos y posterior

mente a Europa), también el reiki nos va aportar un a 

mayor calidad de vida ( disciplina energética para la au

tosanación y sanación sistematizado por Mikao Usui) . 

Si estamos relajados y además practicamos la me

ditación, vamo s a conseg uir beneficios en nuestra salud 

mental y física, mejorando la inteligencia emocional y 

la bajada de la presión sanguínea. Se ha comprobado, 

mediante electroencefa lograma, que, durant e la medi

tación, la actividad cerebral pasa de las ondas betas a 

ondas alfa. Pero si estar relajados y sereno s no s permite 

tener nue stras aguas interiores calmadas, ofreciéndo

nos mayor calidad de vida, es prec iso, adem ás, estar ro

deados de un ambiente sano en nuestras viviendas, lu

gares de trabajo y de ocio. Y cuando hablo de ambiente 

sano me estoy refiriendo a un hábitat exento de hum os 

y lo que es más impo rtante, de gases. Como el gas ra

dón , un gas de tipo radioactivo calificado como el car

cinógeno ambiental más import ante y conocido, tras el 

humo del tabaco. No se ve, ni tiene sabor, pero se suele 

acum ular en los sótanos de las viviendas y en lugares en 

los que no existe una buena venti lación de aire. Es cu

rioso, porque mientras están perfectamente regulados 

y controlado s el medio kilo de alimentos diarios que 

ingerimos y los dos litros de agua que tomamo s, nos ol

vidamos por comp leto de los veinticinco kilos de aire 

que inhalamo s cada día en el interior de los edificios en 

dónd e vivimo s y trabajarnos, oxígeno que, en demasia

das ocasiones, reviste una alta dosis de contaminación. 

El gas radón pasa, por emanac ión, a la atmósfera, des

de donde puede ser inhalado en concentraciones que, 

lógicamente, son mayores en lugares cerrados e inte

riores de viviendas que en el exterior, dond e se diluye 

tanto que deja de constituir un peligro. 

Habréi s observado, en los último s aüos, qu e en 

las consu ltas de los dentistas, médicos, oficinas, no

tarías, tiendas , banco s, cafeterías, hotele s, comercios, 

disco tecas, y, lo que es peor, en ¡hospital es y vivien

das 1, se instalan vent anas o cristaleras tot almente her

méticas. Son apertur as, mal llamadas de diseüo, que 

sólo obedecen a unas absurda s modas y deman das 

en un m ercado qu e, demasia das veces, ignora y lo 

que es peor, desprec ia, el más mínimo conocimi ento 

para un hábitat saludabl e. En estos lugares, reitero, to

talment e herm éticos, la limpi eza se realiza utilizando 

productos químicos, pero sin ven tilación exterior, to 

talmente impo sible y a diferencia de lo que solemos 

hacer, a diario, en nuestras vivienda s. Y es precisa

mente en esos espacios sin ventilación natur al, dond e 

el gas radón se acumul a, ocasionan do la toxicidad del 

ambiente y creando caldos de cultivo que favorecen 



la apa rición de afeccio nes respirator ias entr e la pobla

ciór1¡ co n mayor virulen cia en niüo s y anci an os. 

Las perso nas sensibles pueden sufrir ciertos tras

torno s cuando permanecen durant e un tiemp o en es

tos lugares cerrados y hermé ticos dond e se van acumu 

lando bacterias y virus qu e encue ntr an un m icro-c lima 

ideal para multi plicarse1 an te la ausencia de aire limpio 

y renovado. Todos habremos sen tido un cierto males

tar cua ndo estamo s en una habitación con ven tanas 

qu e no se pu eden abrir y atestada de personas 1 ma lestar 

que1 al salir al exterior1 se va disipand o. No olvidemo s 

que a la influencia del medio artificial hay que sum ar 

la contam inación psíquica causada por las interferen

cias der ivadas de nuestros procesos psicoemocionales 

en forma de pensamie ntos y emociones, generalmen

te angustiosos y estresantes tras nuestro paso po r una 

co nsulta médica1 oficina, comerc ios1 etc. .. 

Es inco mpr ensible cómo méd icos, arquitectos 1 
const ructo res1 paisajistas y otros prof esiona les1 con

sienten el encierro en el interior de cubo s de cemento1 
con cristales1 de miles de personas 1 sin una brizna de 

aire puro. Parti cularment e1 me llama mucho la atención 

el herm etismo de las clínicas y hospitales con ventana s 

totalmente cerrad as. A todo ello todavía hay qu e sumar 

la enorm e po lución que sufrimo s en las ciudades1 con 

la toxicidad de los desechos de la gaso lina qu e impreg

nan el asfalto y que se mantiene en suspensión conti

nu amente. Otros focos de contamin ación, en el que los 

hombr es y muj eres de este siglo estam os permanente

mente inm ersos1 son los campo s electrom agnéticos 

que emiten los aparatos eléctricos y electróni cos que 

nos rodean y qu e1 por otro lado1 son imprescindibles 

para el progreso y la evo lución persona l y profesional 

de cada un o. 

Si encerramo s a un a perso na en un lugar co m

pletamente osrnro durante cierto tiem po 1 enfermará 1 
e inclu so1 pu ede morir. Si encerram os a un se r hum a

no en una hab itación con vent anas herm éticas1 sin 

aire renovado y limpi o duran te varios aüos ... ¿Q pé 

pu ede pa sar :> 

D e aquella forma de vivir natural de nu estros 

abuelos que1 a diario1 estaban en constant e comun ión 

con la naturaleza qu eda ya bien poco1 aunqu e existe 

un gran movimiento de per sonas interesadas en una 

nu eva forma de pensar1 de alimentarse1 de consum ir y 

de vivir su tiempo libre1 una forma que busca la unión 

del ser hum ano con el entorno , tan expoliado y herido 

por los qu e únicament e viven en busca de beneficios y 

dividendos. 

Hago un llamamiento 1 desde estas líneas1 a los di

señador es1 arquitectos1 constru ctores, paisajistas, para 

qu e pon gan fin a esa absur da moda de no dotar a los 

edificios de ventana s donde pu eda ent rar el aire. Pida

mo s y reivindiqu emo s un hábitat que nos aporte bien

estar y salud . Abramos las pu ertas y las ventanas para 

dejar pasar el Prana o el Chi de los oriental es1 en defini

tiva, la energía qu e nos llega de forma gratuita desde la 

fuente un iversal de la vida que es la qu e, en definitiva, 

nos va a mantener con una bu ena salud. 

El hombr e y la muj er son creado res y catalizado 

res de la armonía y son los que constru yen espacios 

habitables qu e deb en estar en concordanc ia con el aire1 
la tierra1 el agua y el fuego1 con el fin de sanarnos y de 

mejora r nuestra calidad de vida. De no ser así las nu e

vas constru cciones generarán caos y enfermedad. 

Tal vez sea el momento de af1adir un principio 

fund amental a los trad iciona les precepto s de la ar

quit ectura enun ciados hace dos mil aüos po r Marco 

Vitrubio : belleza1 solidez y utilidad. H oy debemos in

cor por ar a esa especie de jur amento hipocrático del 

hábitat un cuarto principio : el de la SALUD. Enton ces, 

la arquitectura, el interiorismo, el arte1 el paisajismo y 

la ingeniería serán discip linas y herram ientas realmente 

compl etas, inteligent es y úti les al servicio del ser hum a

no, que en su afán po r progresar, olvida y, en ocasiones1 
despreci a, la sabidur ía ances tral de nu estros antepasa

dos qu e1 con unas simples herramientas y la energía 

poderosa de sus man os1 arafiaro n a las montaúa s hasta 

el últim o palmo de tierra para sembrar lo que sería sus

tento y vida. 

AmE LIBRE 

Barranc Fort 
y la Casa de la 

Administración 
deCatí. 
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n estas parcelas pod emos enco ntrar cul

tivando su pequeña huerta a personas 

como Emilio de 70 años, un antiguo 

auxiliar admini strativo del sector calza

do, a Manolo con sus 68 años extraba

jador de banc a,Julian , albafül en paro ... Y así hasta los 

14 parcelistas a los qu e debemos sumar sus respectivas 

familias y amigos qu e siempr e echan una mano cuan

do hace falta. No faltan los hijos pequeños y nietos de 

algun os de ellos que incluso han creado sus mini huer

tos dentro de las parcela s de sus parientes . Un grupo 

de gente heterogé nea pero con un a ilusión común: 

dedicar su tiemp o ]jbre a algo útil y llevarse a casa pro

du cto fresco y sano de tempo rada. Y a esto debemos 

sum arle las ganas de compar tir experienci as y crear 

nu evas amistades. Así que la camaradería no ha faltado. 

Todo lo contrario, se ha creado una estup end a co nvi

vencia entre los parceli stas. Eso sí, no ha faltado la sana 

competencia de ver quien tiene los mejores toma tes o 

habas, o las calabazas más grand es. Aquí el premio se lo 

lleva Pepe con su calabaza de más de 30 kg y que no s 

arranca una sonrisa a todo s cada vez que alguien no s 

visita y la ensefia con orgullo. 

El proc eso no ha sido fácil. El comienzo fue com

plejo, ya qu e co ntabam os con una tierra que se encon

traba abandon ada durant e aúos y había que prepararla. 

Por tanto , mano s a la obra nos dijimo s todo s. Azada y 
rastrillo y a cavar se ha dicho. El siguien te paso era apor 

tar el necesario abo no para nutrir las planta s, y para ello 

contamos con el estiérco l de l ganado de Pepe "El Gui-

11a''. un o de los pocos pastores qu e qu edan en la zona. 

Con ello, ya teníamo s la tierra lista para comenzar a 

sembr ar. 

u N AÑO DE LOS HUERTOS POP ULARES DE fERRU SA 

Estos preparativos nec esarios provocaron qu e 

comen záramo s con retraso respecto al calendario 

agrícola, pero no fue imp ediento para qu e se p lantasen 

lechug as, repollos, co liflores, bróco li, lomb ardas, espi

nacas, acelgas, etc. Y la reina de l huerto, las habas. De 

bido a la plantació n en fechas tan tardías, la cosecha no 

fue como cabría desear y la aparición de los prim eros 

calores tras el invierno provocó qu e mu chas plantas se 

fuesen a flor. 

Con la entrad a de la primavera , llegó el mom ento 

de preparar de nue vo el terreno , respetando la necesaria 

rotación para los cultivos, para los ricos producto s de 

verano: tomates, pimi ento s, berenjenas, judía s, guisan

tes, maíz, sandías, melones .. . Esta vez sí se ha obten ido 

fruto de man era abundante y los hu erto s se han llena

do de co lor. Despú es de un año, y gracias al esfuerzo de 

todo s, se ha conseguido que donde antes había un erial 

ahora haya un hermo so vergel de vida . 

Trabajando duro 
para preparar el 

terreno . 

Los prim eros 
pasos. Desherbado 

y labrado de los 
huertos, 
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Las primeras 
siembras. 

Tras el duro 
arranque, los 

huertos co1nienzan 

a tom ar vida. 
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La mayoría de los plantones utilizados han sido 

adquirid os en tienda s de la zona1 aunque alguno s se 

han atrevido a realizar su propio plantel. Pero que

remo s ir más allá y estam os dando el paso a buscar 

variedades locales de semillas que se adapten mejor 

a nue stro entorno y que nos permitan mantener este 

patrimonio natural y cultur al vivo que se encuentra 

en peligro de desaparición. Así 1 hemo s cultivado las 

famosas habas de Petrer1 que han dado frutos de has

ta nueve granos 1 calabazas de muy diferentes tipo s o 

maíz de rosas (palomitasi) obtenido de una variedad 

antigua cultivada toda la vida en la zona de la Casa 

Castalia. En este sentido1 si alguien sigue haciendo su 

plantel y posee semillas autócton as que no dude en 

pasarse a visitarno s. 

Tampoco ha faltado la formación. Habitu almente 

se les han impartido charlas a los parcelistas sobre los 

diferentes aspectos del cultivo. Además1 se están orga

nizando jornadas trimestra les de puertas abiertas en las 

que se tratarán temas relacionado s con la agricultura 

ecológica1 el consumo respon sable o los recursos am

bientales y culturales de nuestra zona. 

Quizás muchos se pregunt en: ¿Por qué cultivar un 

cachito de tierra que da más trabajo que ir al supermer

cado?. La respuesta no es única1 pero sí contund ente. El 

abandono de la actividad agraria en la España moderna 1 

el desarrollo de los cúltivos intensivos hasta sus últimas 

consecuencias 1 así como la selva de asfalto en la que nos 

hemos acostumbrado a vivir1 hacen que nos hayamos 

apartado del medio natural1 que tan generosamente nos 

proporciona todo aquello que necesitamo s. 

Esta desconexión con el medio1 nuestro ritmo de 

vida1 la alimentación basura y otros cond icionantes de 

la vida mod erna tienen diferentes consecuencias en 

nuestro organismo1 tanto físicas - sedent arismo1 pro

blemas en el aparato respiratorio y circulatorio1 probl e

mas cardiovasculares o trastorno s alimenticio s1- como 

psíquicas - estrés1 depresion es1 irritabilidad1 hastío1 

aburrimi ento- . 

Se ha observado que el cultivo de un hu erto 

ecológico pu ede ser de gran ayuda para reestable-



cer nu estro equilibrio físico y psíquico. Esta eviden

cia1 que a priori pued e extrañarnos 1 se confir ma al 

analizar la actividad hortícol a. Co m o dice Mariano 

Bueno 1 "trab ajar la tierra nos ofrece la posibilidad de 

desarrollar integralmente nu estro pot encial es. Es una 

actividad creativa1 ya qu e para obte ner bu enos resul

tados se requi ere un profundo conoc imiento de la 

vida de las planta s y del m edio donde se desarro llan1 
así como una buena planific ación de las rotaciones y 

asoc iaciones de cultivos1 fechas de siemb ra1 etc. Todo 

u N AÑ O DE LO S HUERTO S POPULARE S DE fERRU SA 

esto hace improb able el aburrimiento 1 combate el se

dentarismo y no s da la opor tunid ad de parti cipar en 

el apasiona nt e mundo de los proc esos vivos". Todo 

ello sin olvidarnos de que no s proporciona alimentos 

de gran calidad. 

En resum en1 los huertos de Ferrusa nacen con un 

espíritu inquieto 1 coopera tivo y sanado r que1 espere

mos1 sea el germen de un mo vimiento de mayor enver

gadura en el que se revaloricen los saberes popul ares y 

el patrimonio natur al y cultural de nuestras tierras. 

Pepe Planelles con 

su gran calabaza. 

En p lena faena. 

LAS ACELGAS DE CAMPO, UN GRAN DESCUBRIMIENTO 

Au11l¡ue p,1ra algunos de los parcelistas con 

experiencia en el mundo del campo esta planta ya 
era conocida, para la mayoría no era así. Esta hor

taliz,1 nace de fixma silvestre en la huerta y ca111pos, 

más parecida a una espinaca que a una acelga, crece 
durante la primavera y el ototio, sobre todo si hay 

algo de humedad en el suelo y espiga una vez t¡ue 

llega el calor. 
Estas acelg,1s junto con los lisones, cerraja, car

dos}' otras hierbas que crecen de forma espontanea 
esbn al alcance de nuestra mano. Si bien su recolec

ción parece estar reservada a aquellas person,1s que, 

aún hoy dí.1, son capaces de reconocer)' distinguir 

e.ida una de las especies co111estibles, se pueden 
aprender a conocer con facilid,1d con un poco de 

observación. 

Co1110 ya ha quedado dicho, sus hojas recuer
dan ,1 las de las espinac.is, al ser lanceolad,1s y se L1s 
reconoce en el ca111po por sus tallos con lla111ativas 

lineas rojas. 

Una exquisita ti.1r111a de prepar.ilas es la si

guiente: tr,1s recoger las acelgas, se procede a lavar
las varias veces. Ya limpias se cuecen en abundante 

agu,1 con un poco de sal. Cuando ya estfo cocidas 

se escurren 111uy bien )' se rehogan en una sartén 
con aceite y ajo, cortado en L1minas o dientes sin 
cortar, según el gusto .. Rico, rico, rico. 

Acelga silvestre 
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etrer: Un valor 
natural y generador de 

empleo 
Vicente Prieto 

Secretario General de UGT La Muntanya-Valle del Vinalopó 

María Jesús García 
Secretaria de Organización de UGT La Muntanya-Valle del Vinalopó 

En tiempos de crisis económica y de reflexión acerca de nuestro sistema productivo, adquiere 

una gran importancia el planteamiento de nuevos modelos de desarrollo. En UGT se hace es

pecial hincapié en la necesidad de conserva1~ proteger y gestionar nuestro entorno natural, ya 

no sólo porque es un derecho y una obligación que tenemos como ciudadanos, sino porque 

además es clave en el avance hacia una economía sostenible. 

l Plan Europeo de Recup eración Eco

nómica presentado por la Comisión Eu

ropea en 2008 presta especial atención 

al aspecto medioambiental destacando, 

entre sus cuatro objetivos estratégicos el 

de "acelerar la transición hacia una economía con bajo 

nivel de emisiones de carbono. De esta forma, Europa 

estará en buenas condiciones para aplicar su estrategia 

de lucha contra el cambio climático y fomento de la se

guridad energética : una estrategia que fomentará el uso 

de nuevas tecnologías, creará nuevos empleos verdes y 

abrirá nuevas oportunidades en los mercados mundia

les que se encuentran en rápida expansión, mantendrá 

a raya el coste de la energía para los ciudadanos y las 

empresas y reducirá la dependencia de Europa del su

ministro energético del exterior". 

Este Plan establece, como una de sus prioridade s, 

proteger a los ciudadanos y ciudadanas de Europa de la 

crisis financiera, y centra su atención en la necesidad de 

crear empleo, no sólo por los cauces tradicionales, sino 

también abriendo nuevos caminos productivos que 

combinen tres factores fundamentales: la generación 

de beneficios, la reducción de las desigualdades socia

les y la protección y mejora del entorno. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente define el concepto de empleo verde como 

"el que reduce el impacto ambiental de las empresas y 

los sectores económicos, hasta alcanzar en definitiva 

niveles sostenibles ''. En otras palabras, desde UGT; en

tendemos y defendemos la idea de empleo verde como 

aquél que permite hacer frente a dos grandes desafíos 

de nuestra época: evitar un cambio climático de conse

cuencias nefastas para nuestro medio ambiente y ofre

cer trabajos de calidad que, respondiendo a la anterior 

necesidad, contribuyan a la mejora socioeconómica 

de los ciudadano s y ciudadanas. 

En muchas ocasiones hablar de empleo verde pa

rece reducirse a profesion es ligadas, tradicionalmente, 

a este ámbito , descartando las enormes posibilidades 

que nos ofrece. Por poner algunos ejemplos, pensa 

mos, en primera instancia, en todas aquellas personas 

que se dedican al mantenimiento, control y gestión de 

los espacios naturales y la biodiversidad y en aquellas 

que se centran en la educación, visita, uso y disfrute de 

éstos, pero no tanto en los relacionados con el trata

miento y la gestión del agua, la gestión de los residuos, 

los servicios ambientales, etc. 

Mucho meno s existe la idea generalizada de que 

junto a estos sectores tradicionales emergen otros que, 

bien sean de iniciativa pública o privada, combinan la 

creación de empleo con la protección y conservación 

de nuestro medio natural. Sirvan como muestra las 

profesiones generadas por el desarrollo de las energías 

renovables. Pero es cierto que, para favorecer este tipo 

de trabajos y dar lugar a nuevas ideas, son necesarias 

políticas con evidente implicación medioambiental 



co mo base para concr etar este enorme potencial de 

creación de empl eo: fomentar la inversión en medios 

de transport e alternativos al vehículo privado1 recon

vertir el modelo agrícola en otro s más sostenibles1 con 

técnicas más respetuo sas con el medio ambi ente1 o 

asesora r a las empre sas para el desarrollo de tecnolo 

gías limpias1 son tres ejempl os que sup ondr ían el sur

gimiento de nuevos empl eos que1 a la par de asistir al 

crecimiento eco nómico1 tendrían el valor añadid o de 

estar co ntribu yendo a la mejora de nu estro entorn o. 

Junt o a esto1 serían fundam entales las carnpai'í.as de 

sensibilización y formaci ón1 com o fuente de empl eo y 

tarea pendiente de la sociedad. 

La Comunidad Valenciana es una de las regione s 

más ricas en biodiversidad en el contexto del estado 

espai'iol. El medio natur al valenciano cuenta con múl 

tiple variedad de hábitats1 una compleja orografía y un 

pa isaje variado: sierras1 valles1 altiplanos1 costas bajas1 

acantilados y amplias llanur as costeras1 entre otros. Si 

nos centramos en Petrer tenemo s parajes naturale s 

com o el Arenal del Almor xó1 el Rincón Bello1 la Sie

rra del Caballo o los rasos de Catí1 por nombrar sólo 

unos cuanto s1 así como diversas zonas de ocio y espar

cimiento repartida s por todo el territorio. Junt o a estas 

condi ciones naturales1 nos encontramos un impor

tante tejido indu strial y una amplia población. Petrer 

reúne1 por lo tanto1 las características necesarias para 

co nvertirse1 ayudad a por políticas medioambientales 

p ETRE!l UN VALOR NATURAL Y GENERADOR DE EMPLEO 

adecuad as1 en una fuente de empl eo verde de enorme 

interés. Actualmente1 nos consta que existen pu estos 

de trabajo de iniciativa públi ca y de estas característi

ca en el municipio. Baste con nombrar 1 como ejemplo 1 

los brigadistas que desemp eñan su labor en los espa

cios protegidos o los contratado s temp orales de los 

pro gramas de empleo PAME R1 surgidos específica

mente para desarrollar actuacion es medioambientales. 

Pero realizar un análisis exhaustivo de los empleos que 

po dríam os catalogar como verdes1 resulta harto difícil1 

tanto por la variedad de ocup acion es y sectores que 

abarca1 corno por la inexistencia de un registro común 

que permit a identificarlos corno tales. Precisamente1 

esta cuestión es una señal más de la relativa poca aten

ción que se le viene prestando al tema medioambiental 

y, en consecuencia1 a los trabajo s que tienen relación 

con éste. Por ello1 en UGT consideram os que es de vi

tal importancia transmitir1 tanto a trabajado res como a 

empr esarios1 que las mejoras medioambi entales aplica

das a las co ndiciones de trabajo y a los pro cesos pro 

ductivos son positivas y necesarias1 aun con resultados 

a medio y largo plazo. No sirve1 exclusivamente1 generar 

pu estos de trabajo en este terreno1 sino que éstos deben 

ser tambi én de calidad1 atribuyéndol es la impo rtancia 

social y eco nómica que merecen. 

En estos tiempo s1 apostar por los empleos verdes es 

una inversión de futuro y riqueza natural1 social y laboral. 

Y Petrer no debería desaprovechar esta oportunid ad. 
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quellas excursiones 

al Arenal de Pruna 
Juan Antonio Martí Cebrián 

lna Carratalá Soriano 

A principio de los años 70 del pasado siglo XX yo tenia 13 o 14 años y ya sentía pasión por 

la montaña. De todos los lugares y parajes que recorría con mis amigos, la zona del Arenal de 

Pruna tenía una cierta magia que nos atraía. Íbamos con mucha frecuencia, tal vez sentíamo s 

una inmensa pena por ver como a ese bello arenal le habían esquilmado casi toda su milena

ria arena en aras del boom de la construcción . Allí teníamos todo lo que necesitábamos: sol, 

agua, plantas aromáticas y, sobre todo, una paz y una tranquilidad envidiable. 
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niciábamos la excursión "mal'ianera" saliendo 

de Elda y cruzando una Avenida de Madrid en 
nacimientoi bordeábamos la cerámica de Mi

llá y, donde hoy está la estación de autobuses, 
entonces las viñas del "Petrolero'; tomábamos 

el camino del Campet que conducía directo a Petrer. 
Pasábamos por delante de la casa del "tío Pepe" que, 
con sus manos expertas tantos huesos colocó. Allí, a 
mano izquierda, había una casita, rodeada de higueras, 
donde el maestro don José Estruch Martí, director de 
la banda de música "Santa Cecilia" de Elda, se retiraba a 

leer y a componer partitmas. Muchas veces pasábamos 
a saludarle lo que le ocasionaba una gran alegría. Más 
arriba estaba el campo de Paco Esteban y Mari Luz, en 
lo que hoy es "Mercadona" y, desde alli, atravesában1os 

un erial (actualmente el parque de El Campet) hasta 
llegar a la cooperativa Vinícola de Petrer. 

Por la fábrica de calzados "Herga" ( creo que se 

llamaba así), cogíamos un sendero que nos llevaba a 
la casa de la "tía Pepica, la ca.será' y del "tío Carmelo". 
Conocimos a este último cuando nos pillo "in fragan
ti''. robándole albaricoques verdes. Nos reprendió pero 
nos dijo también que no teníamos necesidad de robar

los, que solo nos bastaba con pedírselos y él mismo nos 
llenaría los bolsillos. ¡Buena persona el "tío Carmelo"¡ y 
excelente persona su mujer, la "tía Pepica". Con el paso 
del tiempo nació una amistad que, incluso, siendo no

sotros ya mayores pasábamos por alli muchas tardes 
de verano, escuchando con atención como había ser
vido en la guerra de Afi-ica y como había conocido al 
mismísimo General Franco. Tarde deliciosas de estío 
acompañadas de una "palomica" que su esposa prepa
raba con agua fresca del aljibe. Cuando regresábamos 

a nuestras casas solían cargarnos de fruta. Decían que 
su fruta era de lo mejor y, la verdad, tenían toda la razón 

del mundo. Ya no he vuelto a probar brevas ni albarico

ques como aquellos. 
Tras esa casa en un cruce de céll11Ít1os girábamos 

a la derecha y la senda te llevaba a la herrería de So
riano. Bordeábamos la rambla de Pusa y la pinada de 
Villa.plana, en aquella época más frondosa, llegando 
hasta la casa de "Pepica, la curandera" en el Guirney, 

justo donde hoy está el monw11ento de la Cruz Roja. 
Esta señora era para mi familia más que el médico de 
cabecera. Cuántos resfriados, lesiones y picaduras nos 

curó. Todavía recuerdo aquella pequeña libreta don
de escribía w1 combinado de plantas medicinales y te 
mandaba luego a comprarlas a casa del señor Monte

sinos, que vivía frente al cine Regio. La casa de Pepica 
tenía delante un emparrado y w1a pequeña huerta con 
unas higueras, un laurel y w1 madroño, todo ello rodea
do de unas plantas de "don pedro" que, con su aroma, 
te embriagaban en las noches de verano. Un poco mas 
adentro, w1 can1inillo rodeado de l1ierbabuena te con
ducía a un pequeño lavadero junto al canal de Alicante 
y a un gran jazminero. Recuerdo, siendo muy ni.J.'i.o, el 
haberme bañado en ese lavadero. Esta mujer siempre 

me dio muy buenos consejos que nunca podré olvidar. 
Todavía tengo en mi memoria su delgada figura, ves
tida de negro y con un legón en la mano trabajando 

la tierra. Por detrás de esa casa, justo donde hoy esta 
"Carrefour''. otra senda nos llevaba a la Balsa del Moro. 

Había alli unos almendros con w1os frutos que nos ha
cían la boca agua. No existía ni la carretera, que por en
tonces pasaba por el centro de Elda, ni mucho menos 
la autovía. 



Ensegu ida nos encontrábamos con el camino de 

Aguarrios. Allí en unas pequeñas colinas había unas 

casas-cuevas que todavía existen. Recuerdo que una 

de ellas tenía una peque11.a torre almenada y blanquea

da en su cúspide. Allí tenía su casa Dionisio 1 un sim

pático abuelete que vendía refrescos1 tabaco y latería . 

Dionisia era una persona muy positiva 1 un joven de 

casi 80 años entonces. A nosotros nos hablaba con 

una mezcla de valenciano y castellano. Cuantas veces 

pensaba que ojalá fuese yo así en mi vejez. Su casa era 

una espec ie de "casa del pueblo" donde se jugaba al 

dominó y se formaban unas tertulias que1 cuando cal

deaban el arnbiente 1 hacían que Dionisio tuviera que 

calmar los ánimos como si fuera un ju ez de paz. Cuan

tas leyendas e histor ias nos contaba sobre la Peña de 

los Cuervos1 la Cueva del Encanto 1 las Simas del Aire 

Calient e1 etc .. 

Siguiendo el camino y bordeando la colina llegá

bamos hasta el cruce de Aguarrios . Allí se encontraba 

el mejor cantueso de toda la zona1 y los espárragos 

trigueros eran muy abundantes. Nosotros subíamos 

hasta enco ntrarno s con el camino del Arena l de Pruna 

y desde allí nos limitáb amos a seguirlo. Algo más ade

lante1 después de pasar el algarrobo que marca la subi

da a la sierra del Caba llo1 un senderi llo nos subía a la 

"Caseta del Pi''. una casa sobre una peña y un pino en la 

puerta 1 con un paisaje del valle de Elda de ensueño. Si 

no queríamos subir allí continuábamos la marcha hasta 

un puente donde aparecía una casa cueva abandonada 

que la gente llamaba "la Cova de Boira". Esa casa-cueva 

se encontraba con la puerta abierta. Tanto el mobilia

rio como los utensilios domésticos eran muy senci llos. 

La cueva tenía var ias dependencias y un piso. Desde 

ento nces1 cada vez que llovía o amenazaba tormenta 

nuestras excursiones terminaban allí. Llegarnos a co

gerle mucho cariño a ese lugar y procurábamos tenerla 

siempre limpia y aseada. Un poco más arriba a escasos 

metros existía un gran aljibe circular con una cúpula de 

tejas y que por una ingeniosa acequia paralela a la ram

bla del "tío Bonifá" se recogían unas aguas con arrastre 

de plantas medicinales que sabían a gloria. La cueva y 

el paraje tenían sus leyendas: que si había pertenecido a 

un campesino que se la había jugado a las cartas y luego 

se colgó de un pino cercano¡ que si estaba embrujada¡ 

que si por la noche se veían luces. Creo que todo eran 

cuentos y habladurías. Lo cierto y verdad es que algu

nas veces dormimos allí1 y salvo un búho 1 no nos mo

lesto nunca ningún duende. 

Dejando esta casa-cueva a un lado podíamos 

continuar por una pista ampliada para que los cam io

nes se llevasen la arena1 aunque nosotros preferíamos 

un minúsculo sendero que nos subía hasta las ruinas 

de un corralón de ganado en la cima de la colina. Dicho 

corral no tenía cubierta y en su patio había un hogar de 

piedras donde podía encenderse fuego y asar la carne 

o el emb utido. 

A QUE LLAS EXClJRSlONES AL ARENAL DE PRUNA 

Por cierto1 tengo una anécdota muy graciosa: 

en una excursión por Pascua yo quedé encargado de 

comprar costillas de cordero y otros del pan1 del vino y 

de la fruta . Le encargué a mi madre que me comprara 

las costi llas en la carnicería . Pero ese día me dormí y 

al levantarme precipitadamente pregunté a mi madre 

dónde estaba la carne1 me respondió que en una bolsa 

en la mesa de la cocina yyo con las prisas fui a la cocina 

abrí la mochila y metí una bolsa que vi allí y salí rápida

mente. Más tarde1 en ese corralón 1 con una brasas feno

menales y la parrilla ya colocada1 le dije a uno de mis 

am igos que sacase las costi llas de mi mochila y cual no 

sería la sorpresa 1 al abrir la bolsa y ver que su contenido 

era una pastilla de jabón lagarto1 unos estropajos y un 

paquete de pinzas de la ropa. Aquella mat"1ana de pri

mavera almorzamos muy contentos pan tostado con 

manzanas y una buena botella de vino. Los artículos de 

droguería regresaron intactos a mi casa1 para alegría de 

mi madre 1 pero fui la comidilla el resto de las Pascuas 

hasta el día de San Vicente. 

Desde el corralón por una pequeña rambla se ac

cede hasta el pié del Arenal de Pruna. Allí todavía pue

de verse lo nefasta que puede ser la mano del hombre 1 
apenas queda ya nada de arena. Es un paraje desolado . 

La famosa higuera1 de la que nos hartábamos de bre

vas1 está actualmente casi seca. Podemos continuar el 

camino senda arriba hasta llegar a un collado y dirigir

nos cresteando hasta la cumbre del Arenal. Allí sobre 

una pel'ía existía una rústica cruz de madera. Desde allí 

se puede admirar todo el valle de Caprala en su gran

deza y un mar de pinos que desciende hasta la "Casa 

de Marcos''. 

Por ley de vida las personas aquí citadas ya no se 

encuentran entre nosotros. Pero lo lamentable es que 

la "Cova de Boira" y su aljibe se encuentren totalmen

te destrozados y llenos de basura y el Arenal de Pruna 

parezca hoy una parte más del rnonte 1 ya que poca 

arena queda . Nos resta el consuelo de que tampoco 

se ha constru ido ninguna urbanización. Pese a todo1 

el lugar sigue teniendo esa paz y tranquilidad que te

nia hace 35 años. 
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Grupo de parti
cipantes a la ruta 
cultural del Marque
sado de la Noguera 
atendiendo a las 
explicaciones de 
Juan Antonio Martí 
Cebrián ( Octubre, 
2009). 
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Desde la rehabilitación del Casino Eldense en 2004-2005 con motivo del centenario de la 

fundación de esta sociedad artístico -cultur aii éste se ha convertido en un punto de referencia 

en el panorama social y cultural de la vecina poblac ión. Dentro de su programación anua l de 

actividades destinadas a los socios y abiertas a la participación de todos los ciudadanos¡ una de 

las que se ha consolidado como la de mayor repercusión a lo largo de gran parte del año) tanto 

por la alta participación como por la repercusión mediática) ha sido la celebración de las ruta s 

culturales "Ha z camino con el Casino: Conoce el Valle del Vinalopó". Actividad destinada a 

dar a conocer los valores culturales y naturales de nuestro territorio al tiempo que permitir la 

realización de una actividad deportiva saludab le. 

on una periodicidad mensual , entre 

los m eses de septiembre y abril de 

cada año, se han realizado, desde mar

zo de 2008 hasta abril de 2011, un 

total de 23 rutas culturales. Todos los 

últimos domingos de cada mes, a las 8'00 de la maüana 

y tras la correspondiente conce ntración en la puert a 

del Casino Eldense, en la conocida calle Nueva, se em

prende la ruta a un punto distinto de los municipio s de 

Elda, Petrer, Monó var, Sax o Salinas. Itinerario s aptos 

para todo s los público s, caracterizados por tratarse de 

recorrido s a pie, con ligeras o moderadas pendiente s, 

siguiendo camino s y sendas tradicionales o vías pecua

rias, con una duración máxima de S horas. 

En este sentido, y desde el inicio de la actividad, 

Petrer ha estado vinculado a este proyecto de divulga

ción cultural por su inmen so, rico y variado patrimonio 

cultural lleno de posibilidades de puesta en valor con 

finalidad, bien educativa, bien turística. Hasta el mo

mento, cuatro han sido las rutas culturales desarrolla

das en Petrer. Fueron las denominadas: 

LA RUTA DEL MARQUESADO DE LA 
NOGUERA 

Desarrollada el domingo 24 de octubre de 2009. 

Ruta caminera, de profunda raigambre histórica, que 

permitió acercarno s al conocimiento tanto de este an

tiguo estado nobiliario , casi desconocido para el gran 



púb lico, sito en torno al antiguo caserío de Santa Bár

bara, en Petrer, corno a la historia de las aguas potab les 

de las fuentes de Elda, mediant e el reco rrido del trazado 

de la antigua canalización que desde la mina cond ucía 

el agua hasta las fuentes, pasando por el acued ucto de 

la rambl a del Tío Bonifa, por el acueducto del camino 

de Santa Bárbara, por el acueducto de San Rafael o de 

Puc;:a, cuya construcción está datada a finales del siglo 

XVI, por las mina s del convento franciscano y por el 

antiguo depó sito de aguas. Aprovec hando la ruta se ex

plicaron otros hitos históricos, tanto de Petrer (balsa de 

hielo, minado s del convento, acueducto de San Rafael, 

etcétera) , corno de Elda (antiguas cruce s de término , 

antiguo cementer io, convento de franciscanos de Nª 

Sra. de los Ángeles, posterior Man icomio Provincial, 

etcétera) . Ruta que contó con un total de 77 partici

pantes, y a la que nos acornpaüó la cadena televisiva 

TelePetrer, con el inefable Pablo Carri llos. 

RUTA DEL PORTAZGO-CHORRILLO 
A pesar del gélido frío invernal, un tot al de 58 so

cios y simpatizantes se dieron cita el domingo 27 de 

diciembre de 2009 para saber de elementos de nues

tro patri monio cultural poco conocidos. Siguiendo el 

curso del río Vinalopó y el antiguo camino de Capra la, 

se visitaron la Casa de Enmedio, como ejemp lo de las 

p ETRER EN LAS RUTAS CU LTURA LES DEL CAS INO El .DENSE 

casas de labranza de nuestras tierras, el denom inado 

Ca nal de los Belgas, las canteras del Porta zgo, el paraje 

y yacimiento arqueológico del Cho rrillo y los mojon es 

de calicanto, de or igen medieval , que deslindan los tér

minos muni cipales de Petrer, Sax y Elda. 

RUTA DE L'ALMORTXÓ 
Un total de 88 amigos compartieron la soleada 

rnaüana del domingo 3 1 de enero de 20 l O con la fina

lidad de co noce r un poco mejor un paraje excepc ional 

del término municipa l de Petrer. De la mano del per so

nal de la co ncejalía de medioambi ente del ayuntam ien

to petrerí , el eje central de la ruta fue, como no podía 

ser de otra forma, el Arenal de Wmort xó. Su origen y 

formac ión, la ílora y fauna ligada a este tipo de ecosiste

ma y las causas de su degradación, fueron temas expli

cados y sobre los que se realizaron interesantes pregun 

tas. D urante el trayecto tam bién visitamos otros puntos 

de interés histórico y etnol ógico, caso del Ca nal de los 

Belgas (1897-1898), que permitió llevar las aguas de 

la zona de Santa Eulalia hasta las fuente s púb licas de 

Alicante; el yacimiento neolítico de Wmort xó (IV 

milenio a.C.); y las casas de labranza de Wmortxó (ss. 

XVII-XVIll) y del Dolc;: (ss. XIX-XX). Ruta que co ntó 

tambi én con medios televisivos loca les, colabora ndo 

de nu evo el amigo Pablo Carrillos. 
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Tras el almuerzo, 
foto de familia en 
las canteras del Por
tazgo (Diciembre, 
2009). 

Grupo de partici
pantes escuchando 
las oportunas ex
plicaciones sobre el 
Canal de los Belgas 
(Enero, 2010) . 
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RUTA DEL PETRERMEDIEVAL 
De la mano de Fernando Tendero 1 director del 

Museo Arqueológico y Etnológico "Dámaso Navarro''. 

el pasado domingo 2 7 de marzo pudimos conocer los 

principales hitos históricos y monumentales de nues

tro pueblo 1 siguiendo el trazado del antiguo camino 

que comunicaba Elda y Petrer1 el conocido bien como 

"Camino Viejo de Petrer" o "Camino Viejo de Elda'; 

dependiendo a que lado de la frontera nos situemo si el 

que nos permit ió establecer el vínculo caminero entre 

ambas pob laciones1 llegando hasta el mismo castillo de 

Petrer y las ermitas del Cristo y de San Bonifacio. Du

rante el trayecto se dieron las correspondientes expli

caciones sobre la antigua industria cerám ica de Millá1 

como uno de los últimos ejemplos de la actividad al

farera de Petrer1 así como conoc imo s la Creu de Molla. 
En este último punto 1 la prodigiosa memoria del amigo 

Juan Antonio Martí Cebrián 1 colaborador infatigable 

del Casino Eldense en todas las rutas realizadas1 al tiem

po que ilustrado guía en temas naturales1 geográficos y 

cultura les de nuestra comarca 1 nos permitió conocer la 

curiosa leyenda sobre la construcción de esta cruz en el 

contex to bélico de la guerra de la Convenc ión ( 1793 ). 

Relato trasmitido y narrado en su momento por el poe

ta Paco Mollá. 

Del mismo modo1 y ya en pleno corazón del 

casco antiguo de Petrer1 contamos con el inestimable 

apoyo de Fernando Tendero 1 arqueólogo y director 

del Museo Municipal "Dámaso Navarro"1 quién nos 

acompaüó y explicó tanto los ejemplos vivos del urba

nismo gótico valenciano conservados en Petrer1 como 

son las plazas de Dalty de Baix o el carrer Major1 como 

el museo de las cuevas de las murallas del castillo y la 

propia fortaleza medieval. 

Rutas culturales del Casino Eldense en Petrer que 

han contado con un total de 299 participantes 1 en su 

gran mayoría del núcleo urbano de Elda-Petrer1 aunque 

también con una participación de amigos de Monóvar 

y Sax. En este sentido 1 la asistencia de personas de las 

cuatro poblaciones permitió implicar a la Mancomu

nidad lntermun icipal del Valle del Vinalopó, al tratar

se de un proyecto de proyección supramunicip al con 

participación de ciudadano s de los cuatro municipios 

que integran dicha mancomunidad. Así1 durante los 

ejercicios 2009y2010 1 la actividad contó con el apoyo 

económico de la Mancomunidad lntermunicipal del 

Valle del Vinalopó en las convocatorias de Subvencio-



nes a Asociaciones y Entidades Culturales. Financiación 

que permitió la edición de unos dípticos de cada una 

de las rutas1 donde se recoge tanto el itinerario a seguir1 
así como la explicación de los bienes culturales a visitar1 
convirtiéndose en una valiosa colección sobre los ele

mentos de nuestro patrimonio histórico mas cercano y 

a la vez mas desconocido. 

Realizando balance de la actividad1 se puede afir

mar que el éxito de la misma le viene dado por la com

binación de diversos factores1 como es la realización 

de una actividad deportiva biosaludable de esfuerzo 

suave como es el caminar1 combinada con el ocio1 al 

compartir experiencia en grupo1 que favorecen el des

cubrimiento de nuevos conocimientos y la consoli

dación de nuevos valores sociales y culturales. Cóctel 

biosaludable al que se aüade la divulgación de aspectos 

culturales1 permitiendo dar a conocer detalles olvida

dos de nuestros pueblos1 rincones y lugares descono

cidos para muchos1 de aprender a valorar el legado de 

nuestros padres y abuelos1 presente en el nombre de 

las ramblas1 las partidas rurales1 las antiguas casas de la

branza1 los sistemas de cultivos1 etcétera.Al tiempo que 

permiten descubrir en nuestros pueblos cosas1 hechos 

o hitos que creíamos ausentes o de los que simplemen

te ignorábamos su existencia1 y aportar nuevos valores 

atiadidos a las iniciativas públicas que persiguen el fo

mento y desarrollo del turismo de interior. 

Por todo ello1 ante el éxito y la expectativa creada 

por estas rutas culturales1 promovidas por el Casino El-

p ETRER EN LAS RUTAS CULTURALES DEL CASJNO ELDENSE 

ven 
cono certu 
coma rca 

Cmco artiguo 
Ermita dol Crhto 

Ermita de San Bonifacio 
Ploz.o do Dolt 
Plaza do Saix 
CalloM<,¡o, 

Callo Arco dol Co~tillo 

~daal:nOO'OOh.JNd♦ <olCo•""llJ.,.. 

dense1 desde esta institución se ha preparado un nuevo 

grupo de itinerarios para el ejercicio 20 11-20 12, repar

tidos equitativamente por los cuatro municipios que 

conforman la citada mancomunidad, dos de la cuales 

se llevaran a cabo para conocer nuevos parajes y bie

nes históricos y culturales de Petrer. La cita: los últimos 

domingos de cada mes, desde septiembre hasta abril. 

¡Les esperamos! 

Cartel anunciador 
de la ruta cultural 
"Pet rer Medieva l" 

(Marzo, 2011) 
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one1xern mentre 

Caminem 
Reme Milla Poveda 

- Y ""' ";(- l"I". 

"i~ ~ íl.i 0~VAOO~l 
C.P . Vir rey Pove da. Petre 

' Nom:__,_~Cl."'-I-'"'--'~--~----- -1 

Cada vegada la naturalesa es troba aparentment més lluny dels que vivim a Petrer. La gent 

ja no tant jove recordem quan la rambla era un lloc on pode r jugar o la cova l'Encant ens 

aprofitava pera transportar-nos a altres epoques) perno parlar de la zona d'horts que ens "pro

veien" d'albercocs) caquis) llimons .. _ Hui els xique ts/ tes tenen una agenda massa ajustada 

plena d'activitats extraescolars organitzades la major par t per nosal tres els adults sense comp

tar ( quasi sempre) amb els gustos d'ells , 
s ben conegut per tot s i totes qu e per 

fer bon ús d'una cosa cal saber com 

funciona ¡ que la muntan ya és de tot s 

i per aixo hem d'ajudar i/ o col-laborar 

a preservar-la per a les noves gene

racions i només hi ha una forma perqu e els xiqu ets 

s'entus iasmen amb la naturalesa i és donant-lo s 

l'oport un itat d'exper imentar-la i així estimular -los la 

curiositat pel món natural acostant-se al món animal 

pera comprendre millor la seua forma de vida, escol

tant els diferents sons (el vent, les folles, el cant de les 

xitxarres, descobrir plantes, etc). 

El que pretenc amb CONEIXEM MENTRE 

CAMINEM és transmetre !'amor a la terra que ens ha 

vist naixer. Si la gent que coneixem i tenim certa sensi

bilitat per allo que és no stre no ho transmetem a altres, 

difícilment podran estimar la terra 011 vivim Qu e no si

guem excursionistes de carnes, sinó de cap icor¡ en una 

paraula, i perla part que em toca, que l'alumnat conega , 

prenga consciencia, respect e, valore .. , el medi on viu. 

La preservació del medi ambient per a les generacion s 

futures es basa especialment en el seu coneixement Ja 

ho digué Nelson Mande la: I.:educació és /'arma més po
derosa que pots usar pera canviar el món. 

D'altra banda , tenim la grandíssima sort que el nos

tre pobl e té una gran quantitat de paratges de tot tipus¡ 

des d'enclavats en muntanye s plens d'arbres ( encara que 

a mol ta gent estranye) fins a al tres no tan verds, pero 

tots tenen alguna caseta que els fa encantadors. Tenim 

la gran oportunitat d'evadir-nos en pocs minuts. 

Pero tot ai;:o com ho faig1 

Mitjani;:ant una pedagogía activa amb activitats 

reals on l'alumnat siga capai;: d'observar, discriminar, 

identificar a través d'un s quadern s de camp 

En estos quaderns apareixen les rutes que cal fer. 

Les descripcions de les rute s són un poc casolanes. 



CoNEIXEM MENTRE CAM JNEM 
~ 

FESTA20r r • 103 



- T ODO UN PA I SAJE -

Sense cap tecnicisme, adaptad es a l'edat a que van 

dirigides, és a dir, per a 211 cicle de primaria, on tot inte

ressa, des de les plantes (cal dir que al nostre term e es 

pot trabar tota especie d'herbes i plantes que ens po

den servir pera algunes aplicacion s de medicina casera 

com el timó, cantueso, rabo de gat, ruda, ginebre .... ) fi.ns 

a altres "subjectes" que convé conéixer, com són aran

yes, serps, sargantanes, alacrans, papallones, abelles, 

raboses i javalins. Estos quaderns de camp són fruit 

d'un compramís ferm de sensibilitzar-nos al voltant de 

la necessitat de conservar el nostre patrimoni natural i 

cultural. Ens apo rten un grane t d'arena, ens anim en a 

coné ixer part del nostre term e i així estim ar-lo. Un bon 

mestre és com un moll que ensenya els alumn es a des

cobrit~ imaginar, buscar, compartir, respectar ... tot allo 

que ens envolta. 

En cadascuna de les rutes em plantege : 

■ Q.1e vull fer? 

■ Perqu e vull fer-ho? 

BARREJA D'ACTMTATS. 

■Amb qui? 

■ Quan ho faré? 

■ Comhofaré? 

Les activitats que trabem als quadern es poden 

dividir en : 

• Activitats previes: pluja d'idees. Es realitzaran 

a !'aula, on l'alumnat es familiaritza amb allo que pot 

trabar a l'itinerari. 

• Eixida: on es treballara el reco neixemen t de de

terminat s elements del paisatge, observació i identifica

ció de plantes, toponímia . 

• Treball posterior: posada en comú i valora 

ció, confecció de murals, expos ició fotografi.ca i/ o de 

dibui x ... 

En tote s les activitats que es presenten als quader

nets es treballa entre al tres coses la percepció i m emoria 

visual, atenció, coordinació dina.mica general així com 

el llenguatge, materna.tiques, plastica i un llarg etc. 

SOPA DE LLETRES AROMÁTICA 

R A B E T D E G A 
A L L E R B E p L 
u F I o L L o R E 
M A N e; A E-- c - L 

I \ E--- r 

R E M o R u T 
( A G N E R o N e A N T u E s 0' , --I:i 

Localitza el nom de 11 herbes aromo.tiques 
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Com•ll(, :iril 11 pu11on1 que en ~•nc;:u ti d1u cbtiflgo maj<;t P4,1r.tu1eió. 

N'hlhaCHtMuu¡::ccl1.l1 : 

• LH cntlles: 3,5,9 nt;,n rt¡:nuntadts pu pontt. SI c1U1 ,n aqutslts c111Un t!irjs· Oe pc,nt a pon t. d'un bot , 1v•n~an1 o r11toc1dlnt ugens calg1 . 

. L• canlla e utj r1pru.nt1d1 ptl cementlli. En e l ceme nt, rl has calgut, ho sent ... has perdut, come~ari de nou . 

• Ltscsdu 11, 1<1,16, 20. 25, W, 32'$(1n 1l1dtstlntsmcll111qu1 trot:em 1n 11 raml:la, ptrt1ntsic.u11hi De moli • moli , conhmutm t i cami, podent 

av1nc;:aror1troc1dlr . 

• En la 17l 315,,m un<er •~ •1 r.o,tr• FH FU tar~ 0• undsr a nndtr t tlrt p•r Hr bonl• n,1,mtanyen,;/,11 podrem 1n1r am1,mt o avell . 

. Cut !I• 22 persones fent 1l(1l mal• actló . SI bressa has llrat, •quuta v~ada sois mlrarh 

• En la cntlla 27 uM Ftrsen • u!.¼ xarantlu p!antts . Pl.antts h1s x.alat, des te rns n nse Jugar . 

• En la JJ rtprtst!llada F•r In m01os o GUlts qy• cada v191d.a 1611 mts h1t:ilua:s lis nostru paratgu.Aixl qvt : Tres torns se nst j ug;n es tar b si 

ag11tsme toso qu1ts . 

. En 11 315 el fcc vt I stmbl1r 11 mort. El loe he arrasa lot, per t.ant miran! al cut e ll de Pirtrer com• n~.ar.is. 

• I tn 11 40 Hmpre qutda tsl'e(al'll,'1, Pu una bona acc!ó dt cap ,t Ptr rló. 
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C oNE I X EM MENT RE CAM I NEM l 

"' "º' 1 M.111,1 v1l1t1t1 un ol 1Ja1ri Sanl Horael, Per anar ol col legi hondo creuar la 
p, , • .. 11 .. 11,1 /\ ¡11do1h a lrobarcl carni correcla 

Qué carni haura ele seguir e! moliner pera arribar al molí a mo!dre? 

Coneixerem el nom de plantes medicinals a través d'esta sopa 
de lletres ( está·en·castella). 

La vegetació és pot conéixer a través deis sentits. 

Acoloreix les plantes que has observa! duran! el recorregut. 

>( HINOJO X LAVANDAS ,t. MANDRAGORA 'j MIRTILO 

;t..H ISO PO '( LINO i- MANZANILL A /( M IRTO 

g,-.. JRIS ¡/_ MAJUE LO y MEJORANA ,e MUERDAGO 

,t JENGIBRE l( MAL VA x.,MELISA ¡( NEPETA 

)(\,A TANA ,t_MALVALISCO ,.,.MENTA PEREJIi . .<.. 

p E N s A Q! I s o PJY N o N s I R E s p 

R E N T I e o M o T u N A R o J E M R (A 

e ~ E s N o L T E R A N A A L T I 

H A e o R T A A e I o N ·r E R o E L s E 

J I L I 
P o · u Lo 

U R R E S I T S E P O D X 

E A R O G A R D N A M 

I v o e O N o D E T R A A m;;~ 
W" u e 

H : ~~: V A L A 

S I E P 

N I N 

A G O 

X L A S C O S I T U T S N 

A T A B J ~ E M°" A R A C I Z 

T A L A E L A O C I S O P N O 
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6 T E P O L C E E L N T 

A G O O W T ; c O OS 
-------c-:,--:, B-::-T ~ I E N T 
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~~- ~ r OV LE 
O T S R O R A A C V 

D O O I T I P S A E 

c:t::gNG IBRi:lso 
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Cadascuna de les caminades són diferents unes 

d'altres, pero no perqué siguen diferents en si sinó per

qué els uns i els altres veiem coses distintes i a<;:o ens 

enriqueix¡ també canvia depenent de !'época de l'any, 

de !'hora etc. 

Una altra cosa molt interessant que treballem són 

els habits, jaq ue quan eixim cal tindre unes normes ba

siques de comportam ent. 

■ No quedar-se enrere, ni perdre el contacte visual 

ambla resta del grup. 

■ No eixir-se'n deis camins o senders marcats. 

■ Respectar la natura: no arrancar plantes ni flors 

innecessariament, no embrutar l'aigua de fonts o bas

ses¡ respectar els camps de conreu i els cercats de ra

mat. 

■ Les deixalles d'origen organic són biodegrada

bles, pero no és agradable trobar-se-les pe! camí. És mi

llor soterrar-les o emportar-se-les fins a un contenidor. 

■ Gaudeix del silenci de la muntanya, observa els 

animals i les plantes sense molestar-los. 
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~ uentam_ontes 
Una marca literaria 

con corazón montañero 
Juan Manuel Maestre Carbonell 



LA UNIÓN CULTURAL DE PETRELDA 
Pero no fue ni denomin ación ni anagrama lo que 

más nos animó a empr ender el incierto canlino sino todo 

lo que, en claro convencimiento, redactamo s en el bo

rrador de las bases por las que habría de regirse el recién 

convocado premio : cuento s y relatos especializados en 

montalli smo a nivel internacional y muy especiaLnente 

con el énfasis pue sto en el apartado local que unificaba, 

bajo el mismo epígrafe de vecindad, a los habitantes de 

am bas poblaciones asentada s en este valle. Algo lógico 

para nosotros que, años atrás, ya habíamos eliminado 

todas las fronteras impue stas por los hombr es. 

Si en el primer plant eam iento habíamo s bara

jado la po sibilidad de ed itar un libro con los trabajos 

premiado s cada cinco o seis ai'1os1 pronto vimos que, 

aún no siendo el mom ento idóneo, con una adecuad a 

gest ión eco nómica y el apoyo mancomunado de las 

administrac iones locales en la edición, y el de clubs y 

entidad es co merciales en el entramado organi zativo 

del premio, podríamos aspirar a presentar un evento 

literario digno y, con ello, su correspondiente publica

ción anual. Así, aplicand o la lógica que la conurbación 

de poblacione s ofrece, no s pusimos en marcha con la 

duda de la po sible acep tación municipal de los de arri

ba y los de abajo y ... ¡voila! 
Es justo reco noc er que los ediles de cultura de 

ambas ciudades estuvieron a la altura de lo que esta 

unión de esfuerzos proponía para afronta r el duro mo

mento económico que castiga a nuestra zona, y tam

bién a ellos se deb e, en gran medida, el desarrollo de 

nuestra idea. 

Por ello, nuestra satisfacción fue dobl e viendo 

cómo precisamente la cultura y no cua lquier otro 

agente social, se convertía en la dinami zadora de este 

co ncepto de gestión en el que creemos firmemente, 

po r el simple hecho de sum ar en lugar de dividir, algo 

que está muy arraigado en la cultura montaf1era. Para 

empezar, el ejemplo lo dieron primero los clubs de 

monta11a: Ce ntro Excurs ionista de Petrer y Club Alpi

no Eldense, sumando apoyos al proyecto que Cuenta

monte s les había presentado. 

LA IDEASE CONSOLIDA 
No pasó mucho tiempo hasta que dejamo s per

fectament e maqu etada la publicación: por un lado, el 

certamen literario de cuentos y relatos cumpl e la misión 

de traer a los habitante s de nuestro valle las últimas ten

dencias literarias en torno al mont añismo y, por otro, ex

portar el resultado de las inquietudes que, sobre la mon 

taña, tienen nuestros artistas y montañero s: nacían así 

los Galardon es Cuentamontes como reconocimiento a 

la dedicación de nuestros paisanos hacía el mundo de 

la montaña en sus diversas acepcione s. La sum a de es

tas aportacio nes al libro convirtió un acto, que debiera 

haber sido una simple entrega de premio s, en una gala 

monta11era sin precedentes en nuestra comarca . 

PUBLICACIONES 
Es natural que se fundam ente lo realizado princi 

palment e en base a lo publicado y así, el primer Cuen
tamontes 2008 presentó, además de los trabajo s fina

listas y ganador es, otros apartado s de índole artística 

relacionados con el mundo de la montaña y el monta 

ñismo. En el prim er concur so resultaron ganad ores el 

toledano Florentin o Caballero Santacruz, en categoría 

abso luta, y el elde nse Rafael Ruano Cerdá del premio 

loca l, concediéndo se un accésit especial a los petre

renses Jo sue y Raqu el Ballester, Emilio Saez y Em ilio 

Bravo. En el apartado de galardonados, el libro inclu

yó el relato de la expedición al C ho-Oyu¡ al fotógrafo 

Miguel Ángel Pujalt e Alberola¡ al filatélico Franci sco 

Moya Calleja¡ al poeta Francis co Mollá Monte sinos¡ 

al dibujante H elios Villaplana Plan elles y al monta11e

ro Daniel Esteve Poveda. La Gala se celebró en Elda, 

en la Fundación Paurides. 

La edición Cuentamontes 2009 descubrió como 

ganador del premio absoluto a Rub én Martín Carnen

forte de Tarrasa y a la eldense Elda Pérez Moneo en el 

apartado local. Las estatuillas Cuentamontes y el reflejo 

en el libro de sus actividades corre spondieron al pintor 

Migue l Ángel Esteve¡ al fotógrafo Jo sé Joaquín Pérez 

Soriano¡ al Grup o del Volunt ariado Medioambi ental 

del C.E. de Petrer¡ a la poeti sa Sacra Lea]¡ al escritor 

Florentino Caba llero Santacruz, y al montañ ero Car

melo Beltrán Jo ver, a título póstumo. En esta ocasión, 

Petrer acogió la celebració n de la segunda Gala. 

En la tercera edición de Cuenta montes 201 O el sa

lón de actos del Museo del Calzado de Elda acogió la 

Gala anual, recibiendo los galardone s Cuentamont es 

el fotógrafo Gabriel Gómez Pérez, corno ganador del 

certamen intern acional de fotografía, iniciado en esta 

edición ¡ el po eta Darnian Varea¡ el pintor Luis Soria¡ el 

buscador de fósiles Marcelo Torre s Can tero¡ la Op era

ción KIMAKE -80¡ el escritor Rub én Martín Camen

forte y los pion eros de la escalada en nuestro Valle,José 

Cu ENT AMO N TE S 
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Las autoridades de 
ambas ciudades en 
la inauguración de 
la feria. 

Navarro Brotons y Helios Payá Reig. En el concur so 

literario resultó ganadora absoluta la aragonesa María 

Victoria Trigo Bello, y en el premio local repitió el el

dense Rafael Ruano Cerdá. 

Para la edición Cuentamontes 2011, están ya de

signados los galardonados que recibirán las estatuillas: 

el poeta petrerense Francisco Blascoi el pintor eldense 

Francisco Esteban Navarro, la escritora María Victoria 

Trigo Belloi la expedición del CE. de Petrer Chin

chey-1982 , y a título póstumo , los montañ eros Rafael 

Vercher Carratalá y Javier Navarro Sánch ez. Los res

pectivos concursos darán la lista de los ganadore s en 

literatura y en fotografía. 

Pero además de las tres ediciones publicada s has

ta la fecha ( Cuentamontes 2011 se publicará previsi

blemente en febrero de 2012), en el aüo 2009 se llevó 

a cabo una edición especial: Reflexiones sobre el Parque 
de Montaña Daniel Esteve, cuyo autor es el propio Da

niel Esteve Poveda, y ya en 2011 se ha publicado mi 

primera novela de temática montaüer a: Bandera sobre 
la cumbre; el primer número de la colección "Cuen

tos para la mochil a''. un nuevo proyecto editori al del 

grupo, que quiere recoger aquellos cuentos o relatos 

que, por su larga extensión, no tienen cabida en el libro 

Cuentamont es. 

Al margen de publicaciones. Además de pre

mios y publicaciones, Cuentamonte s celebró también 

conferencias y tertulias literarias, al tiempo que iba 

consolidándose como grupo hasta que, a med iados 

del 201 O, se constituyó en sociedad cultural y depor

tiva: "CUENTAMONTES, GRUPO LITERARIO Y 

MONTAÑERO ''. inscrito en el Ministerio de Cultura 

y también como entidad de la Federación Espat'iola 

de Montañi smo. En el mismo acto constitucional fu¡ 

108 • FESTA2orr 

nombrado presidente fundador , y Daniel Esteve Pove

da, nue stro presidente de Honor. 

Un grupo inquieto. Poco a poco , el grupo ha ido 

sumando socios con valor participativo, aficionados o 

profesionales, especialistas en distintas disciplinas crea

tivas: pintores, poetas, fotógrafos, escritores, dibujan 

tes, periodistas, informáticos, actores o mú sicos, como 

Darío Palomo, quien compuso este 2011 un tema que 

nos identifica desde el mismo momento de su estreno 

en la Gala. Familiarmente nos definimo s ent re noso

tros como "cuentamonticos ''. apelativo cariüoso que 

extrapolamos a tod os los finalistas en las tres ediciones 

ya que, con algunos, mantenemos permanente o espo

rádica relación, habiendo acut'iado un concepto que va 

tomando cuerpo poco a poco: "la generación Cuenta

montes de escritores de montaüa ". 

ESCRITURA MONTAÑERA 
Precisamente , para compactar mejor esta idea y, 

fruto del acuerdo con la Fundación Pauride s, decidi

mos organizar el Prim er Taller de Escritura Montañe

ra que, a la hora de redactar este artículo, suponemos 

habrá tenido lugar en el mes de julio, con el éxito que 

le auguro, contando con la participación del ilustre 

escritor especializado en mon tañismo Agustín Fans, 

Florentino Caballero Santacruz, primer ganador de 

Cuentamon tes 2008 y la filóloga Amor Góme z Rico, 

responsable del área internacion al de Cuen tamont es. 

El taller cuenta también con la participación de Luis 

Villaplana, director del medio digital Petreraldía y 

Carlos Muüoz Repiso, director de la revista Peüalara, 

una de las más prestigiosas y longevas del montafüs 

mo nacional. 

FERIADELLIBRODEAUTORESDELVALLE 
Desde el mismo inicio de Cuentamont es, había

mo s insistido en lo bonito que sería organizar una Feria 

del Libro dedicad a a los autores del valle, coincidiendo 

con la fiesta anual del libro, y siendo fieles al espíritu 

Cuentamont es de estrechar lazos culturales entre am

bas poblacione s. Después de mucho insistir, un día, al

guien dijo que no era cosa nuestra el organizar eventos 

del calibre que pretendí amo s. Esa persona debe saber 

mucho de literatura, de política y de administraciones 

locales, pero desconoce por completo la capacidad or

ganizativa de un grupo de alpinistas, y pasó lo que tenía 

que pasar: que se comió con patatas sus apreciacione s. 

La Feria se celebró y fue un éxito en todos los sentidos: 

en ventas, en particip ación de escritores y en asistencia 

de público. Tanto fue así que nue stra feria duró 1 S días 

y la organizada "oficialmente" cerró muchos días antes 

de lo previsto. 

La Feria contó con la inestimable colaboración 

de los departamentos de cultura de ambo s Ayunta

miento s y con sus fondo s de ediciones, así como los de 

Caixapetrer, y otras 40 entidades, editoriales y editores 



privados que apo rtaron sus publicaciones. Mención 

espec ial merecen los directores de cultur a Juan Ramón 

García Azorín y María Salud Sánchez. 

Cuentamontes ha demostrado que es deseable y 
que es posib le una Feria del Libro que acerque las letras 

de nuestro valle a los lectores, y propone la alternanc ia 

anual entre amb as poblaciones. Qpe puede mejorar

se dependerá de la voluntad política de cada Ayunta

miento y de la apuesta que haga por ella. Una bella idea 

que acerca a los ciudadanos nuestro acervo literario de 

manera sencilla y directa . 

BIBLIOGRAFÍA 
Uno de los logros de la Feria del Libro fue, sin 

dud a, la realización de un catálogo que ha sido consi

derado el primer paso hacia el catálogo definitivo que 

contenga toda la ob ra editada en nuestro valle, cuyo pri

mer paso fue el acuerdo cerrado entre los responsables 

de cultura de ambos Ayuntam ientos y la cons iguiente 

creación de un equipo de trabajo que se ocupará de 

llevarlo a cabo y que contará con el apoyo editorial de 

Cuentamontes y Caixapetrer. 

El catálogo publicado 
con motivo de la 

feria. 

• 1;, abril 2011 

¿HASTA CUANDO? 
Co ntesta ré la interrogante con otra pregunta: 

¿Q uién lo sabe~. Cuentamont es es un grupo bohe

mio, como correspo nd e a unas mentes y unas almas 

inqui etas, que no se someten a nada, ni a nadi e¡ mu 

cho m enos en todo aquello que sea esencial a la idea 

más elemental de libertad , sin trabas ni ataduras, aun 

que firme cuando existe el compromiso. Cuentam on

tes puede durar mu chos aüos y puede hacer muchas 

pequeüas cosas a favor de la cultur a de nuestro valle, o 

puede desaparecer antes de que este artículo vea la luz 

pero, en cualquier caso, habr á sido siempr e algo sin

cero, hecho desde el co razón, literario y rebelde. Un 

corazó n emin en teme nte curtido en la montaüa y con 

ed ucación montaüera. 

cuenta montes 

C uENTAMONTES 

Cartel del taller. 

El escritor especiali
zado en 111ontañis mo 

Agustí n Faus. 
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• DE BAJADA POR EL iv!ISMO LUGAR AL ANOCHECER 
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etrer 1611 
Los apellidos de 

los nuevos pobladores 
Enrique Mira-Perceval Verdú 

Mª Carmen Rico Navarro 

Con motivo de la conmemoración del 400 aniversario de la llegada de los nuevos pobladores 
a PetrerJ tras la expulsión de los moriscos) creemos importante¡ para conocer mejor las raíces 
de nuestra villa) estudiar su origen y procedencia) por lo que centraremos nuestro trabajo en 
el estudio antroponímico y genealógico de las 100 fanulias que vinieron a repoblar Petrer tras 
la expulsión de los moriscos y que quedaron recogidas en la documentación de la época) con 
un total de 9 S varones y S viudas) representadas por 49 apellidos. 

omo es lógico, se produjo un cambio 
radical respecto a los apellidos que 
portaban en Petrer las familias mudé

jares y moriscas, algw1as de las cuales 
constan desde 1478 y perduraron 

durante todo el siglo XVI y hasta el año 1608. Familias 
moriscas fueron los Abonnacer, A<;:acay (Acay), Alaig 
(Alhag/ Alaig), Aladich (Alarig), Alasdrach (Alasarch), 
Alcayt (Alcaide), Almaurilli (Almanari), Almate, Al
mielli, Baroni, Buxerham, <;:aet, Castellani, Castorli, 
Catdon (<;:aydon), Cibon (Sitbon), Ducalem, Guni
guet, Lombart, Lopo, Maglin, Man;:, Mecliu, Melich 

(Mili ch), Alpelo (Pelo), Pan chut y Perpir1
• 

Los datos que nos proporcionan los listados pu
blicados por Asins y Rico, y sobre todo los de 1603 
a 1608, permiten estimar que a la villa de Elda le co
rrespondería w1 total cercano a 486 casas de moriscos 
( unos 2.106 habitantes) y en el caso de Petrer unas 24 5 
casas moriscas (unos 1.102 habitantes) y 7 familias 
cristianas ( unos 33 habitantes). La importancia nwné
rica de ambas poblaciones ha sido puesta de relieve re
cientemente por]. Piqueras, quien recalca que los pue
blos del Vinalopó Medio pertenecientes fiscalmente a 
la fillola de Elda eran de gran tamaño, superiores a 200 

casas, lo que les confería un carácter particular que se 
alejaba del típico poblamiento disperso del resto del 
Reino de Valencia. La villa de Petrer sería equipara

ble en tamaño a los pueblos cristianos, que contaban 

aproximadamente con unas 230 casas, sin contar a la 

ciudad de Valencia. Por su parte Elda igualaría en nú
mero de casas a los grandes arrabales de Segorbe, Xati

va o Cocentaina, por ejemplo, y compartiría el tamaño 
de las cercanas Monover, Aspe y Novelda2

. 

Don Antonio Coloma y Saa, segundo conde de 
Elda, después de ser virrey de Cerdeña (1584-1594), 
dirigía las galeras en Portugal cuando sobrevino la ex
pulsión de los moriscos en 1609, con lo que más de 
cuatro quintas partes de la población del condado fue 
deportada a Argelia en los propios navíos que gober
naba el conde. La situación económica y el quebranto 

que supuso la expulsión para su hacienda, le obligó a 
iniciar un proceso de repoblación estableciendo las car
tas pueblas de Elda y Petrer en 1611. Por tanto, tras la 

orden de expulsión del año 1609 del rey Felipe III, Pe
trer quedó prácticamente deshabitado. Posteriormente 
el rey facilitó que el señor territorial volviera a poblar 
las casas y tierras que habían quedado abandonadas, 
con nuevos habitantes cristianos, siéndole otorgada 
carta de población en 1611. Las cartas de población 
eran los docun1entos notariales que se redactaban para 
establecer las condiciones con que se tenía que hacer 
la nueva repoblación, era un contrato entre el señor y 
los pobladores cristianos que llegaban al territorio; en 
ese pacto se establecían las condiciones económicas, 

sociales y políticas que regirían las relaciones entre el 
señor, el pueblo y sus nuevos habitantes. Por tanto, el 



\ 

) 

l 

citado documento sería el que iba a establecer el punto 

de partida de la nueva historia de Petrer. 

Las cond iciones qu e se estipularon en la Carta 

Pu ebla se mantu vieron , no sin revisiones, como las del 

27 de oct ubre de 1612, el 3 1 de julio de 1616 o la de 

junio de 1727, hasta la abolición definitiva de los seüo

ríos en 1837, en el reinado de Isabel II. 

Para ocupar el vacío dejado por los mori scos 

y pod er sembrar las tierras cuanto an tes, la Real Au

diencia ordenó a los seüores valenciano s el 25 de di

ciembre de 1610 que repobla sen los lugares dejado s 

por los mori scos en el plazo de seis meses; orden qu e 

fue reiterada desde Valencia en otro bando del 12 de 

enero de 1611. Finalmente, el l 5 de julio de ese mis

mo aüo, se les dio un plazo de quin ce días para llevar a 

cabo la repoblación de los territorios . Esta reiteración 

de órdenes para repobl ar los lugares desalojado s por 

los mori scos hace suponer qu e la repob lación debió de 

ser lenta, o al meno s no tan rápida como las autorida

des deseaban, con seguridad debid o a la urgencia qu e 

había por sembrar los campos .Aunque posib lemente 

no fue lo más común, Mut'í.oz Lorent e3 apunt a que el 

obispo de Orih uela cuent a en una carta datada el 9 de 

oc tubr e de 1609 cómo, estando aún en Petrer los mo 

riscos en sus casas, habían aparecido ya sus impacientes 

L os APEtuoos DE to s N U EVOS POB LADO RES 

sustitut os, proven ientes de Alicante, Monforte y Jijona , 

qu e habían ocupado setenta casas4
. Y un mes despu és, 

en otra carta, el ob ispo inform aba de que en Petrer ha

bía "corno cien casas de nuevos pob ladores christianos 

viejos''. de los cuales sesen ta "estavan de asiento ". No 

obstante, todo parece indicar qu e lo ocurrido en Petrer 

y quizás en otros lugares del Med io Vinalopó no fue la 

tónica general. La marque sa de Guadalest, por ejem

plo, se lamentaba ante el Co nsejo de Aragón de qu e los 

1.200 mori scos qu e vivían en su valle hubi esen sido 

reemp lazados por sólo 120 cristiano s viejos. Lo qu e no 

decía la m arquesa, como ninguno de los otros seüores 

valencian os, era qu e una de las causas de esta demora 

en la repob lación de sus tierras se debí a a las exigencias 

qu e imp onían a los recién llegado s, con obligacio nes 

similares o peores a las qu e ataban a sus antiguos vasa

llos mori scos. 

En Petrer, fue el 19 de agosto de 16 11 cuando se 

acordaron los capít ulos con los 95 hom bres y 5 viu

das (por cuatro de éstas firmaron sus hijos y por un a 

su cu11ado) que vinieron de Casta lla5
, Biar, Xixona 6

, 

Montfort y la ciud ad de Alacant con toda su hu erta 

(Agos t, Sant Vicent y Mutxa meF), cantid ad inferior 

en un 59' 16% a la que se estima para los momento s 

an tes de la expulsión de los mori scos 8
. El censo de 

Lugares de origen de 
los pobladores de Pe

trer. A110 161 J. Hay 
que tener en cuenta 

que en estos momen-
tos lbi pertenecía a 

Xixona, Tibi formaba 
parte de la baronía 
de Castalia y Sant 
Vi cent, Sant Joan, 

Mutxamel, Montfort 
y Agost pertenecían a 
la ciudad de Alicante. 

(Elabor.ición del 
mapa Pablo Carrillo, 

Francés). 
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Escudo de la familia 
Rico en la calle Mayor 
de Castalia. 

Generalidad de 1646, estimó para Petrer 120 familias, 

equivalente a unos 540 habitantes 9. 

Sabina Asins apunta que los repobladores se 

sentirían atraídos a trasladarse a Petrer por la gran frag

mentación y dispersión de la tierra en sus lugares de 

origen, ya en el año 14 56, el 66' 6% de las explotaciones 

de la Foia de Castalla constaban de cinco campos y en 

algunas ocasiones se llegaba a los veintitrés. Este espa

cio agrario, debido a repartos de herencias o ventas, 

estaría todavía más fragmentado en 1611, motivo que 

debía ser más que suficiente para plantearse el cambio 

de domicilio, ya que por otra parte se sabe que las car

gas señoriales que pagaban en Castalla, Onil y Tibi al 

duque de Mandas y marqués de Terranova no eran 

muy elevadas 1°. 

En el capítulo 27 de la Carta Puebla de Petrer se 

daba un plazo de seis días para que cada uno de los 

nuevos pobladores presentara "auto de su decendimiento 

de donde nació o de donde ha estado vezino, y tome título 
de Jranquesa de dicha Villa la cual dará y pedirá al Justicia 
y Jurados de dicha Villa, cuyas Jranquesas manda su Exce
lencia al escrivano de los Jurados que registre con todo efec
to en tiempo con los autos de desavisindamiento y haver 
mandadas .firmansas, de lo qual se tenga libro particular 
en donde esté todo continuado, so las penas de perdición de 
las suertes que les havrá cabido y de las penas de dicho ban
do de quinse de julio de dicho Señor Regente y Visitador de 
dicha población, si no continuara la dicha residencia". De

bemos lamentar que este registro de descendimiento 

no se conserve o no se haya localizado hasta la fecha, 

por lo que hasta ahora sólo se han podido encontrar 

documentos indirectos que nos informen sobre la pro

cedencia de estas familias. 

A este respecto, Concepción Navarro 11 (1985) 

publicó una relación de 22 familias de Castalla que vi

nieron a repoblar Petrera principios de agosto de 1611. 

Se trata de un documento del Archivo Municipal de 
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Castalla muy importante en el momento de su publi

cación, ya que no fue hasta 1998 cuando apareció en 

el Archivo Condal una copia de la carta de población 

en castellano, correspondiente al siglo XVIII, que nos 

permitió conocer el nombre de todos los pobladores 

que vinieron a Petrer 12
• El documento de Castalla es un 

proceso puesto por los síndicos de dicha villa el 16 de 

octubre de 1612 contra 22 familias que se vieron in

mersas en el mismo. Gracias a este documento pode

mos saber el origen de los pobladores que llegaron de 

Castalla, a los que se les reclamaba el pago de una serie 

de impuestos municipales y reales a los que estaban 

obligados por mantener en Castalla tierra o casa duran

te algún tiempo. De los 22 vecinos que cita la autora, y 

que se negaron a pagar dichos impuestos por no ser ya 

vecinos de Castalla, no aparecen en la copia de la Carta 

Puebla de Petrer 6: Joan Payá, Gabriel Esteve (justicia 

en 1616) , Joachin Esteve, Guillén Payá, Pere Rodrí 

guez Martí y Joan Colomina. Los que si se relacionan 

en ambos documentos se reflejan en el listado adjunto 

de todos los pobladores, indicándose la procedencia 

de Castalla (Tabla 2). Los 22 vecinos esgrimieron que 

eran vecinos de la villa de Petrer y al no ser ya vecinos 

de Castalla no tenían porque pagar. El pleito llegó hasta 

la Audiencia Real, duró algunos años y finalmente fue

ron únicamente los hermanos Joan y Guillén Payá los 

que quedaron obligados a pagar la "peyta real" por las 

tierras que tenían en Castalla. Como ya hemos apunta

do con anterioridad los hermanos Payá no están en la 

relación de nuevos pobladores que llegaron a Petrer. 

Volviendo a la Carta Puebla, en total se repar

tieron 100 suertes, firmándola 92 personas y otras 8 

fueron representadas por sus hijos, padres, hermanos y 

cuñados. Sólo en el caso de Nicolás Sarieto, que estaba 

ausente, fue representado por Francisco Hernández, 

sin que conste parentesco alguno. En la Tabla 2 puede 

verse la relación de pobladores. 

Las 100 familias de cristianos que vinieron a re

poblar Petrer trajeron, como ya hemos apuntado, un 

total de 49 apellidos. Llegaron los Rico 13
, Bernabeu, 

Maestre 14, Miralles, Payá, Brotons, Pérez 15 
... muchos 

de los cuales se han mantenido hasta nuestros días. La 

mayoría de los apellidos que trajeron los nuevos pobla

dores forman parte desde entonces de nuestra geogra

fía onomástica. Al tiempo que apellidos como Huesa, 

Carransa o Carranza y Sarieto han desaparecido por 

completo . Tampoco en el padrón actual existen Perpi

ñá y Sirvens, aunque si se conservan evolucionados a 

Perpiñán y Sirvent. 

Otros apellidos que vinieron en 1611 con los nue

vos pobladores perduran hoy muy escasamente como : 

Terol, Perales, Arques, Colomina, Seva, Gironés, Boix, 

Coloma y Alberola. Entre todos sumaban 13 personas 

en 1611 y en la actualidad, según el censo de 2011, son 

81 personas. Los apellidos de los nuevos pobladores 

eran los siguientes: 



Los APELLIDOS DE LOS NUEVOS PO BLADORES 

TABLAL-APELLIDOSDELOSNUEVOS POBLADORES 

APELLIDO 
N° de personas 

para cada apellido 
----- - - -- -------------------- ------ ----

Rico 11 

Bernabeu s 
Maestre, Miralles y Poveda 4 

Cerdá, Esteve, Pastor, Payá, Pérez16
, Seva y Vicedo 3 

Alcaraz, Amorós, Colomina, García, Hernández, Mira, 2 
Montesinos, Morant, Planelles y Soler 

Agulló, Albero la, Amat, Arques, Bellod, Boix, Broto ns, 1 

Carranza, Coloma, Cortés, Durá, Gil, Gironés, Huesa, Juan, 
Marco, Mollá, Perales, Perpiñán, Ramos, Rubio, Sarieto, Segura, 
Serrano, Sirvent, Terol y Tortosa 

Madres viudas de apellido desconocido 

Total repobladores 

En la Tabla 3, donde se relacionan el número de 
habitantes del padrón municipal a fecha de enero de 
2011, se indica el número de habitantes que hoy portan 
los apellidos que ya aparecían en la Carta Puebla hace 
cuatrocientos años, tanto por primer como por segun

do apellido. Se puede apreciar como de un total de 49 
apellidos que se establecieron en 1611 perduran 46, 
habiendo desaparecido los apellidos Carranza, Huesa 
y Sarieto. Desconocemos la causa de su desaparición, 

pero se puede deber bien a que emigraron a otros lu
gares, o no tuvieran hijos varones. No obstante, estos 
tres apellidos ya eran escasos en 1611, pues contaban 
sólo con un miembro, lo que hacía previsible que esto 
sucediera. La desaparición de los Huesa y Sarieto pudo 
producirse en los primeros años ya que no figuran en el 
alarde de armas de 163317

• 

En esta comparación con el censo de 2011, sólo 

13 apellidos han incrementado su proporción respecto 
al resto ( Gráfico 1 ). De los que han perdido peso res
pecto al que tenían en 1611 destacan el apellido Rico, 
que pasa de un l 1A6% al 6,65%, el apellido Bernabeu 
del 5,21 % al 2,37% y los Maestre que pasan de repre
sentar un 4,171 % al 3A3%. No obstante, estos tres ape
llidos siguen manteniendo unos porcentajes elevados. 

Centrándonos en los apellidos con mayor núme
ro de pobladores: Rico, Bernabeu, Maestre, Miralles y 
Poveda, observamos que estos cinco apellidos suponen 
el 29% de la población, siendo los Rico los más nume
rosos, representando más de un 11 % de toda la pobla
ción, ocupando los cargos municipales principales. Así 
el justicia era Jerónimo Rico, el lugarteniente de justicia, 
fue Cristóbal Rico, Gaspar Rico que ocupaba el cargo 

de almotasen y Joseph Rico, sobrecequiero. Dejando 
el resto de cargos, es decir, el de los cuatro jurados para 
Jerónimo Alcaraz, Joseph Bernabeu, Pedro Colomina y 

4 

100 

Bartolomé Vicedo. Este predominio de los Rico puede 

deberse a que ya antes de 1611 alguna rama de la familia 
estaba asentada en Petrer, pues Josephus Rico era alcalde 
del castillo de Petrer entre los años 1603-160818

. 

Como hemos comentado anteriormente, cono

cemos por el pleito de 1612 que al menos 16 pobla
dores procedían de Castalla, representados por los 11 
apellidos siguientes: Amad, Colomina, Esteve, Giro

nés,Juan, Payá, Perales, Poveda, Rico, Serdá, Vellot. Por 
lo que estimamos que hasta un 30% de la repoblación, 
pudo proceder de esta villa de Castalla. 

Dos personas que aparecen en el pleito llevaban 
el apellido Rico, como el justicia Jerónimo Rico. Pero 
apenas un año después constan 6 nuevos pobladores 
procedentes de Castalla19

, de los cuales sólo Pere Ro
dríguez, aporta un nuevo apellido a la población y que 

debe de tratarse del mismo Pedro Rodríguez, que figura 
como jurado en el alarde de armas de 1633 ya citado. 

Otro de los apellidos del que se ha localizado su 
procedencia es el de Planelles, los cuales eran origina
rios de Alicante y Mutxamel2°. Por un lado, cuando en 
la Carta Puebla se cita a "Nadal Planelles por su madre 
viuda de Melchor Planelles" hace referencia a Nada! 
Planelles, hijo de Melchor Planelles21 y de Isabel Juana 
Bernabeu, y que casó en Mutxamel con Esperanza Al
bero la, siendo velados22 en Petrer el 23 de septiembre 
de 161223

. Nos consta que Melchor Planelles era hijo 
de Francisco Plan elles, justicia de Alicante en 161 O, por 
tanto pertenecía a la nobleza alicantina. 

Otro miembro de la familia que aparece en la 
Carta Puebla es Francisco Planelles, que debía ser el 
hermano de Nada! y el cual casó el 20 de marzo de 
1609 en Mutxamel con Ana Alberola, siendo velados 
en Petrer en 161024

. Por tanto, la familia Planelles pasó 
de Mutxamel a Petrer. 
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También quien figura como Olivero Bernabeu, 

debe de tratarse de Agustín Olivero Bernabeu, que 

casó en Mutxamel con Luisa Planelles y fueron velados 

en Petrer en 161025
• Por este motivo podemos pensar 

que los Bernabeu procediesen también de Alicante y 

su huerta. Cabe destacar que en el expediente a Doña 

Mariana Planelles con motivo de su matrimonio con 

Don Ventura Pérez Gisbert26 (1874-1930), se indica 

que en 1611 "... no eran admitidos por pobladores 

de esta villa a lo menos los que no tenían el honor y 

goce de ciudadanos de Inmemorial ... "27
• Es decir que 

no se admitían por nuevos pobladores a quienes no 

tenían origen noble. En el caso de los Rico y Planelles 

ha quedado acreditado esa nobleza de origen aunque 

en el resto de casos no se ha podido corroborar, pero 

lo cierto es que procediendo de villas reales como Ali

cante, Xixona y Biar, es probable que esta nobleza de 

origen sea cierta y como ejemplo podemos comprobar 

que algunos apellidos que los encontramos en la Carta 

Puebla como los Arques, Bernabeu, Brotons, Cortés, 

García, Mira, Pérez, Sirvent y Soler, también aparecen 

en las listas de insaculación28 del siglo XVI en Xixona. 

Otro grupo de apellidos lo componen los Maes

tre, Marco, Amorós y Perpinyá, que parecen proceder 

de Biar, los cuales representan el SA% de la población. 

Estos cuatro apellidos son característicos de esta villa 

real con voto en Cortes donde ya en el censo de 151029 

para una población de 99 vecinos (c. 445 habitantes) 

aparecían siete Maestres en su forma valenciana de 

Mestre, tres Marcos y Amorós y nueve Perpinyá30
. 

Seva y Vicedo, parecen proceder de Agost, repre

sentando el 4% del total de los apellidos y el 6,32% de la 

población. Aunque no hemos encontrado ningún docu

mento que lo acredite, en esta población cercana a Petrer 

ya en 1510 habitaba unJoan Vicedo y en un censo de 

Agost de 15 72 3 
\ ya constan cuatro personas con el apelli

do Seva y seis con el apellido Vicedo. 

Respecto del apellido Mira, es más complejo 

determinar su procedencia pues en la fecha de la ex

pulsión ya se hallaban dispersos en varias poblaciones 

como Agost, Montfort, Novelda, Ibi, además de la con

sabida villa real de Xixona. 

Por último, otro aspecto importante que implan

ta la Carta Puebla, es la organización del gobierno de 

la villa, ordenando en el capítulo 1 ° que el día de San 

Bartolomé de cada año, tendrá lugar el nombramiento 

de un justicia32 y un lugarteniente33 de justicia que se 

encargarán en primera instancia de las causas civiles 

y criminales según privilegios del reino y costumbre 

del condado. También se nombrarían tres jurados, un 

almotacén34
, un clavario35

, un sobrecequiero36 y un re

partidor de aguas, teniendo que realizar juramento en 

manos y poder del procurador y baile37 del condado. 

En el capítulo 2° se establece que para la elección 

de estos oficios tenían que salir tres personas honradas y 

beneméritas para la elección del conde. Y en el capítulo 

3°, que ese mismo día de San Bartolomé sean elegidos y 

nombrados doce consejeros a voluntad del conde o pro

curador general. 

A través de este trabajo se observa claramente que 

las fanulias que repoblaron Petrer a principios del siglo 

XVII, posiblemente entre finales de 1609 y el 19 de agos

to de 1611, cuando se promulgó la Carta Puebla, vinie

ron principalmente de la Foia de Castalla y de la huerta 

de Alicante. Se trata, por tanto, de personas de pueblos 

vecinos y próximos a Petrer. 

Como decíamos al principio de este artículo, para 

conmemorar el cuatrocientos aniversario de la llegada 

de aquellas cien familias, aparte de dar a conocer sus 

apellidos, hemos intentado averiguar sus orígenes y 

procedencia, más allá de los datos conocidos en ar

chivos, bibliografía y fuentes clásicas como Cavanilles, 

quien al referirse a las diferencias existentes entre los 

moradores de Petrer y los de Elda dice "los de Petrel 

oriundos de la antigua hoya, de donde vinieron a reem

plazar los moriscos expulsos ... "38
. 

Por su parte, el catedrático de Latinidad de Orihuela, 

Josep Montesinos ( 1794, 1077 / 2 ), menciona otras po

blaciones, y cuando se refiere a los pobladores dice "que 

fueron cien vecinos o familias que en aquel año poblaron 

de nuevo esta Villa y que para entrar a ser n1iembros de la 

presente República, gozar de inmunidad y privilegios to

dos traxeron así el desvecindario del pueblo donde habi

taron y aprobación de las justicias de su honrado proceder, 

como principalmente que eran y descendían de linajes y 

fan1i.lias de christianos viejos¡ cuyos originarios aunque 

la poblaron de los pueblos circunvecinos pero en mayor 

número eran de las Villas de Castalla, Onit Biar, Xixona, 

Muchamiel y otros lugares de la huerta de Alicante como 

que pasa en esta Villa por tradición cierta, diferentes ano

taciones en los Libros de esta Parroquial y repetidas dili
gencias practicadas por el tiempo respectivamente por las 

familias sus descendientes que en el presente componen 

en gran parte el vecindario de esta Villa"39. 

En nuestro análisis de estos apellidos, hemos aven

turado otras hipótesis de procedencia, también muy pro

bables, por tratarse de municipios limítrofes con Petrer y 

vinculados por lazos fan1i.liares con dichos repobladores. 

Los descendientes actuales de aquellas cien fan1i.lias 

que, todavía hoy, portan los apellidos de los repobladores, 

tienen su origen en los pueblos vecinos citados en este 

trabajo. Estos entrañables lazos de vecindad y hermandad 

son muy fuertes y habría que potenciarlos para no olvidar 

nuestras propias raíces. No podemos, ni debemos, dejar 

de recordar que estas personas trajeron a Petrer su cultu

ra, sus tradiciones y sus costumbres. 

Es una ocasión única para celebrar un acto insti

tucional de hermanamiento o reconocimiento a estos 

pueblos que contribuyeron con sus vecinos a que Pe

trer se repoblase tras la desafortunada expulsión de los 

moriscos. Olvidar nuestros orígenes es olvidar nues

tra identidad . 
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1 Agulló, Cristóbal 1 

2 Alberola,Joseph mayor 1 Mutxamel-Alacant 

3 Alearas, Francisco 1 

4 Alcaras,Jerónimo jurado 1 

5 Amad,Jayme, "el hombre" 1 Castalia 

6 Amorós, Francisco 1 Biar 

7 Amorós, Francisco por él y por su madre ( viuda) 2 Biar 

8 Arques,Jayme l 

9 Bernabeu, Francisco 1 Mutxamel-Alacant 

10 Bernabeu,Joseph jurado 1 Mutxamel-Alacant 

11 Bernabeu,Joseph menor l Mutxamel-Alacant 

12 Bernabeu, Luis 1 Mutxamel-Alacant 

13 Bernabeu, Olivero l MuLxamel-Alacant 

14 Boix, Bias 1 

15 Brotons,Juan 1 

16 Carransa, Christoval por él y su crn1ada viuda de Bernabeu Peres 2 

17 Coloma, Andrés 1 

18 Colomina, Martín l Castalia 

19 Colomina, Pedro jurado l Castalia 

20 Cortés, Francisco 1 lbi 

21 Durá, Pedro 1 

22 Esteve,Jayme l Castalia 

23 Esteve,Juan l Castalia 

24 Esteve, Pedro 1 Castalia 

25 García, Gaspar 1 

26 García, Melchor 1 

27 Gil,Juan menor 1 

28 Gironés,Joseph 1 Castalia 

29 Hernándes, Francisco por él y Nicolás Sarieto 2 

30 Hernándes, Sebastián 1 

31 Huesa, Antonio l 

32 Juan, Ginés l Castalia 

33 Maestre, Baltasar 1 Biar 

34 Maestre, Gaspar 1 Biar 

35 Maestre, Melchor por él y por su madre 2 Biar 

36 Maestre, Pedro 1 Biar 

37 Marco, Pedro 1 Biar 

38 Mira, Gaspar 1 

39 Mira, Onofre 1 

40 Mi ralles, Francisco 1 Montfort-Alacant 

41 Miralles,Juan y por su hermano el Dota r Mateo Poveda 2 Montfort-Alacant 

42 Miralles,Joseph l Montfort-Alacant 

43 Mi ralles, Pedro 1 Montfort-Alacant 

44 Mollá, Cristóbal l 

45 Montesinos, Andrés 1 

46 Montesinos, Francisco 1 

47 Morant, Pedro mayor 1 

48 Morant, Pedro menor l 

49 Pastor, Francisco 1 Sant Vicent-Alacant 

so Pastor,Joseph l Sant Vicent-Alacant 

51 Pasto1; Pablo 1 Sant Vicent-Alacant 

52 Payá, Bartolomé 1 Castalia 

53 Payá, Ginés l Castalia 

54 Payá Gregario l Castalia 

SS Perales, Pedro Andrés 1 Castalla 

56 Peres,Juan l Castalia 

57 Peres,Juan l Castalia 

58 Perpiñá, Pedro Juan 1 Biar 

59 Planelles, Francisco l Mutxamel-Alacant 

60 Plan elles, Nada! por su madre viuda de Melchor Planelles 2 Mutxamel-Alacant 

61 Poveda,Jayme por él y su hijo 2 Castalia 
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62 Poveda, Pheüpe 1 Castalla 

63 Ramos, Pedro 1 

64 Rico, Antonio 1 Castalla 

65 Rico, Cristhoval lugarteniente de justicia 1 Castalla 

66 Rico, Damián 1 Castalla 

67 Rico, Damián l Castalla 

68 Rico, Gaspar primo almotasen l Castalla 

69 Rico, Gerónimo justicia 1 Castalla 

70 Rico,Joseph mayor sobresequiero l Castalia 

71 Rico,Joseph menor l Castalla 

72 Rico,Juachín l Castalla 

73 Rico,Juan 1 Castalia 

74 Rico, Pheüpe 1 Castalla 

75 Ruvio,Joseph l 

76 Segura, Miguel l 

77 Serdá, Onofre 1 CastaUa 

78 Serdá, Thomás por él y su madre ( viuda) 2 CastaUa 

79 Serdán,Joseph l Castalla 

80 Serrano, Ginés l 

81 Seva, N icolás 1 Agost-Alacant 

82 Seva, Pedro l Agost-Alacant 

83 Seva, TI10más l Agost-Alacant 

84 Sirvens, Damián l Xixona 

85 Soler,Juan l Xixona 

86 Soler, Melchor 1 Xixona 

87 Tero!, Martú1 l 

88 Tortosa,Joseph l 

89 Vellot, Clu·istoval 1 Castalla 

90 Visedo, Bartholomé jurado l Agost-Alacant 

91 Visedo,Juan 1 Agost-Alacant 

92 Visedo, Pedro 1 Agost-Alacant 

GRÁFICOI.-APELLIDOSQUEHANINCREMENTADOSUPOSICIÓNENELPERIODO 1611 -2011 
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Los APELLmos DE Los NUEvos POBLADORES 

TABLA3.- RELACIÓN DE APELLIDOS 2011 

1°APELLIDO 
Total 

2°APELLIDO 
Total 

Nº qo Nº º' , O 

García 1.389 3,99% García l.344 3,86% 

Pérez 757 2,17% Pérez 871 2,50% 

Poveda 595 1,71% Poveda 456 1,31% 

Rico 496 1,42% Rico 451 1,29% 

Payá 422 1,21% Payá 425 1,2296 

Hernández 284 0,82% Hernández 274 0,7996 

Amat 260 0,7596 Amat 251 0,72% 

Maestre 256 0,73% Maestre 299 0,8696 

Brotons 223 0,6496 Brotons 220 0,63% 

Gil 218 0,63% Gil 195 0,56% 

Juan 199 0,57% Juan 172 0,49% 

Rubio 182 0,5296 Rubio 139 0,40% 

Montesinos 179 0,51% Montesinos 141 0,40% 

Bernabeu 177 0,51% Bernabeu 206 0,5996 

Cerdá 148 0,42% Cerdá 94 0,27% 

Mira 145 0,4296 Mira 116 0,33% 

Serrano 143 0,41% Serrano 163 0,4796 

Amorós 141 0,4096 Amorós 149 0,4396 

Pastor 139 0,4096 Pastor 132 0,38% 

Tortosa 134 0,38% Tortosa 138 0,40% 

Esteve 120 0,34% Esteve 137 0,39% 

Vicedo 102 0,29% Vicedo 74 0,21% 

Marco 67 0,19% Marco 49 0,14% 

Cortés 65 0,19% Cortés 73 0,21% 

Soler 63 0,18% Soler 68 0,20% 

Bellot ó Bellod 63 0,18% Bellot ó Bellod 50 0,14% 

Miralles 61 0,18% Miralles 70 0,20% 

Mollá 61 0,18% Mollá 56 0,16% 

Segura 52 0,15% Segura 66 0,19% 

Sirvent 52 0,15% Sirvent 42 0,12% 

Planelles 45 0,13% Planelles 40 0,11% 

Ran10s 35 0,10% Ramos 58 0,17% 

Alcaraz 31 0,09% Alcaraz 68 0,2096 

Morant 31 0,09% Morant 13 0,0496 

Durá 24 0,0796 Durá 28 0,0896 

Agulló 17 0,0596 Agulló 18 0,05% 

Alberola 14 0,04% Alberola 24 0,07% 

Coloma 13 0,0496 Coloma 18 0,05% 

Perpiñán 12 0,03% Perpiñán 7 0,0296 

Boix 9 0,03% Boix 9 0,03% 

Gironés 9 0,0396 Gironés 12 0,03% 

Seva 9 0,0396 Seva 5 0,0196 

Colomina 6 0,02% Colomina 6 0,02% 

Arques 5 0,0196 Arques 12 0,03% 

Perales 2 0,0196 Perales 7 0,0296 

Tero] 2 0,01% Tero! 14 0,04% 

Carranza, Huesa, Sarieto o 0,0096 Carranza, Hnesa, Sarieto o 0,0096 

Total primeros pobladores 7.457 21,40% Total primeros pobladores 7.260 20,84% 

TOTAL HABITANTES 34.843 100,00% TOTAL HABITANTES 34.843 100,00% 
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......,,.,___ os García 
de Loa saJ señores 

de etrer (12s2-1431) 
C.1brid Sl'gur.1 1 krrl'ro 

\ 1·1 
( · ,lrllll'll Rico :\.n .11-ro 

Cronist.1 ofiri.11 dl' b \'ilb dl' Pl'lrl'r 

Desde la conquista cristiana del valle del Vinalopó ( 124 3) hasta la abolición de los señoríos 

jurisdiccionales ( 1837) varios fueron los linajes familiares que ostentaron la posesión de la 

villa y castillo de Petrer. A lo largo de seis siglos de historia y por orden de antigüedad encon

tramos en primer lugar a los García de Loaysa, quienes desde mediados del siglo XIII hasta 

principios del siglo XV poseyeron el señorÍOj tras ellos, fueron los Rocafult durante un breve 

periodo de tiempo, y los Corella o Pérez de Corella, como condes de Cocentaina, durante 

gran parte del siglo ~ quienes engrandecieron sus estados con la compra de la baronía de 

Petrer en 14 31 j por último, los Coloma, como condes de Elda (Elda, Petrer y Salinas) desde 

1577, sucedidos por los Arias-Dávila, los Centurión, los Castelví y los Osorio, quienes tu

vieron la titularidad del condado de Elda durante toda la Edad Moderna hasta las reformas 

liberales del primer tercio del siglo XIX. 
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inajes familiares, señores y títulos nobilia

rios que, en ocasiones , pueden suponer 

un verdadero rompecabe zas, tanto para 

los neófitos como para los investigado

res, a la hora de seguir el hilo conductor 

de la historia de nuestro pueblo. Panorama que si bien 

conocemos a grandes rasgos, cuando profundizamos 

en detalles cronológicos y biográficos comienzan a 

llenarse de interrogantes históricos y lagunas en el co

nocimiento. Gracias al trabajo de diversos autores, la 

titularidad del señorío de Petrer es conocida con exacti

tud desde 14 31 hasta la extinción del antiguo régimen. 

Situación que no es extensible al periodo comprendido 

entre la conquista cristiana y la fecha citada. Lapso de 

tiempo en el que la escasez de documentación para los 

primeros momentos de conquista hace difícil la recons

trucción de vida y periplo, tanto del primer señor cris-

tiano de Petrer como de sus descendientes a lo largo de 

ciento setenta y nueve años. Dificultad a la que se suma 

la confusión de nombres y personas, dada la costum

bre medieval de transposición de apellidos y nombre 

entre los miembros de una misma familia, y en espe

cial aquellos hijos varones primogénitos, herederos de 

cargos, títulos y señoríos, que ha llevado en ocasiones, 

a más de un autor, a confundirlos entre ellos, caso de 

Jofré de Loaysa, padre, con García Jofré de Loaysa, hijo; 

o conJofré de Loaysa, hijo y hermano de los anteriores 

y autor de la conocida Crónica de los Reyes de Castilla 
(1248-1305), más conocida como Crónica de Jojré de 
Loaysa; con Juan García de Loaysa II, nieto y bisnieto, 

no contemplado hasta el momento en la línea suceso

ria familiar del señorío por poseer igual nombre que su 

progenitor y ser asignado a éste los hechos del hijo; o 

con García Jofré II, bisnieto; o, lo más común, a equivo-



car el parentesco entre los mismos y atribuir hechos de 

unos a otros por no tener clara la relación paterno filial. 

No pretendernos en esta ocasión más que con

tribuir al esclarecimiento de la línea directriz del linaje 

familiar de los García de Loaysa mientras fueron seño

res de Petrer, dejando para un trabajo posterio r más 

extenso, y ya en curso, la relación familiar de todos los 

personajes que citamos , así corno los recogidos en el 

árbol genealógico que se acompaf 1a y su relación con 

los hechos, acon tecim ientos o noticias documentales 

de carácter político, militar, socia l y económ ico acon

tecidos en Pet rer o en relación con nuestro pueb lo du

rante los siglos XIII, XN y XV 

Tras el pacto deAlcaraz (abril, 1243) yel posterior 

tratado de Almizra (marzo, 1244), la mayor parte del 

reino mu sulm án de Murcia, en el que se encontraba la 

aljama de Bitrir, quedó bajo la órbita política castellana. 

Incorporación pacífica, realizada sin grandes acciones 

bélicas, en la cual el infante Alfonso, en nombre de su 

padre Fernan do III de Castilla, como señor natural de 

tierras, animales y bestias, dispuso la do nación de una 

gran cantidad de castillos, villas y lugares a favor de los 

nobles, eclesiásticos y caballeros que habían contri

buido con sus medios y tropas a la campat'ia murciana 

(1243- 1244). Si bien conoce mos los privilegios de 

donación de diversos castillos y lugares del reino mur

ciano, a juzgar por el silencio de la documentación co

noc ida parece que el castillo y lugar de Petrer quedaron 

incorporados al dominio real dur ante lo que restó del 

reinado de Fernando III ( 1244- 1252). El fallecimien

to del conqu istador de Có rdoba,Jaén y Sevilla supu so 

el ascenso al trono castellano de su hijo Alfonso X "el 

Sabio''. Mo narca casado, en 1249, con doña Violante, 

hija de Jaime I de Aragón . Infanta aragonesa criada por 

Jofré de Loaysa y que, al cuidado de la misma, pasó a 

la corte castellana para la celebración, en Valladolid, de 

los esponsales en el ai'lo 1246. 

Tras la coronación en 1252 del rey Alfonso, será el 

nuevo monarca castellano el que done a Jofré de Loay

sa el señorío de Petrer, tal y corno indica el prop io Jofré 

en el privilegio rodado otorgado en Segovia, el 27 de 

agosto de 1258, por el que el rey ratifica la donación 

de la villa y castillo de Petrer que Jofré había realizado 

días antes, el 6 de agosto, a favor de su hijo y heredero 

García Jofré de Loaysa: 
11conoscida cosa sea a todos los ames, que esta carta 

vieren como yo don Jujre de Loaysa do a vos Garcia Jojre 
mi fi¡o mayor toda la villa, y todo el castillo que dizen Pe
dres [Petrer], con todos los vasallos que ha y ... con todas 
sus pertenencias y con todo quanto me hy dio mi señor el 
rey donAlphonso con su carta plomada .... " 

Donació n cuya fecha exacta desconocemos pero 

que, creemos, pudo producirse hacia el afio 1252, 

tras el advenim iento al trono castellano , en recono

cimiento de los servicios familiares prestados como 

ayo de la nueva reina y que venía a engrosar el patri

monio con el que Jofré de Loaysa había sido agracia 

do por Jaime I tras la conquis ta de Valenc ia ( 1238) y 

el posterior repartimiento de bienes. Será también en 

tierras valenc ianas donde el Conquistador agradezca 

a Loaysa su desvelo en el cuidado y ed ucación de la 

infanta Violante mediante la concesión del sef1orío 

de Bañe res y Serrella ( 1249 ), situado en la frontera 

meridional del nuevo reino de Valencia. 

Privilegio rodado 
otorgado por 

Alfonso X el Sabio 
el 27 de agosto de 

1258, por el que 
ratilic.1 la donación 
realizada porjofré 

de Loaysa del lugar 

y castillo de Petrer 
a favor de su hijo 

Garcíajofré. (AHN, 

Sección Nobleza, 
FN, CP. 299). 
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Escena de Alfonso X 
el Sabio en una de las 
audiencias de la corte 
castellana ( Cántigas 
de Santa María). 

136 • FESTA2or r 

Donadíos a un lado y otro de la frontera castella

no-aragonesa a los que hay que aüadir la entrega gra

tuita de varios molinos en Sevilla ( 12S8) y una consi

derable extensión de tierras en la huerta de Orihuela y 

en el campo de Cartagena, concedidas a él mismo y a 

varios miembros de la familia Loaysa, en los sucesivos 

repartimientos en el reino murciano. 

Extenso patrimonio familiar agrupado en torno a 

la figura de Jofré de Loaysa, caballero que supo gran

jearse el aprecio y respeto, al tiempo que la lealtad, de 

ambos monarcas. Casado conJacometa García, de fa

milia adscrita a la baja nobleza castellana y hermana de 

Gregario García, seüor de Caudete y Montea legre del 

Castillo, entre la descendencia conocida de ambos fi

guran: Aldonza de Loaysa, afincada en Sevilla y casada 

con Diego Alfonso Tenorio. Progenitores de Sancha y 

Alfonso Jofré Tenorio. Este último llegará a ser nom

brado por Alfonso XI de Castilla como I Seüor de Mo

guer ( 1333) y ostentará el título de almirante mayor de 

Castilla entre los aüos 1314 y 1340, cuando murió en 

combate en el estrecho de Gibraltar; Jofré de Loaysa, 

como hijo segundón fue orientado a la carrera ecle

siástica, llegando a desempeüar los cargos de abad en 

Santander ( 1272) y arcediano de la catedral de Toledo, 

entre 1280 y 1308, fecha de su fallecimiento. Es autor 

de la Crónica de los Reyes de Castilla; Simón Jofré de 

Loaysa, nombrado alcaide del alcázar de Jérez en 1284, 

y García Jofré de Loaysa I, quién heredó el extenso pa

trimonio familiar. 

Al final de sus días, y ya afincado en tierras cas

tellanas, Jofré de Loaysa procedió a la transmisión de 

la villa de Petrera favor de su hijo y heredero, García 

Jofré de Loaysa, en cuya persona estableció, un 6 agos

to de 12S8, el vínculo del mayorazgo ligando dicho 

seüorío, de forma indisoluble, al heredero varón de 

la casa Loaysa, impidiendo que se pudiera enajenar 

o partir. Donación ratificada, días más tarde, también 

en Segovia, mediante privilegio rodado otorgado por 

el rey Alfonso y avalada tanto por miembros de la fa

milia real, caso de la propia reina Violan te y el infante 

Manue l, hermano del rey, como por otra serie de altas 

personalidades de la corte castellana, caso de obispos, 

notarios, etcétera. 

El hiJO de Jofré de Loaysa, García Jofré de Loaysa 

I, será sucesor del seüorío de Petrer y demás posesio

nes de los Loaysa, que se verán incrementadas con la 

donación, el 12 de mayo de 1281, del castillo y villa 

de Jumilla. Al igual que su padre, disfrutará de la plena 

confianza del monarca castellano, quién le otorgará el 

título de copero mayor, además de confiarle la educa

ción de su hijo y heredero, el infante Fernando de la 

Cerda. Al fallecimiento del rey Sabio ( 1284), figuró 

como uno de sus testigos testamentarios . En 1284, el 

rey Sancho N le nombrará adelantado mayor del reino 

de Murcia, si bien podrá ostentar dicho oficio durante 

escaso tiempo pues falleció en la capital murciana en 

agosto de 128S, siendo enterrado en la catedral. Por 

disposición testamentaria el amplio patrimonio fami

liar de los García de Loaysa fue dividido entre todos los 

herederos. 

Fue García Jofré de Loaysa I quién vivió la suble

vación mudéjar del reino de Murcia ( 1264-1266) en 

cuya represión intervino, a instancias del rey Alfonso 

X, su suegro, el rey Jaime I de Aragón, quién consiguió 

rendir la fortaleza de Petrer, donde se habían hecho 

fuertes los sublevados . Y cuya rendición para las armas 

cristianas ha quedado inmortali zada por la pluma de 

Francisco Máüez en la ya tradicional recreación histó

rico-festiva de La Rendició, representada anualmente 

en el castillo de la localidad desde 1982. 

Fruto del matrimonio de GarcíaJofré de Loaysa 

I con María Fernández de Ayala fueron Aldonza, Ja-



corneta e Isabel de Loaysa, a las que por disposición 

testamentaria legó, de forma mancomunada, el sefi.o

río de Ju milla; un apenas documentado y peor cono

cido Jaime de Loaysa parece que recibió, en herencia 

paterna, el se ti.o río de Bafi.eres y Serrella, no vinc ulado 

al heredero corno lo estaba la villa y castillo de Petrer; 

y Juan Ga rcía de Loaysa, quién tras el fallecimiento de 

su padre, García Jofré , en 1285 le sucedió en la pose

sión del señorío petrerense. 

Este último, nacido en la villa de Petrer en 12 7 5, 

ejercerá como III Sefi.or de Petrer ( 1285-1314) te

niendo que hacer frente a los complicados momen

tos de la conquista y ocupación aragonesa del reino 

de Murcia por parte de Jaime II (1296-1305), en 

espec ial por estar desempefi.ando el cargo de alcaide 

de los castillos de Elda y de la Mola ( 1296-1305), 

corno procurador o representante legal de Violante 

Manuel, sefi.ora de ambas villas e infant a de Portugal, 

Los GARCÍA DE LoAYSA 

Vista del in ter ior de 

la capilla de San Juan 
Bautist a, en el Rea l 

Monasterio de las 

Hue lgas ( Burgos) , 
construida por Jofré 
de Loaysa. (Archivo 

de Hipó lito Navarro) . 
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Genealogía de los García de Loaysa 
Señores de Petrer (h. 1252-1431) 

Ramón de Rocalull 

11 Seflor de Albatera 

Pedro de Rocalull 

lrnego Alfonso Tenorio 

l 

Aldonza de Loaysa 

Seflorío compartido de Jumilla 
(1285-1296/ 1315-1321) 

Teresa Sanchez 

¡ 
Gulllém de Rocafull 

(t 1429) 
IX Seftor de Petrer (c. 1429-1431) 

ugarteniente de la Gobernación de Orihuela 

27-04-1431 
Venta de Petrer 

a Ximén Pérez de Corolla 
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~--- S-ir_e_G_a_rt_Ja ___ ~I <X) LI ______ E_v_ª-----~ 

1 

Gregorio Garcla 

1 <X) LI __ Akl_ o_n_z_a_d_e_L_oa_ys_ a_~ 

Jacometa de Loaysa 

oo Ato de Lisón 

Set'\orío compartido de Jumllla 
(1285- 1296/ 1315-1321) 

1321: Venta S800rio Jumilla 

¡ 

¡ 
Jacometa García 

García Jof ré de Loaysa 1 

(t Murcia, 23-08-1285) 
11 Seftor de Petrer (1258-1285) 

11 Seflor de BaflerE!! y Serrella 
Copero Mayor Alfonso X 

Ayo del infante Femando de la Cerda 
12-03-1281: Concesión de Jumilla 

Adelantado Mayor de Murcia (1284-1285) 
Alcaide del Alcazar de Murcia 

Isabel de Loaysa 

Seflorio compartido de Jumilla 
(1285-1296 / 1315-1321) 

___ J_u•_n_de_R_oc_a_r_u_n __ l <X) __ L_e_o_n_º.,.'::-G.,.•:::r:::ci,,.•.,d"'e"'L""o_a_y_s_a __ 
( t etrer, 1412) 

VIII seno, de Petrer 
(c. 1412-c. 1429) 

l 
VII Seftora de Petrer (c.1409-1412) 

Sin sucesión 

oo Jofré de Loaysa 

<X) 

L------, (.,..t V..,.a.,..Jen- c,""·a¡ ___ __, 

1 Seftor de Petrer (h .1252-1258) 
t Senor de Baneres-Serrella (13-10-1249} 

Ayo reina Violante 

Maria Femandez de Ayala 

Jaime Garcla de Loaysa 

111 Senor de Baneres y Serrella 

García Jofré de Loaysa 11 

(t 1408) 
V Seftor de Petrer 

Sin descencenda legitima 
Hijos naturales 

Violente Garcla de Loaysa 



SlmónJofré 

Alcaide del alcazar de Jerez (1284) 

¡ 
Ju an Gar cla de Loaysa 1 

(n. Petrer, 1275-1314) 
111 seno, de Potrer (1285-1314) 
Ser'lorde Alcantarilla (1296-1300) 
Senorde Jumilla (1296-1314) 

Ju an Garcla de Lo ay sa 11 

IV Sonor do Potror 

00 

00 

1nte de Adelantado Mayor de Murcia (1325--1327) 

¡ 
J uan Garcla de Loayaa 111 

VI Sonor do Potrer (1408-c.1409) 

l 
Sin sucesión 

l 
Jofré de Loaysa 

(t 24-01-1306) 

Arcediano de Toledo 
Autor "Cronica de los Reyes de Castilla~ 

Teresa 

Maria Núllez de Ovledo 

Alvar Nunez de Loaysa 

Gonzalo Nunez de Ovledo 

Maestre Orden de Alcéntara (1337-1338) 

Alvar Nunez de Loaysa 

¡ 
Alonso Jofré de Loaysa 

♦ 

00 Maria de Ayala 

¡ 
Garcla Jofré de Loaysa 

Desce~ dencia 

Ramas de Talavera, Plasencia y Trujillo 

!Garcia Jofré de Loavsa (h. 1490-1526) 

Marino y explorador 

!Juan Jofréy Montesa (1516-1578) 

Conquistador en Chile 

Los GA RC ÍA DE L OAYSA 

Ll najo Garcla 

Llnajo Garcla de Loaysa 

Llnajo Núi\oz do Ovlodo 

Llnajo Tonorlo 

Lln ajo Rocalull 

Llnajo M•~• do Ll~ana 

¡ 
Catalina de Loaysa 

Fundador de la ciudad de San Juan de la Frontera (Arg.) 

(1478 • 1546) 

Confesor de Carlos 1 (1522) 

! Garcla Loaysa y GirOn (1534-1599) 

Arcediano catedral Sevilla 

Preceptor del infante Felipe (111) 

General de los dominicos (1516-1524) 
Presidente del Consejo de Indias (1524) 
Cardenal (1530) / Arzobispo de Sevilla (1539) 

Inquisidor General (1546) 

r;

(Trujillo, 1498-Lima, 1575) 

Obispo de Cartagena de Indias (1538) 
Obispo de Lima (1543•1547) 

1 arzob ispo de Lima (1547-1575) 

< Gabriel Segura Herrero, 2011 
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- H 1sTO RI A -

Escudos de Jofré de 
Loaysa situado en las 
impostas de la puerta 
de acceso a la capilla 
de San Jua n Bautista 
(Real Monas terio 
de las Huelgas, en 
Burgos. Archivo de 
Hipó lito Navarro). 
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por su matrimonio con el infante Alfonso, hermano 

del rey Dionis. 

La conquista del reino murciano por las armas 

aragonesas puso en una difícil tesitura tanto al señor de 

Petrer, como al resto de miembros de la familia García 

de Loaysa, naturalizados castellanos desde los tiempos 

de la conquista y estrechamente vinculados a la fami

lia de los Manuel, al tener que prestar homenaje al rey 

de Aragón, como nuevo señor del reino de Murcia. 

Inicialmente, tanto uno como otros se mantuvieron 

expectantes ante los acontecimientos. Sin embargo, 

ante los requerimientos amenazadores del monarca 

aragonés, el 4 de junio de 1296 el señor de Petrer rindió 

homenaje a Jaime II, quién le confirmó en la posesión 

del señorío y de sus bienes. En directa relación con las 

necesidades de su nuevo rey, y por petición expresa de 

éste en noviembre de 1300, el señor de Petrer acudirá 

en auxilio de las armas aragonesas durante el sitio del 

castillo de Mula, aportando "los mudéjares armados 
convenidos". Mesnada de Loaysa que sin duda debió re

clutar de su señorío de Petrer, al tiempo que de Elda y 

La Mola, donde desempeñaba la función de alcaide de 

sus respectivas fortalezas. 

Esta actitud colaboracionista de Loaysa con el 

poder aragonés no fue secundada por sus hermanas, 

señoras de Jumilla, quienes a pesar de los avisos con

minatorios, no reconocieron como rey al monarca 

aragonés. Hecho que originó la confiscación de los 

bienes que las García de Loaysa y su madre poseían en 

Alicante, Elche, Orihuela y Jumilla y que fueron cedi

dos por el monarca a Juan García de Loaysa, que los 

poseyó hasta su fallecimiento en 1314, cuando retor

naron a sus hermanas, tras prestar homenaje a Jaime II 

( 1316) . En este sentido, cabe destacar, como ha hecho 

algún autor, que la división de los Loaysa en dos ban

dos ( castellanos versus aragoneses) permitió a la familia 

conservar el patrimonio en su seno. 

De igual modo, su apoyo a la causa aragonesa fue 

reconocido por Jaime II con la donación del señorío 

de Alcantarilla en 1296, que estuvo en su poder has

ta 1300. Así mismo, y tras la conquista del castillo de 

Calasparra por Bernat de Sarria en julio de 1300 le fue 

concedido éste, brevemente, a Juan García de Loaysa, 

como premio a sus servicios y a los medios puestos al 

servicio de la causa aragonesa. 

El señor de Petrer también disfrutó de la po

sesión de la villa y castillo de Jumilla entre 1296 y 

1314, cuando sus hermanas, tras la paz de Torrellas 

(1304) y pacto de Elche (1305), que ponía fin al 

conflicto bélico castellano-aragonés y reconocía la 

anexión de la parte norte del reino de Murcia al rei

no de Valencia, prestaron pleito de homenaje a Jaime 

II, procediendo éste a la devolución del señorío a sus 

legítimas señoras. 

Por su parte, Juan García de Loaysa I, al igual que 

sucedió con el infante Juan Manuel, se convirtió en 

un señor con posesiones y bienes a ambos lados de la 

frontera. Con sus señoríos en tierras valencianas, tam

bién poseía tierras e inmuebles en la parte murciana. 

Hecho que le permitió gozar de amplia influencia en 

ambos reinos. 

El hecho de que ni el señor ni la población de Pe

trer se opusiera a la invasión aragonesa permitió que el 

rey aragonés les concediera el derecho de guiatge o pro

tección real, impidiendo acciones militares contra los 

vecinos y sus bienes. Sin embargo, el retraso en reco

nocerse como vasallo de Jaime II y la esperanza de que 

el monarca aragonés quitara el señorío a Juan García 



Frontera Castellano-Aragon esa 
(1244-1296) 
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de Loaysa, debió originar que los moros de Petrer, Elda 

y La Mo la se negaran a pagar los impuestos y tributos 

debidos al sefí.or y al alcaide. Actitud que obligó al rey a 

reafirmar la autoridad de Loaysa, dictando las órdenes 

a sus oficiales para que obligasen a los moro s a pagar. 

Tensión entre aljamas y sefí.or que m otivó la huid a de 

los petrerenses, al tiemp o que hacían llegar al mismo 

Jaim e II ( 1309) sus quejas pues consideraban que Ju an 

García de Loaysa no respetaba los privilegios otorgados 

por sus anteceso res y por él mismo, no permiti éndo les 

vend er sus p ropiedades ni trasladarse a lugares bajo la 

protección real. 

Fruto de su matr imon io con Teresa, de la que 

desco noce mo s el apellido, fue Ju an García de Loay

sa II, de igual nombr e qu e su padre. D el IV sefí.or de 

Petrer poco más conoc ernos, a parte del desemp eüo 

del oficio de lugarteni ent e de adelantado mayor de 

la frontera y reino de Mur cia ( 1325- 1327) qu e, a la 

sazón, ejercía po r tercera vez el infante don Ju an M a

nu el ( 13 15- 1328) , a cuya fami lia tan ligado estuvo 

su padr e Juan García de Loaysa I. H echo qu e viene a 

manif estar la gran influencia y asce ndencia socia l que 

conserva ban los Loaysa en la Mur cia castellana des

pués del episodio de domini o aragonés. 

De su matrim onio con Ma ría N úüez de Ov iedo, 

hermana de Gonzalo N úüez de Ov iedo, que llegó a ser 

maestre de la orden militar de Alcántara, fueron fruto 

García Jofré de Loaysa II y Álvar N úfí.ez de Loaysa. 

Banyeres 
~Mariola 

He rmanos que se convertirán en el origen de las di

versas ramas de la familia Loaysa en diversos punt os 

de la geografía espa11ola. El prim ero, corno heredero 

del se11orío valenciano y pos esion es mur cianas, quedó 

vinculado a las tierras del sureste peninsular, mientras 

que la desce ndencia del segundo , afincado en tierras 

castellanas, originó las diversas ramas castellanas, en es

pecial las afincadas en Talavera, Plasencia y Trujillo, de 

las cuales saldrán, a lo largo del siglo XVI, grandes hom 

bres ligados tanto a los descubrimi entos americanos, 

caso de García Jofré de Loaysa ( c.1490-1526), marino 

y explorador, nombr ado capitán general de la armada 

expedicionar ia a las islas Mal ucas, en la que tamb ién 

participó Ju an Sebastián Elcano ( 1525- 1526)¡ o Ju an 

Jofré y Mo ntesa ( 15 16-1578), participante en la con

quista de Chile y fundador de la ciudad de San Ju an de 

la Frontera, en el territorio andin o de la actual Argenti

na¡ corno a la carrera eclesiástica al servicio de la admi 

nistración de la m onarqu ía hispánica como servidor de 

Carlos I y Felipe II, caso de fray Ju an García de Loaysa 

y Me ndo za ( 14 78- 1546 ), confesor de Carlos I ( l 522 ), 

general de la Ord en Dom inica (151 8- 1524), presiden

te del Co nsejo de Indias (1 524), nomb rado cardenal 

en 1530, arzobispo de Sevilla ( 1539) e inqui sidor 

general ( l 546) ¡ o de Jerónimo de Loaysa Gonzá lez 

( 1498- 1575), obispo de Cartagena de Indias ( 1538), 

obispo de Lima ( 1543- 1547) y prim er arzobispo lime-

110 ( 1547- 1575) . 

L os GAR CÍA D E Lo AYSA 

Sei\oríos de García 
Jofré de Loaysa I, 

hacia 1285. 
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Representación de 
La Rendició (2008) 
a los pies del castillo 
de Petrer. (Foto del 
autor). 

García Jofré de Loaysa II, al igual que su abuelo 

Juan García de Loaysa I, se vio envuelto en los conflic

tos bélicos castellano-aragoneses que marcaron el siglo 

XN hispano. Como señor de un territorio en la fronte

ra meridional del reino de Valencia participó de forma 

activa en el conflicto bélico conocido como Guerra de 
los dos Pedros (1356-1367), que enfrentó a Pedro I de 

Castilla con Pedro N de Aragón. 

Dada la conocida inclinación pro castellana del 

señor de Petrer y de toda la familia García de Loay

sa, el monarca aragonés buscó ya no la ayuda militar, 

sino la neutralidad para con los castellanos. A pesar de 

ello, García Jofré II tomó posición a favor de Pedro I 

de Castilla, lo que motivó que el 2 de enero de 1359 

Pedro N de Aragón mandara al infante Fernando, su 

hermanastro, a que expugnase el castillo de Petrer. 

Orden que, junto con el previo cambio de bando del 

infante Fernando, marqués de Tortosa y señor de gran 

parte de la gobernación de Orihuela, debió motivar 

que en abril de 1359, Loaysa reconsiderase su apoyo 

al castellano y optase por rendir homenaje al arago

nés, apoyando la causa del Ceremonioso. Cambio de 

bando realizado en un momento en el que, por orden 

de Pedro I, García Jofré de Loaysa se encontraba en su 

señorío de Petrer al frente de un contingente militar 

compuesto de 100 caballos, que puso a disposición de 

Pedro N de Aragón. 

Varios años más tarde, el traslado del frente de 

operaciones bélicas desde Aragón hasta la frontera me -
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ridional del reino de Valencia supuso la invasión y con

quista castellana de toda la gobernación de Orihuela a 

finales de 1363. Una a una toda las principales plazas 

fortificadas fueron cayendo en manos castellanas, entre 

ellas el castillo de Petrer. Tras la ocupación castellana 

durante el periodo 1364-1365, la reactivación de la 

guerra civil castellana entre Pedro I y Enrique de Tras

támara ocasionó el repliegue de las tropas petristas que 

abandonaron villas y castillos, y la vuelta a la soberanía 

aragonesa de las mismas. 

Como se puede apreciar, en este panorama béli

co la actitud de García Jofré de Loaysa II fue ambigua 

en todo momento para con la causa aragonesa, pues 

aún en 1367 el Señor de Petrer estableció una alianza 

ofensiva-defensiva con la villa de Villena ( 1367) para 

en el caso de que ésta fuera atacada por las tropas de 

Pedro N de Aragón. 

Tras fallecer García Jofré de Loaysa II ( 1408) sin 

descendencia legítima, el señorío de Petrer fue osten

tado por varios de sus hijos naturales (Juan, Violante 

y Leonor García de Loaysa) habidos fuera de su matri

monio. Tras el breve señorío de Juan García de Loaysa 

III, Petrer pasó a su hermana Leonor quién, al fallecer 

en 1412 también sin descendencia de su matrimonio, 

testó a favor de su marido Joan de Rocafulli dejándole 

en herencia el señorío de Petrer. 

Tras ciento sesenta años de señorío de los García 

de Loaysa (1252-1412), esta noble familia de origen 

aragonés, pero arraigada en Castilla, cedía su princi-



pal propiedad a los Rocafull, se11.ores de Albatera, una 

nueva y pujante familia de la gobernación de Orihuela, 

llamado s a jugar un destacado papel militar y social a lo 

largo de los siglos XV y X\/1 . 

Sin embargo, poco duró la villa y castillo de Petrer 

en manos de los Rocafull. Al fallecimiento de Joan de 

RocafuJI, Petrer pasó a mano s de su hermano, Pere de 

Rocafull, lugarteni ente de la gobernació d'Oriola, quién 

acabó vend iendo el se11.orío a Eximen Pérez de Core lla, 

a la sazón se11.or de las baronías de Elda y Aspe. El 27 

de abril de 1431, ante el notario Mateo Esteve, se fir
mó en Petrer el contrato de compraventa por valor de 

121.000 sueldos, en moneda del reino de Valencia, de 

los cuales 9.000 sueldo s fueron entregados en efectivo 

a Rocafull, quedando los 112.000 sueldos restantes fi

nanciados mediante censa les anua les sob re las alpmas 

de Aspe, E Ida y Petrer. 

La compra de Petrer formó parte de la estrateg ia 

de implantación territorial de una figura ascendente 

en la sociedad valenciana de la época. Eximen Pérez 

de Corella, hombr e de armas, de la total confianza del 

rey Alfonso V "el Magnánimo" y gobernador general 

de Valenc ia ( 1429-1448) reforzaba su camino hacia 

la nobleza titulada, iniciado en 1424 con la adquisi

ción de Elda y Aspe, a la reina viuda Violante de Bar. 

Paralelamente, la compra de Petrer vino a consolidar 

el posicionamiento geoestratégico de los Core lla en el 

Vinalopó frente a los Mac,:a de Lic,:ana. Enfrentamientos 

familiares enmarcados en les bandositats o luchas entre 

bandos nobiliarios que asolaron el reino de Valencia 

durante el siglo XV. Pero todo esto será objeto de otro 

trabajo ... 
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Los GARCÍA DE LoAYS A 

Fray Juan García de 
Loaysa y Menda
za (1478-1546), 

descendiente de juan 
García de Loaysa 11, 
seúor de Petrer, que 
alcanzó la dignidad 

de cardenal arzobispo 
de Sevilla e inquisidor 

general, entre otros 

cargos u oficios en la 
administración de la 

1nonarquía hispánica 

de Carlos l. 
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- H ISTORIA -

Vista aérea de Petrer. 
En verde la amplia
ción del Centro 
Cultural. 

uevos hallazgos 
de la villa Petraria: 

el vertedero romano de la calle Luis Chorro 
Fernando E. Tendero Fernández 

Director del Museo Dámaso Navarro 

En el año 201 O se inició la excavación del solar colindante a la oficina de Cultura y al Centro 

Cultural para edificar la ampliación de las dotaciones culturales del proyecto denominado 

"Manzana Cultural". En el transcurso de la misma se comprobó cómo al retirar la tierra del 

subsue lo aparecieron restos arqueo lógicos) lo que mot ivó la intervención del Museo Dáma

so Navarro para documentar las evidenc ias detectadas. El estudio efectuado ha identificado 

estos restos como correspon dientes al vertedero romano de villa Petraria) con un uso que 

abarca desde el siglo II hasta com ienzos del siglo VII d. C. 

ANTECEDENTES 
A mediados del año pasado el Ayuntamiento de 

Petrer comenzó la ampliación del edificio para equipa

miento culturali enmarcado en las calles Gabriel Payá y 

Luis Chorro. Esta obra se incluye en las obras del Plan 

Confianza promovidas por la Generalitat Valenciana. 

El solar tiene una superficie total de 671,63 m2
, y se 

encuentra limitado al este con la calle Luis Chorro , al 

oeste con la oficina de Cultura y el teatro Cervante s; 

al sur con la calle Gabriel Payá y el inmu eble número 

1 O de la misma calle. Por último, al norte limita con el 

Centro Cultural, sito en la calle San Bartolomé. 

Los inmuebles derribados se dedicaron a diver

sos usos comerciales y de residencia. Así, en los bajos 

estaba la óptica Cervante s y el gimnasio Dojo Kan, 

mientras que en la primera planta del número doce 
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había una vivienda particular. Este mismo espacio fue 

ocupado en las décadas anterio res por la tienda de ropa 

infantil de Tomasety por una conocida sala de billares y 

recreativos. En el a11.o 2008 fueron derribados los loca

les recayentes a la calle Luis Chorro y en el 20 l O los de 

la calle Gabrie l Payá para pod er realizar el proyecto de 

amp liación del Centro Cultur al. 

Los inmueble s qu e conforman el solar están si

tuado s fuera del área de protec ción arqu eo lóg ica del 

centro histórico de Petrer, por lo qu e no requ ería la 

realizació n de un estudio arqu eo lógico previo tal y 

como recoge la legislación autonómica en materia de 

patrimonio cultural. A pe sar de ello, por la pro ximi

dad al área protegida y ant e la po sibilid ad de que apa

recieran restos de los que no se tuviera cons tancia , 

desde el M useo Dáma so Navarro se realizaron visi

tas periód icas a los trab ajos de excavac ión del só tano 

del futuro edificio. Durante las prim eras semanas no 

se apreció ninguna afección a restos patrimonia les, 

hasta qu e a finales de septi embr e se pudo obse rvar 

en el perfil norte del terreno cómo existían estrato s 

de tierra qu e por su tona lidad y composición pudie 

ran ser arqu eológicos. Comprobados estos restos se 

confirmó qu e era un ver tedero o basurero excavado 

en el terreno, rellenado de tierra y m ater iales de cro

nología romana (ladrill os, tejas, fragm entos de plato , 

ollas, etcétera) . 

Ante este hallazgo la Ley de Patr imonio Cultural 

Valenciano recoge que "si con motivo de la realización de 
reformas, demoliciones, transformaciones o excavaciones 
en inmuebles no comprendidos en zonas o áreas de protec

ción arqueológicos o paleontológicos aparecieran restos de 
esta naturaleza o indicios de su existencia, el promoto,; el 
constructor y el técnico director de las obras estarán obliga
dos a suspender de inmediato los trabajos y a comunicar 

el hallazgo" (art. 63). Por ello se indicó al personal de 

la obra que la zona dond e aparec ió el vertedero debía 

de excavarse con metodología arqueológica, al tiempo 

que se com unicó la noticia del hallazgo al Ayuntamien

to, com o promotot~ y a los servicios territori ales de la 

Co nselleria de Cultura. 

HALLAZGOS ROMANOS EN PETRER 
Las primera s referencias históricas del periodo 

romano en nue stras tierras se remontan a finales del 

siglo XVIII, de la mano de Jo sep Mo ntesinos, quien 

describe los restos del mo saico que posteriorm ente se 

descubriría fortuitamente en 1975: 

"De la misma conformidad se encuentran otras me
morias antiguas como en las inmediaciones de esta Villa 
en la raiz de un margen de piedra sobrepuesta que man
tiene el terrapleno de un bancal de huerta, situado entre 

la balsa y senda que guia a la rambla, cerca de medio 
palmo bajo la superficie del suelo, se descubre un pavi
miento construido a lo mosaico de chinas y piedrecillas 

labradas, blancas y negras por la mayor parte colocadas 

,. 
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en proporcion á manera de ramos de flores de que no pue
de saberse toda su extension por estar cubierto del dicho 
terrapleno ... " (Navarro, 1993) . 

El Grup o Arqueológico Petrelen se, renombr ado 

Grupo Arqueológico Dámaso Navarro en homenaje al 

impul sor del mismo, reco rrió durant e los a11os sesenta 

y seten ta el término municipal buscando los restos de 

las culturas precedentes. Ellos recuperaron materiales 

romano s de los yacimientos arqueo lógicos de El Cho

rrillo, Cap rala, Els Cas tellarets y Gurram a. 

El 11 de septiembre de 1975 se descub rió en la 

calle Co nstitución, antigua calle 18 de julio, el mo saico 

polícrom o del siglo N d. C., siendo una pieza excep

ciona l en la arqueo logía romana de la provin cia de Ali

cante. Desde este momento, en los solares del entorno 

de la plaza de Baix, miembros del Grupo.Arq ueológico 

realizaron excavaciones para recuperar los orígenes de 

nuestra población , localizand o ladrillos circulares que 

nos indican la existencia de unas terma s y la recup era

ción de grandes recipientes cerám icos (dol ios) para el 

aL11acenami ento del vino, aceite y cerea les. 

Al comienzo de la década de los noventa, en la 

excavación arqueológica de la calle Mayo r dirigida por 

Co ncha Navarro y Miguel Benito, se identificó un mau

soleo fechado entre los siglos II y N d. C. con dos salas, 

una para enterramientos infantiles y otra de funciona -

Vertedero romano 
cortado durante el 
desfonde del solar. 

Limpieza y excava
ción del mosaico tras 

su aparición. 
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lidad ritual para realizar banquetes funerarios (Benito¡ 

1995). También en esta década es cuando se realizan 

los estudios históricos más completos del periodo ro

mano de Petreri realizados por historiadores¡ geógrafos 

y arqueólogos como José Miguel Payá (1990), Anto

nio Poveda (1991), Concha Navarro (1991), Gabino 

PonceiJuan Manuel Dávila y Rosario Navalón ( 1994 ), 

y Francisco Javier J over y Gabriel Segura ( 199 5). 

Por último , la urbanización de la UZI-18 La 

Fonti junto a la iglesia de San Bartolomé, conllevó la 

excavación arqueo lógica del solar entre los aüos 2007 

y 2008} sacando a la luz la parte productiva de villa 

Petraria, denominada pars Jructuaria por los tratados 

de agricultura romanos , siendo una zona de hornos 

y talleres para la fabricación de material de construc

ción ( tejas y ladrillos) de los siglos II - N d. C., según 

indican las conclusiones de los arqueólogos que di

rigieron la excavación ( Ortega, Reina y Esquembre, 

2008 ). El bu en estado de conservación de uno de los 

hornos romanos, llevó al Pleno del Ayuntamiento a 

modificar la clasificación del suelo para declararlo de 

utilidad pública Yi de este modo, proceder a su con

servación y puesta en valor. 

LAEXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA 
En octubre se inició la excavación arqueológica 

de aproximadamente 235 ni para documentar los 

restos romanos que se localizaron en el transcurso del 

desfonde del solar. Para ello se utilizaron medios mecá

nicos y manuales aportados por la empresa encargada 

de realizar la ampliación del Centro Cultural. 

La estratigrafía del terreno se observaba desde 

el principio en el perfil dejado durante el vaciado del 

solar, con un primer relleno de unos SO cm. de grosor, 

formado por una tierra vegetal de color marrón grisá

ceo con escasos restos romanos y algunos materiales 

del siglo XIX y XX. Bajo esta primera capa hay otro 

relleno de unos 40 cm. con una tierra de color marrón 

rojizo, donde se recortaban los vertederos. En este es

trato se comprobó una mayor presencia de fragmentos 

arqueo lógicos, en este caso únicamente de crono logía 

romana . Por último, encontramos el relleno geológico 

margo-arenoso de tonalidad naranja, rebajado unos 

100 cm. hasta la cota de cimentación de la ampliación 

del Centro Cultural. 
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Documentación del horno romano de la calle La Fuente. 

Cuando comenzó la excavación lo primero que 

se documentó fue la cimentación de una habitación de 

comienzos del siglo XX existente junto a la medianera 

sur del solar. De este periodo también se detectaron, 

conforme se fue rebajando el terreno, varios pozos cir

culares de aproximadamente un metro de diámetro. 

En uno de ellos, junto a restos de escombros, apare

cieron botellas de vidrio de refresco de zarzaparrilla de 

la marca 1001 y una botella de café licor de la marca 

Martínez, de Al coy Ambas bebidas eran habituales en 

la década de los sesenta y setenta .Además de los pozos , 

otros elementos que se identificaron fueron dos cube

tas rectangulares, una de ladrillo y otra de piedra. Estas 

estruct uras se utilizaban de basurero hasta la década de 

los setenta del siglo pasado . 

Continuando la excavación arqueológica se do

cumentó la existencia de seis vertederos o basureros, 

unos de forma troncocónica y otros de forma irregular, 

de varios tamaüos, distribuidos en el área intervenida, 

que no fueron alterados por los edificios contemporá

neos de la calle Luis Chorro. 

Estas estructuras se realizaron en época romana 

cavando hoyos en el suelo. Poster iorm ente se relle

naban con los desperdicios generados en la villa Pe

traria. Los vertederos num erado s como 1 y 2, y que 

están situados al norte del área excavada, son los más 

pequefios y los que presentan una forma más circular, 

mientras que los vertederos 3, 4, y 6 tienen formas irre

gulares, y salvo el 5, son más grandes. La profundidad 
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de todos ellos es semejante, oscilando entre los 7 5 y los 

95 cm., menos el vertedero 5 que apenas tiene uno s 35 

cm. de grosor. 

Los vertederos se fueron vaciando de la tierra y de 

los objetos existentes en el interior, básicament e mate 

rial de construcción, fragmentos de ánfora y, en menor 

medida , vajilla de mesa. Excepcionalmente aparecen 

algunos fragmentos de los hu esos de los animales con

sumidos en villa Petrar ia. Conforme se excavaban se 

iban remarcando en el terreno los contornos or iginales 

de los basurero s, comprobando cómo se distribuían 

por todo el espacio excavado. 

El materia l arqueo lógico recup erado se divide en 

dos grupos atend iendo a su datación . En primer lugar 

hay un pequeüo lote de piezas y fragmentos del perio

do contemporáneo de finales del siglo XIX a mediados 

del siglo XX recup erados durante el proceso de exca

vación de los estratos superiores. En segundo lugar un 

co njunt o mucho más numeroso de fragmentos de cro

nología romana, aparecidos en los estratos que relle

naban el solat~ y los que coL11ataban los vertederos . En 

estos se aprecia cómo unos tienen un mayor núm ero 

de restos arqueológicos ( vertedero 3, 4 y 6), mientras 

que en otros los desechos rom anos son mucho más 

escasos ( !, 2 y 5 ). 

El repertorio forma l de los restos recuperados 

es poco variado y, salvo excepciones, los fragm ento s 

son de reducido tama,10. Un amp lio porcentaje de los 

objetos estudiado s so n restos de construcción ( ladr i

llos - lateres- y tejas - tegulae e imbrices-) y ánforas. 

El resto corresponde a la vajilla de mesa y cocina y 

a los hu esos de los anima les consumidos en villa 

Pet raria. Atendiendo a los escasos fragmentos de la 

vajilla de me sa, básicamente a los platos denomina 

do s terra sigillata, tapadera y cazuelas de procedencia 

norteafricana, se han podido fechar los vertederos en 

tres momentos: el altoimperial, el bajoimperial, y el 

tardorromano. En el primer grupo esta rían los ver te

dero s 1, 2 y 5, que, curiosamente, so n los de menore s 

dimensiones y los que presentan un menor núm ero 

de desechos . Por la forma que tienen el 1 y 2, se po-

Vertedero4 
.. 

Vista gcnernl de los 

vertederos 4 y 6. 
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dría pensar que también pudieron utilizarse como 

silos para almacenar grano . Su cronología abarca 

desde mediados del siglo II a mediados del siglo III 
d. C. El segundo grupo lo forman los vertederos 3 y 

4, que ocupan la parte central del espacio excavado. 

Estos basureros han proporcionado un importante 

número de fragmentos, destacando el alto porcentaje 

de material de construcción, con una datación que 

arranca a comienzos del siglo IV y perdura hasta me

diados del siglo V d. C. Por último, el vertedero 6, el 

más meridional, es el que más materiales ha aportado, 

casi seiscientos fragmento s, y se fecha en el periodo 

tardorromano, con una crono logía entre mediados 

del siglo VI y comienzos del VII d. C. 

RESULTADOS OBTENIDOS 
La excavación arqueo lógica ha permitido conocer 

nuevos e interesantes datos sobre el pasado romano de 

Petrer. Bajo una primera fase contemporánea que co

rresponde a los restos de los edificios derribados, nos 

encontramos con la fase romana que nos informa de 

cómo sería el vertedero de villa Petraria, con un uso de 

más de cuatrocientos años, desde el siglo II hasta co

mienzos del siglo VII d. C. 
El hecho de que existan zonas específicas en las 

periferias de las ciudades y las villas donde arrojar las 

basuras (vajilla de mesa, restos de ánforas y dolios, 

restos de los animales consumidos, etcétera) y los 

constructivos como ladrillos y tejas, es una constante 

durante todo el periodo romano, sobre todo del ba-

joimperial y tardorromano (siglos IV - VI d. C.). Así, 

en nuestro entorno conocemos la existencia de verte

deros de cronología tardía en el entorno de El Monas til 

o en el yacimiento de la Casa Colará, ambos en Elda 

(Márquez, 2006). También los encontramos en zonas 

más alejadas como Aspe, Alicante, Alcoi y Car tagena, 

entre otros muchos lugares. 

Debemos pensar que villa Petraria era un impor

tante asentamiento romano en el curso medio del río 

Vinalopó. Gracias a los datos y restos arqueológicos 

recuperados en las excavaciones efectuadas por miem

bros del Grupo Arqueo lógico Petrelense desde la déca

da de los setenta, a raíz de la aparición del mosaico en la 

calle Constitución, y por las intervenciones realizadas 

por arqueólogos y empresas de arqueo logía durante 

los últimos aüos, conocemos mucho mejor cómo era 

esta villa. Con todo, hay que indicar que lo que desco

nocemos de villa Petraria es mayor a lo conocido. Por 

ello, cada vez que existe la posibilidad de indagar en el 

subsuelo del centro histórico, es una oportunidad úni

ca para comp letar el puzzle que supone el conocim ien

to de nuestro pasado. 

La localización de un basurero con seis verte

deros en la periferia de villa Petraria con materiales 

romanos de una amplia cronología, constituye un 

nuevo elemento a tener en cuenta para establecer su 

evolución histórica y extensión . Atendiendo a la da

tación de los vertederos, se puede comprobar cómo 

este basurero se va desplazando hacia el sur conforme 

pasan los siglos. En la parte más próxima a villa Petra-



ria, se sitúan los vertederos 1, 2 (y S ), datados entre la 

segunda mitad del siglo II y primera mitad del siglo 

III d . C., con una posib le función de silos los dos pr i

meros. En el centro están los vertederos 3 y 4, con una 

datación de comienzos del siglo IV a mediados del si

glo V d. C., y en el sur, el número 6 con una crono logía 

que abarca la segunda mitad del siglo VI y comienzos 

del VII d. C., siendo la parte más alejada en relación a 

la villa romana . 

Los restos recuperados nos inform an de los mo 

dos de vida de los romanos que vivían en nuestras tie

rras, al poder reconocer los utensilios cotidianos que 

utilizaban para sus quehaceres diarios. Así contamos 

con platos, cazuelas, tapaderas, ollas, etcétera. con los 

que preparaban sus guisos y los servían a los comensa

les. Hay fragmentos de ánforas utilizadas para el trans

porte de los productos agrícolas hacia Ilici (La Alcudia, 

Elche), la ciudad romana más imp ortante en la actual 

provincia de Alicante, o su puerto (Portus llicitanus, 

Santa Pola). Tenemos distintos tipo s de material de 

construcción con los que elabor aban sus edificios, y 
contamos con los restos faunísticos que nos informan 

de 1 os animal es que consumían . Además, esta interven

ción nos ha permitido constata r cómo la perduración 

de villa Petraria se ha amp liado en un siglo, pu es hasta 

la fecha los restos aparecidos en las excavaciones reali

zadas databan el final de la villa en el siglo V d. C. Aten

diendo a los nuevos hallazgos cerámicos del basurero , 

debemos de fechar el final de la villa entre finales del 

siglo VI y com ienzos del siglo VII d. C., pudiéndo se re

lacionar, como hipótesis, el abandono de villa Petraria 

con el final del per iodo bizantino en nue stras tierras 

ante el empu je de las tropa s visigodas. 

150 88 (conservado) 

2 162 170 (conservado) 

3 218 229 

4 3 19 25 1 

5 180 152 

6 293 (conservado) 329 (conservado) 

100 

90 

83 

92 

35 

55 

Ji 
1 ' 

N ~ • 
UE VOS HALLAZGOS DE LA VILLA PETRARIA _. 

BIBLIOGRAFÍA 

Benito !borra, M. ( 1995) : "La fauna del conjunto arquitec

tónico tardorromano de la calle Mayor de Petrer", Festa, pp. 

2 l-23. 

• Jo ver Maestre, F. J. y Gabriel Segura, G. ( 1995): El pobla

miento antiguo en Petre1: De la Prehistoria a la Romanidad 

Tardía, Ayuntamiento de Petrer - Caja de Crédito de Pe

trer - Universidad de Alicante, pp. 150. 

Márquez Villora,J. C. (2006) "El valle de Elda en la épo

ca romana: el mundo rural''. Historia de E/da, volumen. 1, 

Ayuntamiento de Elda - Caja de Ahorros del Mediterrá

neo, pp. 75-96. 

• Navarro Poveda, C. ( 199l ) : "La villa romana de Petrer", 

Bitrir I1 1-2, El Carrer, pp. l 3-44. 

• Navarro Villaplana, H. ( 1993) : Apuntes sobre la "Fundación 

de la ilustre villa de Petrel", Ca¡a de Crédito de Petrer, pp. 

100. 

Ortega Pérez,J. R., Reina Gómez, l. y Esquembre Bebia, M. 

A. (2008): "Novedades arqueológicas en torno a la calle 

La Font. Los niveles modernos y medievales, así como la 

localización de un barrio artesanal romano de la villa Petra

ria, Festa, Ayuntamiento de Petrer, pp. [28- 133. 

Payá Poveda,J. M. ( 1990): "Posibles orígenes romanos del 

catastro petrerense", Festa, Ayuntamiento de Petrer. 

Ponce Herrero, G., Dávila Linares,J. M. y Navalón García, 

R. ( 1994): Análisis urbano de Petrer: estructura urbana y 

ciudad percibida, Ayuntamiento de Petrer - Caja de Cré

dito de Petrer - Universidad de Alicante, pp. 145. 

Poveda Navarro, A.M. (l99 l) : "La romanización de las 

tierras de Petrer", Festa, Ayuntamiento de Petrer. 

Reynolds, P ( l996 ) : "Cerámicas de carácter local, regional 

y de importación en el valle del Vinalopó (Alicante)", Ale

bus, 6, Ayuntamiento de Elda, pp. 2 17-252. 

Troncocónica Escaso 150-200 
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Irregular Escaso 150-250 

Irregular Alto 560-620 

~-----~-----~----- ~-- ---~---------·-· ····-···-····-·····-·-
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n bou de-P~dr~~ 
de la cultura ibérica 

Vicente Poveda López 

Por un momento hemos dudado del título del presente trabajo por otro encabezamiento 

igualmente sugerente 1 como es "El toro ibérico del Chorrillo". Sin embargo 1 la elección ha te

nido su fundamento 1 como podremos constatar en el transcurso de este texto. En la zona de 

la que vamos a tratar confluyen tres municipios del Medio Vinalopó : por una parte encontra 

mos el Chorrillo Alto1 con la población de Sax i por otra 1 con la denominación del Chorrillo 

Bajo se halla Elda y en la intermedia 1 con les Pedreres Baixes1 se localiza Petrer. En el siglo XVI 

ya hubo ciertas diferencias entre Petrer1 Sax y Elda para deslindar el término municipal de las 

tres poblaciones . Las tierras de este paraje eran conocidas en el año 1582 como: - ... la Font 

de la aygua vulgarment dita del Chorrillo ... 

LÍNEADMSORIADE TRES MUNICIPIOS 
El 4 de noviembre de 18891 una representación 

de los ayuntamientos de Elda y Sax1 marcó los pri

meros mojones de la línea divisoria de ambos tér

minos m unicip ales. La comisión sajeüa se encargó 

de levantar acta que fue redactada por el secreta rio 

de dicha corporación municipal. Para su ejecución 

se había servido del deslinde practicado con ante

lación1 el 24 de marzo de 18711 por el perito Juan 

María Joua ssin. El linde quedó definido por ocho 

mojones 1 de los cuales reproducimos el que a noso

tros nos ataüe : 

" - Mojón nº. O: en e/Alto del Chorrillo. A 477 m. 
del antecedente en línea recta y en la misma dirección que 
se venía manteniendo desde el nº. S. Se trataba de un hito 
de piedra de la misma forma y dimensiones que el prime
ro, en cuya base se puso carbonilla, colocada en un terreno 
inculto de Luis Amat, teniendo como referencias notables, 
a un lado, la vía férrea y, al otro, el río Vinalopó. Al ser un 

mojón de tres términos, donde convergen los de Sax, Petrer 
y Elda, en su cara Norte se grabó una S., en la Este una P, y 
en la meridional una E.11 1 

EL CHORRILLO 
Su nombr e proviene de las aguas diseminadas de 

varios azude s del rió Vinalopó y de un pequeüo ma

nantial que regaba las huert as colindantes 1 de ahí su 

topónimo. Es un paraje con historia en donde se ha 

localizado1 en las margene s del rió 1 cerámicas romanas 

e ibéricas. Hay un pequeüo cerro en el que1 en su parte 

alta1 afloró un yacimiento ibérico. En la década de 1970 

el grupo arqueológico de Petrer realizó un sondeo en 

distintas zonas del Chorrillo 1 dentro de su término mu

nicipaC apareciendo fragmentos de un asentamiento 

humano. En esta misma situación 1 en enero de 19971 
cerca de las obras de ampliación de la depuradora co

marcaC a su paso por Sax hacia Elda y dentro del térmi

no de Petrer1 sobre una colina1 se localizaron los restos 

de una estructura ibérica. 



EL HALLAZGO DE UN TORO IBÉRICO 
La "Sociedad Anó nima La Eléctr ica" de Elda era 

una empresa que tenía su domicilio en Madrid y que 

se instaló, en el a110 1900, entre el rió Vinalopó y el 

Monast il. Siguiendo las noticias publicadas hace una 

centuria, en el verano de 1906, la cornpafüa realizaba, 

en una terraza superior de la zona del Chorrillo, para 

la pro ducción de energía eléctrica, la cimentac ión so

bre ocho me tros de profundidad. El obrero petrerense 

Adr ián Soria García desenterró la escultura de un toro 

que se encont raba protegido por una capa de tierra y 

otra de arena y grava. La hacienda se encuentra a dos 

kilómetros al norte de Santa Bárbara, propiedad de 

Vicente Arna t, vecino de Petrer. El hallazgo fue con

siderado propiedad tanto de Petrer como de Sax, por 

localizarse este terreno en el límite de los términos 

muni cipales de ambas pob laciones. El sajeüo Bernar

do Herrero Oc hoa nos describe los pormeno res del 

hallazgo de la escultura: 

u N nou D E PED RA DE LA CULTURA IBÉRICA 

"- ... se encuentra el toro a gran profundidad, enterra
do en terreno diluvial o sedimentario. No bajará de 8 a 1 O 

metros el grueso de la mole de grava, que hubo que remover 
hasta llegar al emplazamiento de la fábrica, y hallósele al 
abrir la zanja dentro del edificio ya terminado, teniendo 
que profundizar aún como 1 a 2 metros para sacarle ... - " 2 

ESCULTURA ZOOMORFA DE UN TORO 
Es uno de los anim ales más representativo del 

pueblo íbero. En la antigua Con testan ia (actual provin 

cia de Alicante y parte de sus limítrofes) se ha localizado 

una importante cantid ad de estos interesan tes ejempla

res. En la localidad alicantina de Mo nforte del Cid se ha 

conve rtido su patrimonio en un relevante yacimiento 

arqu eológico con quince esculturas ibéricas desde que, 

a finales de la década de 1960, aparecieron las dos pri

me ras piezas en el Arenero del Vinalopó monfortino. 

Al toro, de piedra caliza, también se le identifica con la 

fecundidad, con órganos sexuales marcados y diferen

ciados, pero no es el caso que nos ocupa. Al al que nos 

referimos se le atribuyen las cualidades de gua rdián o 

protecto r de una tumb a, sustituyendo en esta función 

al león. El hecho de que aparezca sobre un pedestal lo 

identifica como element o que remata un monumen

to fune rario, indicador del prestigio social del difunto. 

RITOS FUNERARIOS Y SÍMBOLOS 
SAGRADOS 

El rito funerario más extendido de los íberos era la 

cremac ión . Durante más de un día ardían los aristócra 

tas en la pira funeraria con sus ostentosos ropajes. Para 

obsequiar a los dioses dejaban en los santuarios los 

Uno de los toros de 
Monforte del Cid. 

Foto: información. 

FESTA20r r • 151 



• H 1sTORIA -

152 • FESTA2or r 

exvotos, pequeñas figurillas que representaban al pro

pio oferente. Los exvotos de bronce hacen alusión a las 

armas como signo de prestigio. Además, otros dones 

del ajuar funerario eran las lanzas, falcatas, escudos, va

sijas y copas. Son muchos los monumentos funerarios 

íberos que se encuentran adornados con esculturas. 

Es frecuente que, para su acompañamiento, aparezcan 

esfinges, animales fantásticos de cabeza humana, cuer

po de león y alas de pájaro. Los animales son símbolos 

sagrados : el jabalí o la serpiente representan el mundo 

de ultratumba, el ciervo se vincula a la divinidad feme

nina y el caballo, como atributo guerrero y social, es un 

elemento de prestigio del más alto nivel. El Museo Ar

queológico Dámaso Navarro posee, en una de sus vi

trinas, un exvoto ibérico, pieza de 8 cm. de altura y 3 '3 

cm. de anchura que, a finales de la década de 1960, fue 

entregada al Grupo Arqueológico local por Juan José 

Navarro Beltrán, pieza que, al parecer, había hallado en 

una de sus frecuentes salidas al campo, en un lugar in

determinado de la rambla de Puc;:a. 

EL BÓVIDO PÉTREO 
El toro ibérico que analizamos está esculpido en 

un bloque rectangular de piedra arenisca propio de 

esta zona . La posición del animal es recostada sobre un 

delgado plinto que sirve de base a la pieza. Las patas 

delanteras son delgadas y los cuartos traseros anchos y 

doblados hacia el interior. Las pezm'ias están dibujadas 

levemente. La cabeza es corta y ancha, de hocico plano 

donde están marcadas las fosas nasales mediante dos 

orificios circulares. El cuello es liso, con la papada in

dicada mediante vértice. La boca entreabierta deja en

trever los dientes, que son rectangulares y anchos . Los 

labios no están dibujados, ni se resalta el tabique nasal. 

Los ojos son enormes y circulares. Aparecen al lado de 

los ojos dos orificios profundos, de forma circular, para 

la inserción de los cuernos postizos, así como otros dos 

en un plano inferior, de forma rectangu lar, designados 

para colocar las orejas. Estas piezas eran postizas y se 

construían con materiales nobles como madera, plata, 

incluso oro. No existe memoria sobre la posición de la 

cola. Las dimensiones de la pieza son O, 98 111. de largo 

por 0,64 111. de alto. 

EL TRASLADO DE LA PIEZA ARQUEO
LÓGICA 

El toro fue recogido por el propietario de la fin

ca hasta su cesión a Manuel González Simancos. En 

1908 fue incluido en el Inventario Monumental y 

Artístico de la provincia de Alicante efectuado por el 

ingeniero y militar M. González Simancos, que en

trevistó al obrero que halló la pieza arqueológica. Se

gún parece, éste, a su vez, lo donó al Museo Regional 

Valentino, junto al león Ibérico de Bocairent. La es

cultura, Desde los años de la Contienda Civil ( 1936 

~ 1939) se pierde el rastro de la escultura que se halla 

en paradero desconocido, aunque ciertos indicios 

apuntan que podría estar en Cataluña, concretamente 

en la Ciudad Condal. 

UNATESISDOCTORALSOBREEL TORO 
IBÉRICO 

La profesora de Prehistoria, Teresa Chapa, cate

drática de Arqueo logía por la Universidad Comp lu

tense de Madrid, autora de una interesante tesis sobre 

el arte ibérico ( 1980 y 1984 ), clasificó y estudió el toro, 

llegando a la conclusión de que podría estar fechado 

entre la mitad del siglo VI y comienzos del siglo V a.c. 

Por sus características fue incluido dentro del tipo B, 

representado en la provincia de Alicante con prolon

gación hacia Albacete y Valencia. La profesora conser

vaba tres fotografías que, en su día le facilitó el profe

sor Martín Almagro y que, finalmente, no utilizó para 

su estudio. De la existencia de este material gráfico no 

había constancia, ya que había pasado un siglo desde 

el descubrimiento del bovino de piedra. En el verano 

de 2007, gracias a las gestiones realizadas por el Museo 

Arqueológico de Elda, se recibieron las citadas fotogra

fías. Los datos que reproducimos citan a la res ibérica, y 

están recogidos de un diario provincial: 



"-Antonio Poveda1 está empeF1ado en localizar la pie

za para poder traerla a E/da. En su opinión sería "estupen
do" conseguirla para que pase a formar parte del patrimo
nio histórico - cultural de la ciudad1 'y más en un momento 
como éste que1 - según destaca - 1 es muy propicio ya que se 
están acondicionado las instalaciones de la Casa de Cultu
ra para crear el nuevo Museo Arqueológico de E/da". 3 

EL CODICIADO TORO 
Co mo es lógico pen sar, la noti cia saltó a la pales

tra periodística y no tardaron en surgir comentar ios de 

prensa como el titulado "El toro de tod os''. La per io

dista en su artículo expresa la siguiente pregunt a ¿De 

hallarse, de nu evo, este toro ibérico, dond e tendría que 

ser expuesto, en Petre1~ en Elda o en Sax:> El periódico 

redac ta la siguiente respuesta: 

- Es conveniente que los responsables municipales del 
área de cultura de nuestro Consistorio, estén al tanto sobre 
el tema, nuestros vecinos eldenses no pierden el tiempo y 
están muy pendientes de los próximos acontecimientos en 

torno al posible paradero de esta preciosa pieza arqueo
lógica que junto al mosaico romano, constituirán los dos 
elementos patrimoniales más destacados para todos los 
ciudadanos ... - . 4 

LA CUENCA DEL RÍO VINALOPÓ 
Es sorprend ente qu e las circunstancias del descu

brimiento del toro ibérico y su post erior desaparición 

hayan co ndicionado el estudio del mismo. Es curio so 

qu e haya tenido que ser analizado a partir de dibujo s 

y fotografías, siempre carentes de cualqu ier intento de 

con textualización arqueo lógica. El yacimiento se sitúa, 

co mo sabemo s, en el lind e de tres término s municipa

les qu e demandan su atrib ución. Lam entabl e es, como 

hemo s señalado en otro s artículos relacionados con 

la arqueológica de los parajes petrerenses, que ciertas 

soc iedades foráneas logren sus propó sitos a base de ta

lonario, aunqu e en esta ocasión las gestion es no pros

peraran. Es deseable, o por lo menos es la intención del 

pre sente trabajo literario, difundir el papel destacado de 

la cuenca del rió Vinalopó desde la An tigüedad , cons-

u N BOU DE PEDRA D E LA C ULT UR A IBÉ RI CA 

tatand o que los eleme nto s arqueológicos contri buyen 

a identificarno s con nuestras propia s raíces, como es el 

caso qu e no s ocupa. Y es probable, muy probl able qu e, 

a prin cipios del siglo XX, cuando un ob rero al desen

terrar de forma fortuita la pieza arqueo lógica o tal vez, 

el propietario de la hacienda al contemp lar maravillado 

el objeto extraído, exclamase o exclamase n con alegría: 

i Un bou de pedra de la cultura iberica 1• 

NOTAS: 

MATALLANA HERVÁS, Fernando. "Delimitación del 

término municipal de Elda en 1889 (11). El deslinde con 

Sax'; en Valle de E/da, nº 2601. 30 - 4 - 2009. p. 2 1. 

HERRERO OCHOA, B. Historia de Sax. Sax, Ayunta

miento, 2005. p. 22 1. 

PÉREZ GIL,J C. "En busca del toro perdido", en Iriforma

ción, 30 - 6 - 2007. p. 3. 

ROMERO, C. "El toro de todos", en Petrermensual, No

viembre, 2007. p. 17. 
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a conquista 
de Mallorca.Jaime 

entre el mito y la hipótesis 
Francisco Máñez IIúesta 

Llegaron a Hispania en el siglo VIII con ánimo de conquistarla y asentarse en ella. Nin

guna civilización anterior tuvo un propósito tan decidido. Por otro lado1 descendientes 
de anteriores colonizaciones permanecían en territorio hispano. Fueron casi ocho siglos 

de presencia musulmana marcando la actividad socio-cultural y política en Al-Ándalus1 

la España Hispano-árabe. Fueron los herederos de la imponente belleza de la Alhambra1 

la Mezquita de Córdoba ... Del asombro de su construcción y el influjo de las ciencias y 
las artes compaginando la alegría de vivir ... Y es mucho lo que también Europa le debe 
al Islam español. 



a España crisol de culturas dejó en sus 

huellas, marcas de distintas civiÜzacio

nes desde los íberos, fenicios, griegos, 

cartagineses, romanos, godos ... judíos, 

árabes y cristianos. Aquí vivieron todos 

sin establecer un turno de llegada, guerreando entre 

ellos para conseguir nuevas parcelas territoriales, cam

biando mandatarios según las fuerzas de cada uno .. . 

Pero a ninguno de ellos, excepto a los cristianos, se les 

ocurrió decir que estas tierras, casi sin poblar, eran de 

ellos. Y lo siguen diciendo integristas de todo tipo. La 

frase "el oro del moro" refleja la cruda realidad con que 

el musulmán era visto como generador de riqueza. Fue 

un bien patrimonial para los conquistadores cristianos. 

Los escasos musulmanes y, todavía más raros, los de 

raza árabe, no pudieron dominar toda la península sin 

la ayuda de los residentes, pues obvio es que había en la 

llanura enormes zonas vacías de población y vacías de 

poder de toda clase. 

La reconquista comenzó en Asturias, donde 

se reunieron unos cuantos visigodos decididos, ante 

LA CONQUISTA DE MALLORCA 

todo, a recuperar sus propiedades del llano, "a recobrar 
lo suyo", como citó en su día Maravalli y a disputar la 

soberanía de la meseta, que todavía seguía despobla

da en gran medida, desde antes de la invasión. Falacia 

mental que ya sabían sobradamente nuestros ante

pasados que pintaron los bisontes de Altamira: que 

la tierra no pertenece al hombre, sino que el hombre 

pertenece a la tierra. El descenso cristiano, desde las 

montañas pirenaicas y cantábricas, se dio por el exceso 

de población que se registraba en las tierras altas que, 

desde siglos atrás, buscaban la seguridad montañosa, 

costumbre ancestral ibérica de buscar la visibiüdad 

para aumentar la seguridad de los pueblos. Así pues, 

unos descendieron de las montañas y otros subieron 

desde el mar hacia la meseta, tomando pueblos y tie

rras bajo su dominio. 

Pasaron los años y los siglos y el predominio de 

cada uno se ejercía cruelmente por la acción de la fuer

za de la armas pues, si bien la democracia ya había sido 

inventada por los griegos y fue la sociedad ateniense 

la primera demócrata de la historia en el siglo V antes 

de Cristo, este dato tan interesante se ignoraba hasta 

que los árabes instaurados aquí empezaron a traducir 

el legado filosófico de los griegos, también olvidado o 

ignorado por los romanos en su dominio mundial. 

¿Qpe se dirá del escaño que el moro de Granada 

tenía en las Cortes de Castilla? ¿O de los abw1dantes 

casos en que los soberanos moros eran parientes de los 

cristianos y viceversa? La vida de los humanos siempre 

fue la misma en todas las famiüas y culturas . Moros y 

cristianos tenían cada uno a su dios verdadero, mientras 

se amaban, odiaban o morían en guerra cruenta ... 

Una terrible tragedia iba a sacudir a los tranquilos 

y confiados musulmanes de las Islas Balea.res que cam

biaría el destino de sus vidas. 

En el año 903, los Omeyas tomaron las islas acu

mulando durante más de tres siglos enormes riquezas 

conocidas por su inmenso valor. Fue en el año 1229 

cuando los ejércitos de Jaime I llegaron a las costas ma

llorquin as dispuestos para la conquista. Abú Yahya, rey 

Almohade de Madina Mayurqa, creyó que se trataba 

de una agresión pirata más que de una conquista po

lítica -como había ocurrido un siglo antes-, pensando 

que los cristianos se marcharían si se les pagaba un tri

buto, por lo cual le hicieron dos ofertas al rey que éste 

rechazó. 

Esta es la historia de una de las principales con

quistas de Jaime I, iniciada a finales del año 1228, cuan

do en Tarragona, en un acto solemne de agasajo al rey, 

el capitán de galeras Pere Martell, máximo conocedor 

de la geografía y organización política balear, le habló 

de las riquezas del rey de Mallorca e Ibiza, señalándole: 

"Os será cosa maravillosa que toméis tierra y reino dentro 
de la mar". Y Guillem de Monteada, representante del 

sector de la nobleza más in1portante1 proclamó : 'ús 
será de mayor gloria que si conquistarais tres reinos en tie-
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Retablo de San Jorge. 
'Batalla del Puig'. 
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cito 1nusuhnán con la 
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rra firme". Toda la corte valoró el interés de los tesoros 

de las islas y el aporte de fama y gloria que iría a parar 

al rey Jaime I. Así pues1 se puso rumbo a una novedosa 

conquista que incluiría1 gracias a las aportaciones de la 

nobleza y de los eclesiásticos1 la flota mejor armada de 

la época1 con 1 SO naves y numerosas catapultas1 po

niendo al frente al ilusionado y apuesto rey de apenas 

veinte años de edad. El monarca contó con sus nobles 

catalanes y aragoneses alertados por el interés econó

mico de la cruzada .. 

También fue importante la ayuda de nobles llega

dos de la Provenza1 Montpellier 1 Marsella y Narvona 1 
incluso de Génova 1 para mayor internacionalización 

de la conquista 1 consignando la fuerte implicación de 

la Iglesia que vislumbró enormes ganancias1 pues mu

chas eminencias que disponían de ejercito se sumaron 

a la conquista con las mismas condiciones que cual

quier otro seño r feudal. Fueron los obispos de Barce

lona y Génova 1 el abad de Sant Feliu de Guíxols y el 

prelado de Tarragona. 

Los apoyos no eran gratuitos: por ejemplo1 el 

obispo de Barcelona1 al unirse a la expedición 1 le pidió 

al rey "que me deis mi parte por los hombres que yo man
daré, tanto los marineros como los caballeros". El deseo de 

riqueza era un potente combustib le de la cruzada. Se 

buscaba el botín y por eso, cuando conquistaron la isla1 
el primer objetivo fue repartirlo entre todos . ¡Se pasa

ron dos meses subastándolo! 1 según destacó la medie

valista Helena Kirchner de la Universidad Autónoma 

de Barcelona. 

La travesía partió de los puertos de Salou1 Tarra

gona y Cambri ls1 hasta que una gran tormenta se de

sató1 haciendo peligrar la vida de la expedición1 lo que 

provocó que el monarca hiciera la promesa de que si se 

salvaba se comprometía a construir una iglesia. Y así lo 

hizo en el año 12301 derribando la mezquita y, en su lu

gar1 construyendo la catedral de Santa María. Pasado el 

temporal, el capitán de la galera real sugirió al rey tomar 

tierra en el islote de Pantaleu donde se disponía de un 

pozo de agua dulce. Allí reposaron 1 siendo detectados 

por los mallorquines que empezaron a concentrar a su 

ejército. Seguidamente 1 llegaron masivamente a Santa 

Ponsa el día 1 O de septiembre de 12251 entablando la 

primera batalla ganada a los musulmanes mallorqu ines1 
dado el enorme contingente cristiano. Cuando el rey 

descendió de su galera1 se encon tró con que ya no había 

pelea. Demasiada protección para dar salida a su sangre 

fogosa y sus deseos de gloria1 pues en otros enfrenta

mientos habían perdido la vida tanto Guillen como 

Ramón de Moneada . No obstante1 en el transcurso de 

la conquista 1Jaime I fue investido enalteciendo su ego1 

con el epíteto glorificador de "el león de armas" 

Según El Llibre des Feits1 el ejército del rey, además 

de emp lear potentes catapultas y otros artilugios que 

construyeron con maderas de las naves1 ordenó 1 en un 

momento determinado de la conquista 1 lanzar con las 

catapultas las cabezas de los 400 primeros musulma 

nes hechos prisioneros en una escaramuza 1 dado que 

los musulmanes intentaron poner en la línea de com

bate a los prisioneros cristianos como escudos huma

nos. Todo ello nos pone de manifiesto la crueldad de 

las batallas. 

Después de cuatro años1 el día de fin de año de 

1229 entraron por fin en a Medina Mayurqa 1 gracias a 

la utilización de una herramienta especial para excavar 

galerías subterráneas y zanjas al descubierto 1 llamada 

zapa1 con la cual traspasaron los muros de la ciudad1 
abrieron galerías subterráneas y huecos en la muralla1 
terminando por originar el terror entre la población 

que1 en muchos casos1 huyó1 mientras otros se ocul

taban en los bosques que1 incendiados 1 fueron masa

crando a la población en su huida. Como se presentía 1 
el botín fue muy generoso. Había riquezas para todos 1 
tantas que ningún adalid del ejército aragonés sintió 

agravio comparativo 1 "porque cada uno creía ser el más 
rico de todo/1

• 



Desp ués de pasar a cuchillo a la po blación a mu 

sulmana de Mayur qa, la cant idad de cadáveres fue tal 

que se produjo una epidemia que diezmó al ejército de 

Jaime l. Él hubi era querido continuar la batalla, pero los 
nob les priorizaron el reparto del botín , demo strándol e 

que su poder de rey no era abso luto. La conqui sta se 

demo ró con enfrentamiento s intest inos, levantamien

tos y saqueos por part e de los soldado s de la plebe, har

tos de que sus jefes, que co ntinuam ente acumulab an 

riquezas, no les dieran sus pagas. Por aüadidur a, los 
nob les catalanes intentaron quedarse con el botín , pro 

voca ndo una revuelta que debilitaría aún más el poder 

militar de Jaime l. 
Una fórm ula locua z inaudita para evitar los en

frentam iento s en tre los mismo s grup os de intereses 

econó micos y políticos que iban aparecien do en la 

propia corona de Aragón, fue el paradigmát ico dis

cur so del obispo de Barcelona. En su empr esa de aca

bar con el "inmundo rito de Ma homa" y de acallar las 

concie ncias que se resistían ante los crue les excesos, 

serm oneó a los allí presentes con las siguient es pala

bras: "Barons, ara no és hora de f er un llarg sermó, que 
l'ocasió no ens ha permet, perque aquest Jet en que el rei, 
nostre senyo,, i nasa/tres ens trobern, és obra de Déu i no 
obra nostra". Todo queda excu lpad o, D ios Todopode

roso es el responsable. Los conílictos contra los mu 

sulman es repre sentan el perm anente enfren tarn iento 

de D ios co ntr a el mal. Un dios qu e vence y acaba con 

aque llas deidades impo storas y eq uívocas. Un claro 

ejemp lo de dogma tismo y determinismo creyen te. 

Los conf!ictos internos, además de la resistencia de 

los mallorquin es duraron hasta el 1232. Jaime I, qu e 

estuvo en las islas nada m enos que 14 meses en la pri-

LA CONQU ISTA DE MALLORCA 

mera fase de la co nqui sta, se vio ob ligado a volver dos 

veces más. 

El rey se vio incapacitado para conqui star la isla 

de Meno rca a causa de las divisiones internas dentro 

de su ejército catalán por el botín y por la reducción de 

su ejército debido a unas torpes decisiones. No obsta n

te, el monarca cons iguió sobre Menorca un vasallaje, 

rubri cado por el tratado de Cap depera, por el cual los 

mu sulman es m enorquines aceptaron su soberanía en 

123 1, sometiendo a Menorca, sin guerras, mediante 

este pacto de sumisión , mientras que Ibiza no sería 

contro lada hasta 1235, por iniciativa del obispo de Ta

rragona Guillem de Mo ntgrí.A pesar de las incidencias, 

el triunfo de la misión fue incu estionabl e militarment e 

y la corte se deshizo en halagos hacia su rey que, a su 

tempr ana edad, su joven ego le llevó a decir: "Tinc un 
Regne sobre el mar com no el té cap de rei a espanya". 

La exper iencia de la conqui sta de Mallorca fue 

extraord inaria para su tiempo, contando con la flota 

mejor armada de la época con 150 naves y num ero

sas catapultas, ademá s de un gran ejército pagado por 

los ricos - hombre s, baron es y prelados importante s-. 

Todo se dispuso en las manos del joven rey co n apena s 

2 1 a11os, cargado de mucha teórica y apenas práctica, 

circunstancia que favorecerá a nobl es y clérigos para 

guiar la conti enda según sus propó sitos que, mu chas 

veces, están enfrentados con los del joven monarca , 

pues sus intereses son poco coincid entes. La conqui sta 

de Ma llorca resulta ilustrativa por la masacre sangui

nar ia de más de veinte mil musulmane s, pues este rey, 

colmado de honor al término de sus días, en M allorca 

se pareció más a un geno cida, concepto que no existía 

entonces. Pero a Jaim e I la exper iencia le dió madurez. 
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Manuscritos árabes 
narran la Conquista 
de Mallorca 

Mallorca, diezmada de población andalusí ma

llorquin a, fue repo blada mayoritariamente por campe

sinos catalanes delAmpurd án. Concl uida la conq uista 

con éxito total, se puso de manifiesto la lección geopo

litica, de impor tantes consec uencias en la histor ia pos

terior de la península. Por último, se cedió la sumisión 

de Ibiza y Formentera a la alta aristocracia catalana. 

( Guillermo de Montgrí, arzobispo de Tarragona, y 

su hermano Bernardo de Santa Eugenia), que la hizo 

efectiva en 1235. La isla se repobló con camp esinos de 

Ampurias en 1236. Jaime I, más maduro y con más ex

periencia sapiencial obtenida a través de de sus resigna

ciones y desengaños en su confianza en la nobleza, se 

centró en una nueva conquista con mayor exper iencia : 

la conquista del reino de Valencia. 

La conversión en esclavos de los prisioneros de

terminaba que el nuevo amo establecía la estrategia más 

conveniente. En un primer momento, los nobles, que 

habían instado el reparto de mu sulmane s cautivos de la 

ciudad, se dedican a su venta y exportación. Diez años 

después de la conq uista se invierte la situación y Mallor

ca pasa a ser un mercado in1portador de esclavos, sus

tancial negocio hum ano cod iciado por los impu estos 

que los mercaderes pagaban al Estado y a la Iglesia, pues 

todavía tendrían que pasas mucho s siglos hasta que se 

promulgar a la Declaración Universal de los Derechos 

Hum anos ( 1948) en la que, en su Artículo 1 se expresa: 

"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 
y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, de
ben comportarse fraternalmente los unos con los otros". 

Esta es una historia de pasión y muerte entre las 

dos culturas que se asentaron en estas tierras, que cuen

ta la existencia de unas islas maravillosas riquísimas, que 

fueron ambicion adas por gentes de distintas geografías. 

Aquel paraíso sufrió una amarga conquista . Hoy, estas 

mismas islas son conquistadas por millones de turi stas 

de diferentes culturas, procedentes de cualqui er part e 

del mund o respirando un viento de libertad y respe

to al otro. Antes como ahora, habría que preguntar se: 

¿Cuántas vidas humanas arruinad as por la ambición 

y la codicia, sustentadas por falsos dioses dispuesto s a 

presidir estafas y masacres horroro sas~ Vivimos en un 
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mundo plagado de santos y héroes desquiciado s desde 

el inicio de las primeras civilizaciones. Papas, reyes, dic

tadores y nobles tomaron los destinos de los pueblo s, 

amparados en guerras para ganar almas, pero también 

reinos y botine s.Jaime I fue uno de ellos. 

Habrá que conocer un poco más a este rey que 

con su acción marcó la historia de este pueblo. Jaime 

I nació el 2 de febrero de 1208 y, desde muy niño, re

cibió una educación religiosa y militar en el castillo 

del Montsó a partir de los nueve años, debido al óbito 

de sus padr es, pu es su madre fallece en Roma en el 20 

de abril y su padre el 13 de septiembre en la batalla de 

Mun et, ambo s en el año aciago de 12 13. Huérfano de 

padre y madre ingresó en el castillo del Montsó desde 

1215 a 1217. Rey por el legado papal de Benevento 

con apenas seis años. AJli asiste a ceremonias de culto 

divino y asume la costumbr e de asistir a la misa diaria 

matinal. En aquella épo ca aprend erá equitación y esgri

ma y estudiará los textos sagrados que, posteriormente, 

utilizará en sus parlamentos y en su famosa crónica . 

También realizará ejercicios guerreros, luchas bélicas 

con los fieros caballeros del Temple, que le inculcaron 

su primera cultur a y principios religiosos. Fue adiestra

do como un futuro político gobernan te. En 1221, a a 

los 13 años, se casa con la infanta Eleonor de Castilla, 

hija del famoso Alfonso VIII ( vencedo r en 1212 de las 

Navas de Tolosa) y en la catedral de Tarazana es ar

mado caballero. Y es en 1218 cuando se inaugura en 

Tarragona su nuevo reinado, celebrándo se las Primeras 

Cortes Generales de sus estados en Lleida. 

La crónica de la conquista del reino de Murcia 

( 1265), que incluye históricamente a Petrer, pocos 

años antes de su muerte, (27 de julio 1276) fue todo lo 

con trario ya que la po blación musulmana se rendiría . 

Aquí potenció su sabiduría y el dominio de la estrate

gia política. Utilizó la psicología con los musulmanes 

e hizo alarde de madurez caballeresca y honor . Fue sig

nificativo que en toda la con tienda no hubiese ningún 

mue rto ni herido. No fue una conquista ganada con el 

poder de las armas sino con el poder de su mente, de la 

experiencia y de su sabiduría ... Por algo fue uno de los 

reyes más in1portant e del mundo conoc ido de enton-



ces. Y es significativo que actualm ente el departamen

to de Historia Medieval de la Universidad de Kioto 

haya traducido el Llibre deis Feits en colaboración con 

la Universidad de Alicante, agotándo se en uno s días los 

2.000 ejemplares de la primera edición. 

Y es que, como dice la pren sa literaria japonesa de 

Jaim e t contrasta con la historia nipona de los seüores 

de la guerra medievales que se dedicaban a las armas.Jai

me I resulta muy interesante para los japoneses que han 

descubierto a un rey que gob ierna, habla con el pu eblo y 

que, al mismo tiempo , es un caballero medievat en con

traste con el emperador nipón , dedicado a reinar. Otro 

atractivo para los japone ses está en las referencias al ho

nor o al cód igo caballeresco que figuran en el libro. 

Esta es la historia de una parte de nuestra cultura. 

Mirar hacia atrás puede resultar muy cruel si no es para 

evitar caer en las misma s miserias y crueldades del ser 

hw11ano, o para cerrar definitivam ente las heridas que 

durante siglos permanec en abiertas. El 1mmdo, gracias 

a otras creencias llenas de humani smo, es infinitamente 

mejor, aunque todavía tengamo s que lamentar los azotes 

de los tiranos y dictadore s que, prot egidos por espurios 

y bastardos intereses, andan sueltos por este 1mmdo que 

quiere ¡ya de una puüetera vezl vivir en paz todos juntos. 

LA CONQU ISTA DE MALLORCA 
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una asoc1ac1on 
Inmaculada Millá Poveda 

Carmen Herrero Pardo 
Remedios Planelles Galiano 

La historia de la Asociación de Vecinos "Miguel Hernández" comenzó a principios de 1978, 
con la reciente estrenada democracia Yi como detalladamente se rnrnge en un artículo publi

cado en la Revista Festa de 2004 por Juan de Dios Brotóns, fue una asociación con Uill carácter 
claramente reivindicativo1 en una sociedadl con profundas necesidades sociales, culturales y 

educativas. Durante 5 años trabajaron para mejorar todo lo que les rodeaba fomentando el 

asocia:cionismo y la participación1 hasta 19831 en que la junta directiva presentó su dimisión y 
ningún vecino quiso asumir la responsabilidad de mantenerla. No nos extenderemos en este 
período, ya reflejado con anterioridad, y pasaremos a contar nuestra historia, hasta estos días. 

a Asociación de Vecinos "Miguel Her
nández" sufrió durante años un vacío rei
vindicativo. El colectivo funcionó prin
cipalmente como una gestora dedicada 
al mantenimiento, necesidades adminis

trativas y gestión económica de la Escuela Infantil del 
Carrer Major, entidad que dependía de la asoc~ción. 

Pasaron 13 años hasta que, en 1996, empezó una 
nueva etapa, encabezada por M• Carmen Herrero 
como presidenta. Ella buscó vecinos que sintieran las 
mismas inquietudes, que tuvieran ganas de trabajar por 
mejorar el barrio y su calidad de vida, y es así como un 
grupo de personas, preocupado por los serios proble
mas de despoblación y abandono del barrio, decidimos 
apoyarla y tomar las riendas de la asociación, volviendo 
a darle el carácter reivindicativo con el que empezó. 

11 

••• Els primers anys ens reuníem en el local de /'escala, 
en les nostres propies cases i inclús en alguna cafeteria,fins 
que vam veure la necessitat de tindre un espai, i així qui 
necessitara posar-se en contacte amb nasa/tres sabera on 
acudir. I és aleshores quan va sorgir la possibilitat d'ocupar 
l'antic "Forn de Saoro11 en el carrer Prim, en regim de llo
guer que subvencionava la Regidoria de Participació Ciu
tadana. Aquell /loe ens va permetre realitzar activitats per 
a xiquets amb tallers d'estiu, Pasqua i Nada/, on preteníem 

transmetre a les noves generacions 1a cultura i tradicions 
del nostre ,poble. Recordem amb il-lusió els primers tallers 
de confecció de falles pera la nit de Reis, ambla inestimable 
ajuda del nostre veí Antonio Guerra ... 11 

También en este lugar se realizaron exposiciones 
de enseres antiguos que los vecinos y vecinas cedieron 
con orgullo y, nosotros, con el gusto impecable de Pe
dro Brotóns y su mujer, Maruja, nos aplicábamos para 
que lucieran lo mejor posible. Exposiciones que dura
ban todo el mes de octubre, coincidiendG con nuestras 
fiestas de La Virgen y los domingos de "Catasses". Al 
mismo tiempo recordamos los entrañables recitales 
de poesía, música, muestras fotográficas, de belenes, la 
presentación de un libro de poesías de nuestro poeta y 
vecino, Pepe Deltell, y más actividades. 

11 

••• L'any 1997 comen~arem a celebrar un dia de 
convivencia, el 9 d'octubre, en un intent d'oblidar els pro
blemes i veure'ns tots els veins en un ambientparticipatiu i 

festiu, on compartir unes coques a la pala o una gatxami
ga fóra un motiu pera passar-ho bé. També des díeixe dia 
realitzem una activitat dirigida als xiquets i xiquetes: el 
nostre Teatre de Carrer, en la replaceta del Carrer Majar, 
en un intent de recuperar les "Cristobetes11 que es realitza
ven a Petrer en les festes patronals i eren la delícia de grans 
i xicotets ... 11 



El Correfoc, este acto divertido y mágico, que 

desde hace ya varios a110s el día 9 de octubre recorre 

las calles del centro de Petrer, fue una idea lanzada a la 

Conceja lía de Fiestas desde la Asoc iación. El tiempo 

ha demostrado que resultó ser una buena idea, ya que 

se ha convertido en un acto festivo muy participativo, 

tanto de espectadores como de quienes gustan bailar 

entre fuegos y demonios. 

Pero los problemas de despoblación en el barrio 

continuaban siendo verdaderamente preocupantes. 

Casas deshabitadas y en ruinas, solares llenos de basu

ras, humedades, calles en mal estado. Vimos como el 

barrio iba perdiendo servicios: la escue la infantil "Vir

gen del Remedio''. la Biblioteca MunicipaC la oficina 

de Correos, el Co legio "Primo de Rivera'; el retén de la 

Policía LocaC algunas tiendas emb lemáticas Yi recien

temente, la escaleta infantil de la calle Mayor. 

Entre las medidas propuestas para intentar mejo

rar el barrio, en el año 2001, solicitamo s al Ayuntamien

to que se hiciera un estudio sobre el Casco Antiguo. 

En octubre del 2002 ese estudio ya fue una realidad: 

"Directrices para la Recuperación del Casco Antiguo 

de Petrer" fue dirigido por Vicent Torres, Consu ltor 

Ambienta l. El estudio mu estra que quienes viven en el 

barrio no lo contemplan como una zona degradada y 

marginal de donde se quiere salir, sino como una zona 

apreciada que necesita ser mejorada para continuar 

residiendo en ella. Deta lla el equ ipo redactor la nece

sidad de disponer de un Plan EspeciaC ya que esta 

zona alberga el Patrimonio Arquitectónico y Cultural 

de Petrer : Castillo, Iglesia, Ermitas, Arco del Casti llo 

y gran número de viviendas con valor arquitectónico 

y tradicional. Dicho estudio apuntaba ya que la con

centración de locales festeros -cuartelillos- en tan alto 

EL BARRI ANTJC. HI STORIA DE UNA ASOCIACIÓN 

porcentaje, presentaba serios problemas: especulación 

en el precio de las viviendas, despoblación del barrio, 

molestias al resto de vecinos ... 

Del censo de 2002, este estudio recoge 114 loca

les dentro del barrio histórico, lo que significaba una 

saturac ión con impactos graves para los residentes. Re

comienda la redacción de una Ordenanza Municipa l 

que regule su uso, para compatibili zar el derecho al 

descanso y el disfrute de los festeros. 

Este estud io nos dio las claves para priorizar las 

reivindicaciones dirigidas a mejorar la vida en el barrio, 

tomando como base las propuestas de actuac ión que 

refleja: promoción de la rehabilitación de viviendas, 

solución a las deficiencias de infraestructuras, aparca

miento, espacios verdes, protección del patrimonio 

histórico, adecuación de las laderas de la Rambla de 

Pusa, movilidad y accesibilidad . . . Con todos estos 

precedentes, se da inicio a algunas actuaciones, como 

la construcc ión de la pista deportiva incluida en el pro

yecto urbanístico de la calle La Fuente, o la compra de 

una vivienda en ruinas en la plaza de Ramón y Caja!, en 

cuyo solar se levantó el edificio que alberga el Museu 

de la Festa. Otras demandas siguen sin solucionarse, 

como la necesaria pantalla acústica para paliar el ruido 

de la autovía, o la iluminación en el pasadizo peatonal 

que hay al final de la calle San Hermenegi ldo y trascu

rre por debajo de la autovía, hacia las casas del rio. 

En el año 2003 comienza una nueva etapa en la 

asociación, encabezada por Ramón Poveda como pre

sidente, continuando con la labor realizada hasta en

tonces y con el mismo objetivo, revitalizar el barrio. 

Seguirnos cana lizando nuestras demandas ha

cia el Ayuntam iento y consegu imo s que algunas 

Fent falles pera la nit 
de Reís. 

Antonio Guerra ens 
ensenya a fer falles 

amb espart. 

Exposició de vestits 

antics que ens han 
deixat els veins i 

veines . Any 2000. 

El teatre de carrer: 
titelles de Puppen

kiste 
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Solar del Terros en la 
Plap de Dalt. 200 l. 

Vivendes en ru"ines. 

Fullet informatiu pu
blicatperl'Ajuntament 
de Petrer. 

Panoramica des del 
Castel!. 
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de nuestras reivindicaciones se llevaran a cabo. Se 

compran viviendas en ruinas en la calle Almas con 

el objetivo de ejecutar una plaza que sirva de des

ahogo a esa zona tan degradada . . En la oficina de 

Urbanismo se contrata una técnico especia lizada en 

temas relacionados con el casco ant iguo quién, a su 

vez, ayuda a los vecinos en la información y trami

tación de subvenc ion es que le permitan rehabilitar 

sus viviendas . Periódicamente se va acometiendo el 

arreglo integral de calles. Se denuncia la sucie dad 

en solares y casas deshabitadas. Además de lograr el 

acuerdo del pleno municipal que permitiría invertir 

todos los años 500.000€ en el barrio histórico. Se 

trabaja y finalmente se aprueba la Ordenanza Regu

ladora de locales festeros. 

En nuestro empeño de revitalizar el barrio surge 

la necesidad de recuperar un espacio emblemático que 

se había convertido en un desvencijado solar munici

pal lleno de coches y suciedad, "El Terros': en la Plac;:a 

de Dalt. No fue una elección arbitraria," ... Sabíem que 

El Terros havia sigut un popular casino que en la primera 
mitat del segle XX formava part d'un important nombre 

de bars i casinos que s'arremolinaven al voltant de la Piara 
de Dalt, on prendre un 'calentet: café amb llet amb unes 
gotes de licor, era un motiu peral descans després de la jor
nada... també va ser lloc de reunió deis festers ... '1 

Buscamos quién nos hiciera un buen proyecto, 

Javier Bernabé Maestre, arquitecto local, quien altruis

tamente se encargó de ello. Un proyecto de 4 viviendas 

con garajes y un local que sería la sede de la Asociación, 

una sede que no supondría un gasto económico para 

nuestro Consistorio. Y en julio de 2003 lo presentamos 

al Ayuntamiento, fundamentado con nuestro objetivo 

principat revitalizar el barrio, consiguiendo que fuera 

aprobado por el Pleno Municipal. Mientras dicho pro

yecto se convertía en realidad, tuvimos que trasladar la 

sede a la calle San Rafaet en lo que había sido la tienda 

de "El Caudetano". 

" ... Els pocs mobles de que disposavem van patir els 
estralls del trasllat. El material i la documentació, va quedar 
guardada en caixes fins que poguérem tindre un lloc ade
quat en el nou edifici que es construiría. Les obres es van anar 
retardant perque en el solar del Terros, al fer les excavacions 

arqueologiques, va eixir una vivenda de la "vila medieval" 
del Petrer dí aquells anys. Realment el lloc que havíem triat 
pera tindre la nostra seu, era un lloc emblematic... ! 

Y por fin el día 8 de octubre de 2006 se inauguró 

nuestra sede mediante una sencilla fiesta a la que acu

dimos muchos vecinos, e incluso recibió la bendición 

de nuestro párroco y también vecino. La sede fue do

tada, gracias a los presupuestos participativos munici

pales, de todo lo necesario para seguir funcionando, y 

nos pusimos manos a la obra para continuar haciendo 

de nuestro barrio un lugar entrañable para vivir, lleno 

de vida y de historia. Recuperamos los talleres para ni

ños, se organizaron actividades para nuestros mayores, 

compartimos el espacio con otras asociaciones, como 

Puppenkiste o Adefamvi, y continuamos con nuestro 

objetivo de sanear y revitalizar el barrio. 

Entre actividades reivindicativas y lúdicas fuimos 

buscando tiempo para compartir momentos agrada

bles. Desde hace ya 4 años, el último día de Carasses, 

organizamos un café "carassero" en la Plac;:a de Dalt con 

el objetivo de apoyar esta tradición, en un intento de 

que los vecinos y vecinas salgan a la calle ambientando 

el recorrido, compartiendo café y pastas. 

No siempre ha sido un camino de rosas. Entre re

uniones, discusiones y demandas han ido pasando to

dos estos aüos. Algunas cosas se han conseguido, otras 



quedan todavía por solucionar, unidas a los problemas 

nuevos que van surgiendo y no muy fáciles de solven

tar, como el hundimiento de las casas cueva. 

Desde Noviembre de 201 O una nueva directiva co

gió las riendas de la asociación, con Constantino García 

al frente. El carácter reivindicativo, por tanto, continúa. 

" ... Des d'ací volem donar les gracies a tates les per
sones que han format part de les distintes juntes directives i 
especialment als seus presidents, a tots els váns i vánes que 
els heu acompanyat durant estos anys de problemes i ne
cessitats; que els heu animat quan véieu que estaven baixos 
de moral perque, a vegades costa tant d'aconseguir tan poc 
que els heu acompanyat en tantes assemblees donant-li 
sentit a tot el que feien; que vos heu arromangat pera fer 
gatxamigues i coques a la pala cada 9 d'octubre per a tot 
aquell que vinguera a visitar-nos. Gracies de veritat a tots 
els que esteu i aquells que ... Jase n'han anat ... " 

EL BARRI ANTIC. HISTORIA DE UNA ASOC IAC IÓN 1 
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' J\1eneu Cliltural. 

Republica 
o quan la cultura 

ens la f em nosaltres 
L'Ate,neu Cultural Republica 

Si hi alguna data que representa l'esperan~a col-lectiva de progrés d'aquestes terresJ eixa va ser 
el 14 d'abril de 1931. El dia que molts pobles i ciutats es plenaren d'homens i dones reclamant 

la llibertat pacíficamentJ democraticament. Sonaven himnes - el de Riego) la Marsellesa) Els 
Segadors ... - que parlaven de la llibertatJ de les llibertats del pobles i el individus; de la igualtatJ 
de la fraternitat humanes. S'enarboraven banderes de combat i progrés: la quadribarrada i so

bretot la tricolor: roigJ groe i morat. 

omens i dones de Petrer, i altres 

pobles de les comarques, duíem 

alguns anys reunim-no s per cele

brar serenament i alegre eixe dia 

de la gran primavera del no stre 

país. Ho feiem en un sopar que organit zava la bona i 

compromesa gent de Revolta. En la del 201 O es van 

manifestar diverses volunt at per crear lA.teneu Cul

tural Republica de Petrer (l.Ateneu) . Iniciarem la be

lla aventura del civisme cultural trenta persones que 

crearem la primera !lista de correus per a ence tar els 

contactes fundacionals. 

El 16 de julio! del mateix any, en el Forn Cultu

ral, es va fer l'assemblea fundacional i vam firmar !'acta 

fundacional setanta-dues ciutadans i ciutadan es, lama

joria veins de Petrer. Es nomena una comissió gestora 

amb l'autorització expressa per realitzar i coordinar les 

activitats culturals de l.Ateneu -na ixíem sobretot per 

a l'acció, pera la cultura sense lligadures, burocracie s o 

clientelismes servils- i fer viable la gestió deis estatuts 

pels que ens regim. 

El procés estatutari, amb el debat d'esmenes co

rresponents, s'obri en octubre de 201 O i es tan ca al man;: 

d'enguany. Hem formulat la sol-licitud a lA.juntament 

per ser indos os en el Consell Municipal de Cultura: els 

republican s i repub licanes de Petrer creiem fermament 

en la democracia participativa i institucional. 

En el nostre web-http: / / www.ateneupetrer.org

ens definim sense embuts. Q1e som i a que aspirem: 

Les persones que formem part de lA.teneu Cul

tural Republica de Petrer som democrates, Jaiques i 

federalistes, que defensem l'estudi, els valors cívics del 

republicanisme i la seua divulgació. 

Les democraci es es construixen des de la cultu 

ra lliure i autogestionada. Per aixo creiem en un estat 

plurinaciona l i plurilingüe coma mitja de convivencia 

voluntaria i en igualtat de les persones i els poble s. 

En l'horit zó de lA.teneu Cultural Republica de 

Petrer es traba la III República com a única manera 

d'avarn;:ar solidariament amb coherenc ia democratica. 

La memoria historica al servei deis qui defensaren 

les llibertat s individuals i col-lectives sera incessant en 

l'activitat de l'Ateneu Cultural Republica de Petrer. 

La civilitat com a referent de comportament ens 

fa reivindicar la urgencia moral de separar l'Estat Espa

nyol de qualsevol forma sectaria de pensament. 



Presentació cte/ Llibre 

omb Jo presiJncl3 da rau:or, 
DI quo onomonarom soci d'hooo, do rA1onou 

pe, b SCl.ln defens3 d.Ss valors repubflc.tns 

dia 31 de Mar9 de 2011a les 20 hores 
ORGAN1r: ló d·actes de la Casa del Fes1or de Petror 
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La presentació pública de !Ateneu es va fer el 25 

de setembre amb un multiconcert solidari - Quilos 

& Somriur es- en combinació amb els Amics del Po

ble Saharaui. El concert, celebrat al pare 9 d'Oc tubr e, 

compta amb la col-laboració de IJ\juntament de Petrer 

i va tenir un notabl e exit, tant per l'apor tació desinte

ressada deis set grups musicals com per l'assistencia 

de públic que lliuraren coma "entrada" un paquet d'un 

quilo d'aliments no peribles (arras, cigrons, fesols, llen

tilles ... ). N'a rreplegarem fins a 1500 Kg, que al matí se

güent partiren cap al Sahara per ajudar solidiariament i 

alimentar l'h eroic poble que lluita perla seua llibertat. 

El 12 de novembre del 2010 ens reunírem en 

convocatoria extraord inaria i, després d'agrair el bon 

treball realitzat pe! primer equip gestor, vam elegir la 

primera junt a directiva, presidida per Vicent Brotons i 

composta perles i els següents vocals: Anto nio Berna

bé, Inmaculada Corb í, Pura Díaz, Rosario Fernández i 

David Navarro. Més tard s'incorporar ien nous m em

bres que l'enriquirien amb el seu treball i compromís. 

L'Ateneu, inexplicablement, comern;:a a ser víctima 

d'obstacles buro cratics per part del regidor de Cultura 

de Petrer. Presentem una sol-licitud per a realitzar una 

exposició plastica de pintors novels de Petrer i la seua 

comarca i no se'ns autoritza, aduint uns fins aquells mo

m ent inedits problemes econom ics per a la gestió deis 

locals. Un regidor de cultura es nega a que sales públi

ques, pagades per tots i totes els ciutadans del poble, pu

gnen don ar cabud a a !'obra deis artistes jóvens del seu 

poble, que exposen sense cap anirn de lucre. 

La capac itat de gestió i versatilitat de LAte

neu fa possible que l'exposició es puga realitzar en 

superar l'art ificiós i ben poc honest obstacle plan

tejat pe! representant de la institu ció municipal. La 

col-laboració del Conse ll dA.lumnes i del Secretar iat 

de Cultura de la Universitat dA.lacant va permetre 

que el 22 de desembre s' inaugurar a la mostra artís

tica. Acte amb el comptarem amb el director del Se

cretaria de Cu ltura de la UA, el senyor Caries Cor tés, 

i el president del Conse ll de lA.lumnes de l'esmen

tada universitat, David Navarro. 

El 15 de gener del 2011, en la sala capitular del 

castell tingué lloc un emot iu i compromés recital poe

ticen hom enatge al gran poeta defensor de la II Repú

blica, Miguel Hernández. Exit d'assistencia i gran nivell 

de qualitat de la rapsoda Julia Díaz. Acte de fundació. 
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Sino Sangriento. 

Elecció 
Junta Directiva. 

Recital Miguel 
Hernandez. 

Kilos i somriures . 
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Tres setmanes després, el S de febrer, al centre 

cultural, s'organitza unaxarrada sobre Personajes y Lu

gares de La República En Nuestro Valle, impartida por 

el professor de la UAJosé Ramón Valero. i:assistencia 

s'acosta a les 150 persones i el contingut va ser fon;:a 

ame i documentat. Que ningú ens amague la historia. 

El 29 de febrer es va reperesentar !'obra que recre

ava el primer homenatge que es va fer a Miguel Her

nández a Espanya. Un homenatge clandestí, a la presó 

de Burgos, el 1969 i promogut pel poeta Marcos Ana. 

El grup que la va dur a terme exitosament va ser Des

van Teatre i assitiren a la represntació unes 200 per

sones. Senzilla, emotiva, participativa, fins i tot, ja que 

alguns socis de l.Ateneu feren feli<;:ment de figurants. 

La gentilesa i sensibilitat cultural de la Unió Mu

sical de Petrer, especialment de la gerencia del bar, ha 

permés que organitzarem una serie sopars/ concert 

amb música d'estimable qualitat en directe. Un menú 

republica de 10 €, un dijous del més i molta i bona 

gent amb ganes de divertirse i expressar el seu taranna 

d'homens i dones lliures ens han deixat molt bon de 

gust de boca pera seguir la temporada 2011-12. Els re

publicans, ja sabeu, com deia el Llach, "amb el somriu

re, la revolta". 

El 26 de man;: vam celebrar l.Assemble General 

Ordinaria. Retérem comptes, explicarem projectes 

i decidírem per aclamació nomenar Soci d'Honor al 

poeta i company Marcos Ana, gran defensor de la lli

bertat i la República. 

I el 14 d'abrili sopar republica. Amb sucosos 

parlament. En destaquem per la fon;:a documental 

i emotiva el del company Boni Navarro. Ah, eixe dia 

estrenarem "pin" del logotip. 

Un mes després, el 31 d'abril, ens visitava Mar

cos Ana per recollir el seu nomenament honorífic 

i, sobretot, per compartir amb més de cent perso

nes unes hores de tendresa, emotivitat i dignitat 



impagables. Ens presenta el seu !libre a la Casa del 

Fester (gracies, UF St. Bonifaci), Decidme cómo es 

un arbol, i ens canta les seues vivencies de lluitador 

inquebr antable, lúcid i compromés. Ca l destacar la 

magníÍica, assossegada i emotiva presentació de la 

companya Pura Díaz 

A través del nostre web www.ateneupetrewrg, que 

funciona des del maig, vam convocar un concurs plas

tic "en xarxa" que, arnb el lema "Contra La Corrupció, 

Participació''. ha pretés que rnitjanc;:ant l'art expressem 

['imperiosa necessitat d'expulsar per sempre rnés tots 

els corrupt e de les admnistracions públiques i de la 

política. El cantant folk america Woody Guthrie 

( 1912-1967) deia de la seua guitarra, "ac;:o és una 

maquina que mata feixistes". Els nostres artistes han de 

dir, han dit, "els llapis, els pinzells, els esprais expulsen 

corruptes". Corruptes i polític de baixíssirna qualitat 

democratica, afegirn nosaltres, que en sobre un bon 

grapat. 
Maig, entre Moro s i Cristians i eleccions derno

cratiques municipals i autonom iques, va estar un mes 

feble d'activitat. 

En inciar-se el julio! vam tenir entre nosaltres 

a un representat d'AVALL (Associació Valenciana 

d'Ateus i Lliurepensador s), presentat pel company 

Francisco Martínez - crist ia ben compromés - , que 

ens va explicar a la Casa del Fester els objectius de 

L 'ATENEU CULTURAL REPUBLICÁ 

laicitat plena per a aquest país tan ple de políti cs i 

institucions anticonstitucionals pel que fa a l'acon

fessionalitat i altres "mínims " democratics en aquest 

ambit que encara ens avergonyeixen als demo crates 

repu blicans. 

Durant el julio], diversos diumenge a la vesprada, 

al Café de l'Esplanda, on tenirn la nostra seu, hern or

ganitat tertúlies sobre temes d'actualitat: el moviment 

15-M, l'educació, les caves del castell, etc. 

Tenim molts i molts projectes per aquest curs 

que s'enceta. La societat petrerina i comarcal ha acollit 

molt positivament les nostres propo stes. Confiem que 

les institucions municipals i autonomiq ues entenguen 

i respecten el nostre projecte de cultura dernocratica 

sense límits i per a tothorn, és a dir, republicanisme. 

Heus ací algunes de les coses que projectem, ens ocu

pen i ens preocupen: un nou concert solidari amb el 

poble saharaui¡ viatge a Valencia per conéixer les pro

fundes arrels republicanes de la nostra capital¡ teatre 

historie¡ Xavi Castillo¡ homenatge a Enrie Valor¡ so

pars/ concerts ... 

Els republicans i republicanes de Petrer hem co

menc;:at a avanc;:ar amb forc;:a, ambla forc;:a de la cultura, 

cap a la III República. Utopia1 Seguiu, seguiu apostant 

per aquesta crispant i lamentable realitat. 

Salut i República1 

Marcos Ana, 

soci d' honor . 
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1 herrero 

ACUARELA A. LOZANO 

En el crisol de la fragua, 

que los metales transforma. 

Con la maza fuego y agua, 

en el yunque toma forma. 

Este oficio milenario, 

se practica con esmero. 

Con esfuerzo extraordinario 

y el talento del herrero. 

Y como buen artesano, 

mimando a la criatura. 

El herrero Victoriano, 

le coloca la herradura. 

Antonio Lozano Baides 

Antonio Lozano Baides 

David Lozano Espinosa 

En la década de los 60 se produjo en Petrer un gran flujo de inmigración procedente de dife

rentes lugares de la geografía española . Gente que, en su mayoría, llegaba del medio rural, en 

busca de un mejor futuro económico. La agricultura constituía la principal fuente de ingresos 

en aquella época, insuficiente para sacar adelante una familia. Eran tiempos difíciles y muchas 

familias tuvieron que dejar sus lugares de origen, para emprender una aventura incierta . En 

algunos casos, era el cabeza de familia el primero que probaba fortuna y, una vez establecido 

con un puesto de trabajo, se desplazaba el resto. Tal como ha sucedido , recientemente , con 

inmigrantes de otros países. 

gual que la agricultura estaba empobrecida, 

los oficios auxiliares cayeron en picado, tal 

es el caso de carpinteros, herreros, alba11iles y 

un sinfín de profesionales a los que, en aquel 

tiempo , no les quedó más remedio que cam

biar su oficio por cualquier otro con mayor demanda, 

principalmente en el sector del calzado. 

En el caso concreto que me ocupa, vamos a ha

blar de un o de tanto s inmigrantes que llegaron a Petrer 

con la esperanza de un futuro mejor, y dónde fue muy 

bien acogido, como un vecino más, lo mismo que otras 

muchas familias, con tribuyendo al engrandecimiento 

de esta pobl ación 

Artesano de la forja, Victoriano, mi padre, llegó a 

Petrer allá por los aüos 60 con su familia, compuesta 

por su esposa, Co nsuelo, y cinco hijos, dom iciliándo 

se en la calle Nu mancia, cerca del castillo. Allí pasé 

par te de mi niüez, disfrutando con la chiquillería de 

las calles con tiguas a la fortaleza que, en aquel tiem

po, se encontrab a en un estado bastante deteriorado, 

aunqu e para nosotros era el sitio preferido de juego. 

Llegabamos de un peque110 pueblo de la provincia de 



Albacete, llamado Tiriez (pedanía de Lezuza ), donde 

mi padr e desarrollaba el oficio de herrero, al igual que 

mi abuelo Agustín . 

Artesano rnultidi sciplinar en la fragua, realizaba 

herradura s, aros de carruaj es, rejas, arado s, tenazas, ba

diles (para recoger brasas), cruces para sep ulturas, en 

las que se grababan los epitafios y se rellenaba n con la

tón, igual que se grababa el nombr e en utensilios corno 

tenacillas, atizador es, trébedes etcétera.(en el Museo 

Etno lógico de Tir iez se encuen tra parte de la fragua), 

y por supu esto el herraje de equinos y marcar al fuego 

el ganado así corno el reco rte de cornamenta. Co rno 

curiosidad podernos decir que dada la precaria situa

ción eco nómica durante la posguerra , confeccionaba 

anillos de boda con mon edas de 1 peseta republicanas 

que, al ser de latón (dorado) y con el bu en trabajo reali

zado, servían de a]janza imitando las de oro. 

Victoriano Lozano Sánchez prestó sus servicios 

en el taller de forja y fontanería de Benigno Díaz y de su 

herman o Antonio, empresa mu y conocid a en aquellos 

aií.os, ubicada en la calle Leopo ldo Pardin es, que aún 

se conserva tal y como era. En esta empr esa se fabri

caba multitud de maquin aria auxiliar y utensilios para 

la pujant e indu stria del calzado: cadenas de montaj e, 

aspiradores de las limaduras de la maquina de derbirar , 

troquel es, etcétera y tambi én prestaba serv icio como 

fontanería . 

Co mp aginando el trabajo del taller, mi padr e, 

durant e los fines de semana, se dedicaba al herraje de 

caballerizas en un almacén de le11.a propiedad de Anto 

nio Antón y Andrés Antón, que está situado en la calle 

Rep ublica de El Salvador, en la zona de la Foia y que se 

mantiene tal como estaba. A este local acudía mi padre 

los días previamente concertado s para herrar las caba

llerizas de los hermanos Ant ón y las de otro s que, de 

diferentes lugares, acudían habitu almente, aprovechan 

dolo también como punto de reunión para compar tir 

unas caüas y amenas tert ulias. 

No quisiera terminar este artículo sin un recono

cimiento a todo s los artesanos amantes de su trabajo 

que, por motivo s diversos, no pud ieron seguir ejercien

do su oficio. 

EL HERRERO 

Yunque y herramien
tas de la familia. 

Utensilios varios . 

Antig uo taller de 
forja y fontanería 

Hermanos Benigno y 
Antonio . 

Finca de la familia 
Antón . 

FESTA2orr • 171 







- L ITERATURA y MúSICA -

Después del concier
to de inauguración 
del festival Interna
cional de Guitarra de 
Tallin, Eston ia. 
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berian Folk Ensemble 
El plato fuerte 

de la Orquesta de Pulso y Púa de la 
casa de la juventud de Petrer 

"Samuel Beneit" 
PepePayá 

Un sábado 13 de diciembre de 2008 se presenta un nuevo proyecto 

en común de PIMA y la sección de guitarra de la escuela ECO MUTi 

proyecto que, poco después y tras una serie de conciertos a lo largo 

de 3 aüos por toda nuestra provincia, recibirá su mayor recompen-

~ sa en formato internacional. Todo comenzó con la European Guitar 

Networt que, gracias a la importante proyección internacional del 

festival de Guitarra "José Tomás -Villa de Petrer': recibe una invita

ción para formar parte, junto a Tampere (Finalndia\ Tallin (Estonia), 

Aarhus (Dinamarca) y Uppsala (Suecia), de un ambicioso proyecto 

de ámbito europeo. 

demás de incluir a Petrer en impor 

tantes reuniones europeas sobre la 

guitarra, este proyecto po sibilita con

tactos que darán sus fruto s, a corto 

plazo, con iniciativas de cooperación 

y promoción de actividades cultural es. Llega el mo 

mento de ofertar algo atractivament e musical a cargo 

de la agrupación de plectro Samuel Beneit. El variado 

repertorio y progreso de sus miembro s nos anima a 

una aventura que culmin ará con un largo viaje a paí

ses dond e la mú sica clásica espaüola y tradicion al de 

nuestras distinta s region es tienen un interés especial

mente respetable. 

Despu és de cinco largos meses de ensayos, 

arreglos y trascripciones, culmina un repertorio es

pecialment e pen sado para la ocasión : Iberiam Folk 

Ensemble sería su título comercial. Con los proble 

mas típicos de una agrupación: bajas por estudios o 

trabajo, maternidad, refuerzos de última hor a, fotos 

artísticas, cuentas, gastos, búsqueda de apoyos, mas 

ensayos ... , luchando contra viento y marea, por fin, y 

después de un magnífico esfuerzo por parte de todos, 

estamos listos para el pistoletazo de salida. 

Antes de aventurarnos a tan important e actuación 

en dos festivales internacionales, dos días antes de par

tir, presentamo s tan costoso proyecto en la Fundación 

Paurides de Elda, concierto titulado por los organiza

dores "Elda-Finlandia-Estonia''. nombre que enmarca 

la primera gira internacional de nuestra joven, pero 

experta, agrupación. La sala casi llena, familia, amigos y 

aficionados, todo s acabaron en pié despué s del último 

bis. Para nosotro s esto fue cruciat estábamos repletos 

de ánimos y confianza. 

Llegó el tan esperado día 1 O de junio y, después 

de un día de descanso tras cinco duros meses, salimos 

desde Alicante rumbo a Finlandia, nuestro prim er ob

jetivo. En el avión, una novedad para mucho s, las típi

cas caras de asombro y nervio s, pero felices y con la 



satisfacción de que todo el trabajo de meses atrás ya 

está dando su recompensa . 

Eran las tres de la madrugada, totalmente de día 

en la capital finlandesa, cuando tres coches nos reco

gían para llevarnos a Tampere, ciudad donde se realiza 

uno de los más importantes festivales de guitarra del 

mundo. Compartíamos cartel nada más y nada menos 

que con Manue l Barrueco, el dúo Assad o Celso Ma

cl1ado, todos grandes maestros de la guitarra. 

Nuestra estancia en Tampere fue corta pero in

tensa. El gran Tomi Tolvanen, un director experto en 

organizar eventos que tras pronunciar su frase preferi

da - "Dos países un solo día"- , nos llevó a los lugares 

más entraüab les de su bonita ciudad . Incluso tuvimos 

el privilegio de actuar en la sauna más antigua de Fin

landia, donde se celebran numerosos actos cultura

les. Eso sí, no pud imos irnos sin probarla . Antes del 

siguiente concierto, en el ayuntamiento de Tampere, 

tuvimos tiempo para relajarnos y darnos un baüo en 

tan atractivo lugar. 

Una vez acicalados de aguas terma les, llegó el 

momento de la concentración. El concierto fue en el 

ayuntamiento de la segunda ciudad más grande de 

Finlandia: el "Tampereen Raatihuon" y delante de sus 

autoridades. Asombrados por tan espacioso palacio, 

los catorce músicos, dos técnicos y cuatro familiares, 

hacíamos piüa para que todo quedara bien preparado y 

ofrecer un serio concierto para tan especial ocasión. 

Tras una presentación en Finés, con traducción al 

espaüol, donde se mencionó especialmente el festival 

que tenemos en nuestra tierra y tratándonos como fes

tivales hermanos, sonaron los primeros acordes en una 

sala con numeroso público. Los nervios desaparecían 

poco a poco al comprobar la satisfacción del respeta

ble y el concierto terminaba con las típicas melodías 

de bonitas canciones espaüo las acompaüadas de una 

clamorosa ovación. Después, vino de honor, comen

tarios, presentaciones y llegó el momento de disfrutar 

el post - concierto tomando unas copas en un pub de 

Tampere y escuchando un buen grupo de Jazz. 

Por la noche, al regresar al campamento de 

Tampere, donde nos hospedábamos rodeados de 

bosques y grandes lagos, seguía la buena música en 

Foto artística para 
la publicidad de los 

festivales de Finlandia 
y Estonia. 

Prin1eros conciertos, 

Teatro Cervantes 

de Sax 
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Antes del concierto 
en el Ayuntamiento 
de Tampere, 
Finlandia. 

Pepe Payá junto 
a Tomi Tolvanen, 
director artístico 
del festival de 
Tampere. Miembros 
del proyecto Guitar 
Network . 

Concierto de 
presentación 
de Iberian Folk 
Ensemble en la 
Fundación Paurides 
de Elda. 
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"farras" nocturnas y, como no1 la saludable sauna1 mo

mento social muy importante para nuestros amigos 

finlandeses. 

Después de la dura y apenada despedida de Tam

pere1 llegaron las alegrías y abrazos de Tallin (Estonia). 

Un corto pero muy divertido viaje en ferry desde Hel

sinki a Tallin1 nos permitió disfrutar de la suave y fresca 

brisa del mar Báltico. El asombro de todos al llegar a 

una de las ciudades más bonitas de Europa, nos con 

firmaba que los cinco meses de duros ensayos seguían 

mereciendo la pena. 

Tiit Peterson 1 simpático director del festival de 

guitarra de Tallin, nos recibía con los brazos abiertos y 

nos mostraba todos los encantos de su ciudad mientras 

llegábamos al alojamiento. El primer día en Tallin era 

solo de turismo; excepto el director y el solista del Ens

emble1 todos tenían día libre que aprovecharon para vi

sitar una ciudad medieval con una noche tan despierta 

que no llegaba nunca a oscurecer. 

El lunes 13 de Junio 1 el esperado gran día1 amane

ció con la música de los últimos ensayos. El buen am

biente reinaba en el grupo: nos habían dado la grata no

ticia de que las entradas estaban agotadas un mes antes 

del concierto; el marketing de Iberiam Folk Ensemble 

funciona. La única preocupación era la hospitalización 

de uno de los miembros de la orquesta al que1 afortu

nadamente1 pronto le dieron el alta y pudo estar con 

todos en el concierto. 

En la emblemática sala de Tallin del 14001 "The 

House of the Brotherhood of Blackheads''. dos horas 

antes comenzábamos con los preparativos.Afinaciones 1 
prueba de sonido 1 cámaras todo preparado para grabar 

un momento inolvidable: el concierto de inauguración 

de un importante festival internacional de guitarra en 

la capital europea de la cultura y apoyado por la em

bajada espaüola de Tallin. Todo un acontecimiento. A 

las 19:051 tras los cinco minutos de cortesía1 comenzó 

el concierto en una sala con el aforo totalmente lleno1 
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cerca de 250 personas. Obras de Tárrega, Bacaraisse, 

Sanz, Torraba sonaban ante un público sumergido en 

la esencia musical de nuestra cultura. 

Después de un merecido descanso llegaron los 

temas popu lares como El Tio Pep, El Tripili, El Vito, 

El Pa1101 La Paloma, La Tarara ... Las sonrisas y los 

movimientos corporales del respetable, acompa-

11.ando el ritmo de los compases , además de la bue

na acústica de la sala, permitieron lo que un músico 

siempre desea cuando está encima de un escenar io: 

trasmitir y disfrutar al máximo con todo su arte. Esta 

conexión de artistas y público culminó con los acla

mados bises y la orquesta tuvo que salir de nuevo a 

saludar a los asistentes puestos en pié que aclamaban 

con una fuerte ovación la presencia en el escenario de 

los entregados músicos. 

Tras el protocolario vino de honor , donde se 

camb iaron impresiones, felicitaciones, fotografías e in

cluso algunos autógrafos, las caras de todo el equipo, 

músicos, técnicos y familiares, relucía de alegría y satis

facción. La vuelta a casa iba cargada de suet'ios hechos 

realidad, de ilusiones vividas, de experiencias realizadas 

y, sobre todo , de la mayor satisfacción de un músico: de 

éxitos cosechados. 

IBERIAN FOLK ENSEMBLE 
Bandurrias: Pepe (director), Manolo y Jesú s. 

Laudes: Miguel, Antonio y Mari Ángeles 

Guitarras: Ricardo, Lupe, Laura, Marina, Paco y 

Ezequiel 

Bajo acústico: Javi 

Artista invitado: Francisco Albert Ricote ( Guitarra 

solista) 

Técnicos: Juanjo y Juanito 

Familiares: Totii, Rita, Noemí y Claudia 

Dedicado a Elisabet que no pudo venir por algo mu

cho más bonito: ser mamá. 

I BERJAN FOLK EN SEMBLE 

En la puerta del 
restaurante de Tallin, 

el día del concierto . 

En el campamento de 
Tampere, Finlandia. 

Día de turismo 

en Tallin. 

FESTA 2011 • 177 



1 1 l. l: \ l l I\ \ l \ 1 t :-..¡l \ 

178 • FESTA2or r 

, 
~ repu _ 

otono 
Carta a mi amigo JesúS-Ángel 

// 
// 

/',/··· __ ._/ _ _ . , · · 

.... ,_ 
----- .....__......_-....._ 

;P . 
Francisco Máikz lnicsta 
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Como decía Goethe, "el sentimiento lo es todo". Por eso, antes de que a los hombres les unie
ran las palabras y los pensamientos, les unían los sonidos, los colores, los olores ... En definiti
va, sus emociones. Como todo en el hombre, nació de la evolución del cerebro. Los hombres 
articulaban sonidos y éstos acabaron creando la palabra, el verbo ... ¿Cuál de todos los senti
dos sería el dominante? ¿Sería el lenguaje? Tal vez, pero como dijo Sarduy "el lenguaje es puro 

artificio, y el hombre, que está bañado por el lenguaje, es un ser puramente arbitrario, desti
nado a la simulación''. Quién sabe. Si, a pesar de ello, la palabra fue determinante en la evolu

ción humana, el sonido, la música, acabó alcanzando las mayores cotas de comunicación en el 
cosmos de los sentimientos. Los sonidos constituían el tejido del alma1 razón de ser de la vida, 

del calor de lo humano, que emanó del espíritu del hombre, evitó su autodestrucción ante un 
cúmulo de atrocidades que observamos en la historia1 al entrelazar la música1 que emanaba 
de la vida, con los primeros sentimientos de los seres humanos. De todo ello, quizá tú, por tu 
intensa vida dedicada a la música1 puedas responder. 

migo Jesús, no sé por qué me ha sali

do este preámbulo sobre los sonidos. 

Qui zá haya sido porqu e mi intención 

era descifrar mis sentimiento s respecto 

1 cuarto movimiento de la S0 Sinfonía 
de Mahl er, subtitulad o Me he alejado del mundo. No sé 

si todavía te acordarás, pu es hace ya bastante tiemp o, 

cuando empecé a juguetear con el ordenador e Inter

net, a través de un correo electrónico, te pedí que me 

sugirieras comp osiciones musicales que habían calado 

en tú alma a través de tu vida profesional. Cuando re

cibí la relación de títulos y autores me puse a tembl ar 

cuando leí la referencia a la Sª Sinfonía de Mah ler y su 

relación con la película de Visconti Muerte en Venecia. 
Creo recordar que en mi respue sta te aseguré que 

cuando me encontr ara en condicione s sensitivas, te 

escribiría lo que para mi significó esta mú sica desde el 

mo mento, hace ya much os años, en que la escuché por 

prim era vez, precisamente a través del esplend ido film 

de Luchino Visconti . 



Después, en casa, en la más completa soledad, 

escuc hé la sinfonía comp leta. Fue un momento impac 

tante que consiguió nublar mis ojos, conm ovido por la 

sensibilidad del solemne adagio, sin llegar a compr en

der aque lla belleza que me envolvía y que, incon scien

tem ente, comparaba con los maravillosos y suaves oca

sos del otoíí.o. Llegué a pensar que el triste adagio nos 

anunciaba lo efímero de la grand eza de la vida. 

Jesús, a veces pienso que esta sublim e mú sica ha 

viajado por el fondo del espíritu de cada ser, y se llega a 

percib ir cuando el hombr e se encuentra con su natura

leza, cuand o difícilment e se reconoce y se sufre corno 

hum ano y tambi én por lo humano. La fuerza de la be

lleza ,que emana de los sonido s de las notas de ese gran 

misterio gue perc ibió y que llegó a compo ner Gustav 

Mah ler, fue el nexo entr e el gran misterio de lo divino y 
lo human o. Creo que él fue el instrum ento por el cual 

la belleza llegó al mundo al descub rirla en un rincón de 

su alma, o en la de alguno de nosotros que conoc ió en 

su tiemp o, siendo el lazo de comunic ación entre tod as 

las sensibilidades cuando contemplan la belleza y el do 

lor de este mundo finito, a los que com o Mah ler, "sin ser 
creyente, estaba abierto permanentemente al misterio"(A. 

Amorós). Semejante sensación experimenté despu és 

de escuchar por enésima vez los tiempo s del Dies !rae 
y lacrimo sa del Réquiem de Mozart, compo sición que, 

en mi opinión, tambi én raya la divinidad, donde es 

manifiesto el sentimiento de dolor ante la tragedia de 

la vida, de lo finito, ambos en contrapos ición con Bu

chner , "el absoluto creyente, el absolutamente serio ¡feliz 
él!" (A. Amoró s\ impr egnando su colosal espíritu con 

acordes sonoros pletórico s, dond e brillan las dorada s 

nota s mu sicales de los m etales y la fortísima percusión, 

erizando la sensibilidad gozosa y posesiva de lo abso

luto, en conco mitancia con los acordes más exaltados 

de R. Wagner , genial y contradictorio comp ositor que 

fundió en su alma un altar dond e se exacerba al uníso

no la adoración de la vida con su opera Tannhausery el 

esplendor del horror en el galope de la mu erte de Las 
Valquirias. 

Si amo apasionadamente la mú sica, es en Mah ler, 

que bebe constantemente de la canc ión popular, don 

de fundam entalmente más se identifica la sensibilidad 

de los espíritus diáfanos con su alegría y deseos de vivir, 

también de angustia por el dolor ajeno del que siente 

su punzada, además de su hum or trágico que ya es 

nuestro ¡ también siento cómo me con mu eve Moza rt, 

sobre todo en el Réquiem que valoro corno la gran obra 

que estrem ece a la humanidad, llena de misticismo y 
dulce lirismo. Momento supr emo escuchar la última 

canción de las lágrimas que se asoma n ante la puesta 

radiante del último sol, comp endio del dolor de este 

atormentado mundo que no logra desprenderse de las 

cadenas que lo atan a tragedia de la vida ¿Ves corno no 

pu edo separar la belleza del dolor? Goza r de la belleza 

es tan sagrado que sentir que algún ser hum ano no la 

perciba , es notar el dolor sordo de la infelicidad y ello 

me exaspera pues la obra de la evolución es puro gozo 

para toda la raza humana capaz de bucear en los fron

dosos parajes de sus almas. 

Amigo Jesús, quizá te esté dibuj ando un carácter 

excesivamente dramático, y en verdad no es así, pues 

tambi én me exaltan las p olon esas, espec ialmente la 

Gran Polonesa de Beethoven , o de Chop in me embe

lesa el Claro de Luna, de Debussy me ent usiasma el ro

manticismo, de Tchaikovsh Rachmaninov y Brahms, 

entre tantos y tantos maravillosos mús icos de este in

compresible mund o, sobre todo porque aman la vida 

y se identifican con los pensamientos m etafísicos más 

profund os que nos ayud an a reconoc er aleator iamen te 

nuestras aflicciones y regoc ijos. 

Sabes que te aprecio y te admiro por ser co mo 

eres y por poseer el don de la música , quizá uno de los 

mayores tesoros que el ser humano es capaz de sen tir 

y desarrollar como lo haces tú ante el piano ¿Ves, Je

sús? Música, filosofía ... cada esencia forma parte de 

los eslabones de esa cadena, pues son el resultado de la 

otra esenc ia de este mundo que tanto nos desconcier

ta. A veces me pregunto: ¿se podrían catalogar a los 

grand es artistas de las distinta s artes com o dioses in

felices(¡ 1) a pesar de qu e brotó de ellos tanta belleza y 
sentimi ento? Se nos enseíí.ó aquello de que la energía 

nun ca muere, y llegamo s a ver a nuestros mu ertos en 

forma de flor, de noche, día, viento, tierra, flor, árbo t 

nub e, montaf1a lluvia, rayo, trueno, paloma .. . vida .... y 

¿qué es todo sino la tragedia de la vida pasada por el 

tamiz de la belleza, del arte y sobretodo de la música? 

Pero en definitiva ¿qu é es todo este cúmul o de belleza 

sino vapo r, hum o, ens ueíí.o, algo que quizá ya no exis

te en el tiempo, como las mar cas de muchas estrellas 

que ya no existen y vemos brillar en el firmamento? 

¿Dó nd e reside la mú sica? ¿En nosotros o en el firma

mento? ¿Será efímera la mú sica como el hombre o 

quizá encontremos la esperanza de que todo ello pue

da escapar al raciocinio de nuestra m ente y el universo 

se convierta en el edén de paz de la etern idad ? ¿Es el 

arte quien atrapa a la humanidad y la hace soñar en el 
orden de la justicia de la paz ... en la espiritualidad ... o 

quizá es el vehículo que lleva la llama de la belleza, 

alma del mund o para alcanzar de verdad ... el suefio 

del Himno a la Alegría .. . En él caben todo s los hom

bres para volver a ser herman os como conc ibieron 

Schiller y Beethoven? 

Co mo puedes ver, amigo Jesús Ángel, cuanto te 

expon go supone un pesado bagaje para este pobre loco 

que aspira ag ue las utopía s se convirtieran en realidad y 
los sue11os en poemas gloriosos port ado res de la llama 

SL1blime de los sentimientos de hermanda d universales 

¿Locura o SL1bversión? No sé, quizá tú puedas tener la 

respuesta a la gue aspiro cono cer por tu íntimo contac

to con el maravilloso mundo de la música. 

Recibe mi afectuo sa admiración. 

CR EPÚSC ULO DE OTOÑO 1 
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~ n la calle Castilb mediero,: un,1 de bs 

j 
comet.1s lJUe componen el firmamento 

A 
:-.,;,~ .· de Petrer \' desde entonces tiro de ella 

j / 

.1 con un hilo in\'isible que empiez,1 en 
¡ 

r:x,_-,d.;J mi m,1110 )' termina en un,1 porción de 

ciclo que c,1111bia según recorro mi \'id,1 y el pueblo. 

Al principio fue raro hacerla \'Olar dentro de 

c,1sa. Estab,1 hecha de ciclo raso en blanco )' negro. 

Apenas se levantaba del sucio por b falta de vien

to, pero suplía la carencia con un,1 i111agi11.1ción del 

tamaúo de un huradn. Fue emocionante \'erla \'0-

br de \'erdad el día que pisé b calle, el barrio de La 

Fronter,1. Nue\ ·e aúos de entren,11niento produjo un 

resultado correcto. Se mo\'Ía grácil) ' esta!Lll1a en un 

azul luminoso , hambriento. 

Cuando la cometa se sentía más foliz er,1 en 

los dí,1s de pascua subiendo )' bajando el Arenal de 

l'.-\.morxó. Se llenab,1 de polrn alegre, pero nunca cayó 

lleiu de barro por un:t inoportuna llu\·i,1. Subí,1 )' su

bía como si b bóvecb celeste fuera parte del uniwrso . 

Se llenab,1 de tortilla de patat:ts, de h,1l1as tiern,1s )' de 

ris:ts infantiles. 

Pero un,1 maf1ana de domingo la comet,1 empe

zó a perder la inocencia cerc,1 de L1s \·ías de un tren 

que no p,ll'Ó en b est,1eión de Elda-Petrer. Oscureció 

)' mió ,1! compás de una fúnebre melodía. Pensó que 

y estrellas 
Miguel Santos Pomares 

Ilustración: Davia 

con una \'eZ sería suficiente, pero se repitió más tarde 

con furi,1, con tr.1gica igu,1kbd empeor,1da. 

Una vez, b cometa quedó detenida en la Avenid,1 

de Madrid. Un blanco plomizo adornaba su figur,1. El 

sucio ne\'ado tenía un brillo de espejo donde se mira

ba b cometa hcl,llb llena de frescos)' alegres crist,1les. 

A \'eces es un,1 birloch,1 gris, mecicb por un vien

to ordin,1rio. Ocurre cuando paso cerca de una dispu

ta de \'ecinos, de b,ll'es un dí,1 de fútbol o de casas de 

familias mal a\'enidas. 

En dem,1siadas ocasiones las bgrimas de la co

met,1 llo\'ieron sobre mí en días claros. Lo h,1eía cu:tn

do veía en qué m:inos estab:t. No b culpo, si yo fuera 

elb hubiera c.1kio sobre mí en forma de ,-.1yo fulmi

n,mte y destructor hace mucho, c,1si :ti principio, por

que SO)' \'ecino, hincha )' pésimo familiar. 

Un,1 noche en el mirador del c.1stillo de Petrer, la 

comet.1 era una panoplia de estrell:is con las hermosas 

luces del pueblo J sus pies, bailando, acompaii,mdo 

los sueúos de todo un pueblo. 

Actualmente se siguen entregando nuevas co

metas y yo \ 'O) ' tir,1ndo de la mí,1 h,1sta que llegue el día 

en que ella tire de mí )' me sub,1 h,1sta las estrellas, con 

ese último beso di ido) ' su,1\·e lbmado expiación. 



D E COMETAS y ESTRELLAS 1 
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n tiempo desapacible acompali.a mi 

solitario encu entro con el pasado . 

Sentado en la arena, con las 

piernas cruzadas, miro al horizon te 

esperando que el sol se digne, por 

fin, a aparecer entre la línea que separa el cielo del mar. 

Un mar embravecido de olas coronadas por restos de 

espuma blanca, que chocan en la orilla corno querien

do avanzar hacia la ciudad que duerm e para desper tar

la con su algarabía de agua y sal. 

El primer rayo de sol va asomando tímidamente 

y hace que despierte de mi plácida duermevela y cob re 

conc iencia, de nuevo, de lo que he venido a hacer. 

Secretamente, deslizo mis dedos por ambo s bol

sillos del gabán para no olvidar mi tarea, y toco suave

mente - para que no se deshagan en mis mano s y me 

dejen sin mi última volunt ad- una carta arrugada ya 

amarilla por el paso del tiempo y una caden ita de plata, 

reliquia de ali.os ha. 

Con la seguridad de que todo sigue en su lugar, 

rememoro esos tiempos pasados con sabor a vino 

añejo en los que vivía despreocupado en mi pueblo, 

Petre1~ enclavado en la montaña levantina del interior 

de Alicante, de vides y olivos, de almendro s y cerezos, 

de secano s mediodías y de meriendas campestres en 

nue stra casa de camp o familiar, dond e todos los ama

neceres eran iguales pero aderezados con mat ices de 

savia nueva a nuestro alrededor. 

Pausado s días felices que transcur rían monó to

nos, entre activos e indolentes, hasta que la desgracia, 

corno planta trepadora , se enro scó en nuestras vidas 

ahogándonos en su eterno apretar. 

Recuerdo aquella noche , la de los prim eros fríos. 

Tras la cena, los hombr es de la casa: el abuelo, mi padre, 

mi tío y Agustín, mi hermano, se habían acomodado 

frente a la gran chimenea que presidía el salón. Celebra

ban con anís la reciente incorporación de mi hermano 

al mundo del trabajo, mientras las mujeres trajinaban 

en la cocina. A mí, que por entonc es rondaría los diez 

años, me instaron para que me fuera a dormiri pero, 

con la audacia que da la niñez, me qued é agazapado en 

las sombr as de la escalera pues no quería perderm e tal 

celebración . Los mayores, enzarzados en consejos di

rigidos al más joven tratando de instruirle sobre com o 

encarar su recién estrenado empleo en el alivio otoñal 

de los olivos, se deleitaban con los pequeño s sorbos 

de anís que iban y venían sin descanso . Transcurrido s 

muchos minuto s, y con el consigu iente desenredo de 

lengua y memoria que da el alcohol, el coloquio fue 

derivando hacia temas más íntimo s, y mi hermano, que 

hasta entonc es había estado escuchando corno sumi 

do en una ensoñac ión, nom bró por prim era vez a su 

nili.a de ojos morenos. 

Ese verano pasado, había viajado a Cantabria con 

otro de nuestros tíos - el que vivía en la ciud ad-, para 

acompali.arlo en w1os negocios que debía atender en la 

zona. Y, en uno de esos pueblos pintore scos de cielos 

nublados y aroma a salitre, paseando al amanecer por 

una playa de fina arena, vio a la nili.a más bella que jamás 

se cruzó ante su miradai de piel blanca como la espuma 

de ma1~ caminar etéreo, pelo como la brea y ojos del co

lor del pan mor eno, que andaba recogiendo pequeñas 

conchas en la orilla mientras las olas del mar derrama

ban su tributo en sus delgados pies descalzos, como rin

diendo pleitesía a una bella princesa de cuento. 

El impacto fue certero. Se enamoraron nada más 

verse y, durante los días que permaneció en aquel pu e

blo, se aprendieron el uno al otro con mirada s, palabras 

y hecho s. Le despedida fue un impreciso hasta luegoi 

Agustín juró que volvería a buscarla en cuanto consi

guiera un emp leo para hacerla suya eternamente y ella 

prom etió esperarlo poniendo en su mano una concha 

color rosa pálido con forma de corazón. 

Mi hermano, enardecido ya po r los efectos del 

anís, y con lágrimas en los ojos, mostró a todo s los pre

sentes la pequ eña concha que, con su primer sueldo, 

había engarzado en una fina cadena de plata y, en un 

arrebato, se subió a la silla y la colgó de un clavo que 

sobresalía, hacía ya ali.os, de una de las viejas vigas de 

madera del techo, jurand o que no lo desco lgaría hasta 

que su niña, de ojos corno el pan moreno, cruzara de su 

mano el umbral de la casa. 



Todo s rieron viendo las haza11.as del joven y, tras 

tom ar una última rond a, se despidieron con alegres 

chanzas mientra s mir aban, con ilusión y esperanza, la 

cadena que colgaba, aún tintin eante, del techo de nues

tro hogar. 

Q}.lizás fue su estado de enso11ación, quizás el anís 

en sus venas, aunqu e yo quiero pen sar que, mirando a 

la luna, vio el rostro de su amada y quiso alcanzarla para 

no perderla, lo que hizo que su motocicl eta se saliera de 

una curva y acabara en el fondo de un barranco , allá en 

la Ram bla de Pu~a¡ y necesito convencerme de que esa 

nüi.a que recogía conchas a la orilla del mar, lo acompa -

11ó en su trágico descenso hasta el último suspiro de su 

adiós definitivo. 

Poco despué s, abandonamo s la casa y nos trasla

damo s a la ciudad , en un intento inútil de normali zar 

nue stras vidas destrozadas, y pasamos los a11.os en un 

estado de semiincon sciencia, llevando la vida hacia 

adelant e acompa11.ada del dolor de aquella ausencia, de 

aque l desgarrador pasado siempr e prese nte. 

Poco despué s de morir mi madre, la inercia de mis 

sentimiento s me llevó a acercarm e a ella, a su recuerdo, 

como nunca lo había hecho en mi vida. Buscaba en

tre sus cosas algún atisbo que la hiciera inmort al en mi 

memoria , y lo que encont ré fue su intento de pervi vir 

en los sue11os de su hijo fallecido. En un cajón de la 

me sita junto a su cama, hallé una vieja carta de aspecto 

apolillado, símbolo de mu chas décadas de guardar su 

secreto bajo llave, con letras desvaídas por las lágrimas 

derramada s, de aquella nüi.a de ojos morenos que reco

gía conchas al aman ecer. 

Ahora, a mis sesenta a11.os, a altas horas de la no

ch!;!, sus palabras me acompa11.an en las largas hora s de 

insomnio y siempre las percibo como mías, hasta que 

logre o tenga el valor de devolverlas a su legítima due11a: 

Aunque dicen que la memoria es efímera, jamás he 
olvidado la sinceridad de tus ojos cuando me prometiste 
tu amor y, si el destino ha conjurado otros caminos para 
separarnos, más fu ertes son los lazos de nuestros corazones 
que lucharán por volvernos a unir. 

Siempre esperaré volverte a ver mientras los rayos del 

sol sigan cada día apareciendo entre el cielo y el ma1'. 
Tu niña de ojos morenos. 

Hace una s sema nas que vo lví a Petrer, a la casa 

de campo famil iar, aún en mi pod er a pesar de las in

sistentes ofertas de compra que me han hecho a lo 

largo de los ati.os, y aunqu e no haya pisado dentro de 

sus paredes por largo tiempo, m e par ece ría un sacri

legio el de shacer me de ella. Prácticam ent e en ruina s, 

la maleza ha acam pado a su alrededor impidi end o la 

visión de l zó calo de piedra que la circundaba. Tras 

cruzar el umbr al, la nostalgia se apodera de mí y 

tengo qu e detenerm e a calmar mi respir ación sofo

cada en un ahogo repentino de recuerdo s y olores 

fami liares fruto de mi m em oria, desinhibida ahora 

por ese entorno de un a nüi.ez qu e todos qui sieramo s 

recup erar. 

Entro al salón, que continua pres idido po r la 

enorm e chimenea y, antes de mirar hacia el techo, debo 

relajar mi acelerado corazó n, respirar con tiento y aflo

jar la tensión de mi cuerpo. 

Tras cinco décadas de espera sigue allí. La cade 

nita de plata cue lga de la viga de mad era mec iendo, en 

su eterno vaivén, la pálida conc ha rosada símbolo del 

amor de mi herm ano, de su felicidad ausente, tod avía a 

la espera de tiempo s mejores. 

Co n el corazón ro to y elevando un a plegaria 

para qu e pueda perdon arm e por lo qu e voy a hace r, 

la de scuelgo para llevarla conmigo en un últim o via

je y cumplir así el deseo tru ncado que Ag ustín no 

pudo realizar. 

Ahora me encu entro en esa playa. Amanece len

tamente y el sol va elevándo se poco a poco irisando 

un tapiz de colores ocres y rojizos, y percibo la silueta 

de una dama , que viene paseando descalza por la ori

lla, asiendo entre sus ya arrugados dedos una cesta de 

mimbre repleta de las diminuta s conchas que le ha re

galado el mar. 

Y voy hacia ella, descubri endo en lo más profun

do de sus ojos morenos, la bella niña que un día fue. 
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Natural de Petrer, y con medio siglo entre pecho y espalda, José Antonio y su perro Jippy (la 
mascota de su hija), nos recibe una calurosa tarde de finales de junio en su casa. Allí, a la inci
piente sombra de un limonero, entre una pequeña piscina y la casita de madera que le hizo el 

abuelito a su hija Macarena, sentados en el patio1 transcurre la entrevista. Durante la misma1 

deja entrever una de sus cualidades humanas ... José Antonio es la permeabilidad en persona. 

Una pose que revela el saber escuchar, un gesto casi inapreciable le hace ladear la cabeza con 
el fin de poner más atención. "Hay que escuchar, siempre sacas algo': nos dice. 

P- ¿Cómo te aficionaste a la fotografía, cuando 

tuviste tu primera cámara ... ? 

R- La primera cámara que tuve era alemana, no 
recuerdo el nombre. Se la compré a "Patarro" y con esa 
comencé a fotografiar. Luego, a finales de los noven
ta, cuando vi que me gustaba fotografiar, compré una 
pequeña Canon y al mismo tiempo un laboratorio de 

blanco y negro. El mayor problema es que fu¡ totalmen
te autodidacta. Lo que antes tardabas un año en apren
der, ahora con Internet, en mucho menos tiempo, lo 

consigues. 

P- Es decir que conociste la denominada foto

grafía analógica. 

R- Claro que la conocí. Yo soy un convencido de 
las bondades de la fotografía digital, pues antes estaba 
más limitado que en la actualidad. Ahora el control y la 

creatividad son mayores. Y no es que antes no pudiese 
haber creatividad en el proceso, pero ahora el control y 
las posibilidades son mayores. 

P- Pero, al fin y al cabo, no son más que dife

rentes herramientas para conseguir lo mismo, ¿no? 

R- Sí, pero hay quien lo sacas del laboratorio tra

dicional y dice que esto ya no es fotografía. Cómo he 
dicho antes, estabas más limitado pero también hacía

mos nuestros pinitos. 

P-Ahora mucha gente de la calle opina que lo 

digital es mucho más sencillo y más fácil para cual

quier fotógrafo. Incluso algunos se sienten defrau

dados ... ¡claro, es la cámara y el PS! 

R- La gente ve las fotos más bonitas, pero eso no 
se consigue apretando un botón, requiere un aprendí-



zaje y un manejo de las herramientas informáticas. A mi 

me gusta, una vez hecha la toma, plantearme qué partido 

puedo sacarle a la imagen, si blanco y negro, virado, o 

cualquier otro proceso . Siempre partiendo de una buena 

imagen en cuanto a composición o que "cuente algo". 

Al hilo de esta reflexión, tenemos que decir 

que, si hay algo que José Antonio hace especialmen
te bien, es el contar historias con sus colecciones. 

La colección es una variante en la presentación de 

la obra fotográfica, que muchos fotógrafos somos 

incapaces de realizar, con una serie coherente y un 

guión efectivo. En estas lides, José Antonio brilla 

con luz propia. Curiosamente nos dice que hace 

realmente poco que comenzó con ellas. Es algo que 

le gusta, pues le motiva especialmente. 

P- De ti no supimos nada hasta hace escasos 

años cuando apareciste por el Grupo Fotográfico. 

R- Si, apenas mantenía algún vínculo con gen

te del Grupo. Fito (José Enrique Sala Fito, también 

componente del Grup Fotografic y prácticamente ve

cino de José Antonio) me insistió en algunas ocasio

nes, pero no se presentó la ocasión hasta que Pascual 

(Maes tre) habló conmigo a raíz de la obtención de un 

premio. Desde entonce s allí esto)'¡ he aprendido, y alre

dedor del víncu lo de la fotografía he hecho amigos. Me 

encu entro muy a gusto. 

P- ¿Te ha contaminado, de alguna forma, la 

presentación de fotos en las liguillas? ( La liguilla 

es el concurso de carácter interno que todos los 

años celebra el Grupo Fotográfico de Petrer entre 

sus asistentes) . Igual tú tenías tu propia visión de la 

fotografía y nosotros con nuestros comentarios y 

puntuaciones te hemos empujado, desviándote de 

tu trayectoria natural. 

R- No, en absoluto, yo siempre he presentado las 

obras que me han gustado, efectuada s en los procesos 

que, a mi entender, han resaltado más la fotografía. 

Nunca me he dejado llevar por ninguna corrient e, ni 

yo he intentado influenciar a nadie. 

J OSE ANTON IO L ó PEZ Rrco , 
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P-A este respecto es muy humilde tu respue s

ta, pero sabemos que cuando existe una trayectoria 

plagada de premios, como la tuya, te salen imitado

res, pues la meta para los "competidores " es conse

guir premios, y para ello qué más garantía que imi

tar la estética de quienes vienen"barriendo'>¿Qué 

característica ha de tener una foto, para considerar

se una buena foto? 

R- Lo principal, para mí, es que me emocione. A 
partir de ahí le doy el tratamiento de acuerdo con lo 
que me sugiera. 

P- ¿La fotografía te busca o la encuentras sa

liendo a ver que ves? 

R-La mayoría de veces yo sélo que quiero, con la sal
vedad de si es reportaje, en que vas fotografiando lo que te 
sale al paso. Dentro de mi proceso fotográfico, en cuanto 
a colecciones, yo dibujo ( a pesar de que lo hago muy mal) 
la secuencia de las fotos y después las "construyo''. 

P- Un tipo de fotografía o disciplina fotográfi

ca, con el cual te identifiques. 

R-Os digo las que no me interesan: la fotografía 
de animales y, casi tampoco, la de retrato. Me gusta la 
naturaleza y el paisaje, pero no a nivel general, más bien 
intimista. Se lo que me gusta y voy a por ello. Para po
neros un ejemplo, en un desfile de moros y cristianos, 

puedo hacer 20 o 25 fotos únicamente con algunas va
riaciones de lo que busco. 

P- Dentro de las corrientes fotográficas ac

tuales y dentro de la fotografía de calle, está la de 

preparar las tomas, manipulando los elementos 

(personas o cosas) que van a aparecer, a partir de 

una imagen generada, previamente, en la mente del 

autor, ¿que piensas de ello? 

R- No suelo hacerlo a menudo aunque, en oca

siones y cuando la idea parte desde mi cabeza, no dudo 
en emplearlo, pero no es habitual en mi la práctica. Me 



da mucho corte dirigir a las personas al intervenir en la 

situación, en algo que, supuestamente, es repo rtaje. 

P- ¿Qué fotógrafos te gustan? 

R- Me gustan los maestros clásicos en blanco y 

negro. Y, en especial, aunque no por su trabajo en mo

nocromo , Eugenio Recuenco. Me identifico mucho 

con su obra. Me impacta mucho su puesta en escena. 

P- ¿Y una fotografía que te haya impactado? 

R- La fotografía del disparo en la cabeza del Jefe 
de la Policía Nacio nal de la República de Vietnam, ge

neral de brigada Nguyen Ngoc Loan, que mató de un 

tiro en la cabeza a un sospechoso del Viet Co ng. 

P ¿Eres consciente de tu evolución cómo fo

tógrafo? 

R- Si, ahora busco más intentar centrarme, cómo 

he dicho antes, en mi búsqueda personal y no hacer fo

tos sin ton ni son. Me gusta docum entarme viendo la 

obra de diferentes autores, pero poco a poco , digirien

do, asimilando y comprendiendo bien lo que veo. 

P- ¿Es importante el equipo? 

R- Es importante tener un buen equipo, pero no 

es determinante en la consecución de buenas fotos. 

Prácticamente, con cualquier instrum ento fotográfico, 

se pueden hacer. No obstante , pienso que para quienes 

la fotografía es una afición imp ortante el equipo tam

bién lo es. Nos gusta tener el mejor equipo que poda

mos permitirnos. 

P- Tu "despegue" llegó con el premio nacional 

que te concedió el Museo del Calzado en el concurso 

"Calzarte''. Ganaste el premio Si piel y, tras unos cuan

tos premios, ganaste el primer premio del magazine 

dominical del diario Información. ¿Cómo sucedió? 

R- Había presentado el año anterior sin haber 

conseguido nada. Pero no me rendí, mandé varias fo-

J OSE ANTONIO LóPEz Rico 

tos, pensando que entre más de treinta y dos mil fotos 

que mandaban, era difícil. Estaba muy tranquil o por

que no te llamaban para notificarte nada. Una mañana 

de domingo, al acudir al kiosco a comprar el periódico 

con mi mujer, al comenzar a ojearlo veo que está mi 

fotografía en el centro y me digo ¡no puede ser 1 Ya no 

pud e coger el coche para conducir de lo nervioso que 

me puse. Fue una experiencia muy bonita. Y, a partir 

de ahí, comenzó la cosecha: Petrer, Elda, Ibi, Sax ... por 

dond e pasabas ibas recogiendo. 

Finalmente, nos mostró alguna de sus últimas 

obras, donde se pone en evidencia su maestría en 

composición, motivo y el tratamiento final. En es

tos tiempos, donde lo que triunfa es la estética del 

exceso, de la mostración por la mostración, del 

espectáculo más mediático, los aficionados a la fo

tografía debemos ser conscientes del potencial de 

nuestra pasión. Lo interesante de nuestro trabajo 

no debe depender del exotismo que desprendan 

nuestras imágenes. Exotismo cada vez más difícil 

de hallar en un planeta donde todos sus rincones 

ya han sido hollados por los pies del hombre y foto

grafiados hasta la saciedad por legiones de turistas 

o expedicionarios, cámaras en ristre. Debe depen

der de nuestra capacidad para saber transmitir e 

irradiar, desde las imágenes, nuestro mundo in

terior, con sus sensaciones, percepciones y el por 

qué de la búsqueda personal. 
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ntroducció 
a Gel de J.C. Gonzalez 

Pujalte 
Lluís Al pera 

'aparició, un cap oberta la plica del gua
nyador, del darrer premi de poesía Paco 
Molla de Petrer amb el nom de Joan Car
les GonzaleziPujalte (Matará, 1963) fou 
una sorpresa ben agradable per als mem

bres del jurat. La veritat és que des d'aquesta modesta 
tribuna literaria els diversos jurats de poesía en !lengua 
catalana han anat atorgant els premisa poetes la trajec
toria deis quals es trobava en fases inicials o amb poc de 

bagatge en publicacions poetiques o en premis literaris. 
Potser ]'única excepció fins ara era el prolífic mallorquí 

Miquel Lopez Crespí, que em sembla que va guanyar 
en tres ocasions. Mai no sabrem si el redui:t concurs 

d'originals que hem certificat darrerament es deu al fet 
que Petrer és terra de frontera o que els concursants van 
darrere de premis economicament més substanciosos. 

Dones bé, el cas és que J. C. Gonzalez Pujalte, gua
nyador de la darrera edició, és un poeta de llarga i solida 
trajectoria, que ha guanyat ja prestigiosos premis litera
ris arreu deis Pai:sos Catalans: el premi Salvador Espriu 
1996 de Calafell (Nicotina als llavis, 1998\ "25 d'abril" 

Vila de Benissa 2001 (Manya de tenebres, 2002 \ Joan 
Teixidor 2001 de Ciutat d'Olot (I.:hora de Balthus, 
2002) , Vila de Lloseta 2006 (La distribució de la sal, 
2006\ IX Gorgos de Poesía (Repel, 2007\ "25 d'abril" 
Vila de Benissa 2010 (Els carnavals orfics, 2010). Al

tres poemaris de G. Pujalte són: I.:angle huma (2000), 

' 
Nu baixant !'escala ( 2001), Aire i materies ( 2001), Les 
conspiracions (2002), Tants barrets (2004), Diastole 
(2005\ La matanra de Quíos (2004\ No alimenteu els 
coloms (2005) i Silur (2009). Com hi veiem una ben 

carregada nomina de poemaris, la major part dels quals 
publicats al llarg de la primera decada del segle XXI. 

Sembla que J. C. Gonzalez Pujalte va conrear la 
pe,jormance amb el grup Art-Incube al voltant deis 
vuitanta i mitjans dels noranta. Aquest grup tenia una 

forta influencia expressionista dels accionistes vienesas 
dels anys 70 i 80 i del grup Fluxus. Amb l'esmentat grup 
experimental va participar en multitud d'experiments 

creatius i festivals arreu de Catalunya. Segurament fou 

una bona epoca per a Gonzalez Pujalte per tot el que 
podia extreure'n, sobretot pel que significava de dina
misme i de recerca en les inquietuds artístiques. 

Com que no podia viure estrictament de la faran
dula, a partir de l'any 1996 abandona !'escena i es dedi
ca gaire exclusivament a la poesía escrita. Guanya pre
mis importants i publica els poemaris en editorials ben 
conegudes com ara Columna, Viena, La Balenguera, 
Brosquil.... El fet d'haver aconseguit un premi tan im

portant com el Salvador Espriu de Calafell i d'iniciar el 
seu compromís escrit des de !'editorial Columna l'any 

1998 amb Nicotina als llavis impulsa definitivament la 
trajectoria creativa dins la lírica catalana actual d'una de 

les veus més prolífiques i singulars. 



Amb el present poemari, Gel,]. C. Gonza lez Pujal

te obté el Premi Paco Molla de !Ajuntament de Petrer, 

cosa que ens confirma un cop més que la teoría deis 

vasos comunic ants encara funciona dins el nostre espai 

de Pa1sos Cata lans. El fet que un poeta de Mataró, amb 

una trajectoria lírica ja conso lidada acudesca a com

petir dins un certamen de terra de frontera ens afalaga 

tant com puga afalagar-lo a el! mateix. És un símptoma 

ben saludable que l'intercanvi cultural i artístic és ben 

viu dins la llengua catalana. Gel, el poemari en qüestió, 

per allo del color blanc, em recorda, tant si fa com no fa, 

una obra de teatre,Art, de Yasmina Rezza, que acabem 

de veure recentm ent representada on un quadre blanc 

és l'objec te de fortes polemiques. 

El poemari Gel de G. Pujalte i l'abundor del co

lor blanc al llarg de !'obra sobresurt poderosament. 

Semb la qu e el poeta va escr iure el po ema ri a Berlín, 

enmi g d'una 011ada de fred polar on tot el paisatge era 

blanc. Sembl a, segons confessió prop ia, que el blanc és 

un color que li serveix com a catarsi per als quadres 

d'ansietat que el poeta pateix - !'agorafobia- que fa 
un poc de temps els metges li diagnosticaren. Preci

samen t el blanc l'ajud a fon;:a a reordenar la seua vida 

i a comen~ar de no u, segons ens manifesta el mat eix 

autor. I..:ambient altament gelid amb que es va trobar 

a Berlín el va enco ratjar a escr iure enmig d'una onada 

de fred polar, on tot era neu i tot era blanc. De rebot, 

sembl a qu e li van interessar autors com Malev itx o la 

fun ció del blanc en Kad inski. 

G. Pujalte ens conv ida al llarg del seu poemari a 

un itinerari líric on predominen símbo ls i metafores 

eixutes i aspres, carregades de monosí l-labs que ajuden 

a retallar i sono ritzar el vers. Són versos que miren de 

trencar d'algun a manera el discur s epic i permeten ima

ginar-se una situació recitativa, segurament reminis

cencia de temps anteriors de performance: 

"De cop de bec s'aixeca un pie 

de gel, au del cel, tot tret en pols 

que ve de nou al cau del món, 

tan lentament. Sóc sol, cel de mel, 

poudegeI:' 

Curiosament l'ús deis monosíl-labs connecta amb 

una tradició valenciana popu lar ben antiga. 

D'a ltra banda, G. Puja lte cerca entre reflexio ns 

filosofiques i un "paisatge de perspectives xineses " 

una major amplitud de !'escala cromatica, comen

~ant basicam ent amb el gris -" Bous d'aire, que pe

sen grisos/ de coses, rodant en silenci' '-, així com 

d'altres colors: 

Damunt del blanc, el blau 

de pardal que de puntetes 

i sense una ombra va anar 

marcant el seu pas perla neu verge. 

X1v PREMIO PoEsíA PAco MoLLÁ • 

Sorprenentment, alguna vegada el poeta pretén 

cobrir un paisatge de perspectives xineses, on surten 

els colors més vius així com la meravella de la carn - "la 

carn que sois vol carn" - , que deia el mestre Marc que 

vestira de color les calaveres: 

Cobrim un paisatge de perspectives 

xineses amb un no -lirisme que teníem 

perdut en blanc, toe de roe, riu sec 

d'aspres silurs, de detingudes ofelies, 

vomit de cristall, transit de sang 

que gela. No tornar mai més a la carn, 

fraudulenta, meravella que vesteix 

de color les calaveres. 

C ree, d'altr a banda, que a Gonzalez Pujalte 

li agrada molte l joc de contraris: amor / no-amor, 

pera donar pas, des d'un no-lirisme , com predica 

el! mateix, a un a serie de caba les i reflexions perso

nals. En aquests casos la seua poesía s'expressa més 

amb un cert to de moral ausiasmarqu iana, for~a 

lapidari 

El no-amor, aquella anima 

en sentencia, pedra que 

atordida al seu dedins 

suporta un univers, com 

l'ambre suporta el ventre 

la indolencia de l'insecte 

pels segles deis segles. 

Com una culpa que pesa. 

El poeta es fixa, així mateix, des d'aquest gel id pai

satge, en els cignes, anima ls ernb lematics i alhora for~a 

poetics. I ho fa des de la diversitat deis colors 

Hi ha un cigne groe, de gel 

brut com bruts són els seus 

ulls d'abisme. Hi ha un cigne 

negre de pedra. I hi ha un cigne 

blanc de llum. I d'altres cignes 

i qui sap si hi ha també estrelles 

i tristor en les clapes d'herba 

nevada de Tiegarden ... 

Finalment, haig d'admetre que tot i que no he 

pogut llegir enca ra altres poemaris de G. Pujalte, em 

consta que la seua trajectoria lírica va guanyant en po

der d'analisi i síntesi, ben expressada al llarg d'aquest 

poernari dins un estil reflexiu i lapidari, ple d'encerts 

metaforics que certifiquen l'excel-lent qualitat poetica 

de la seua obra. Segurament és un deis pocs poetes que 

viuen peri per a la poesía i que el seu ofici artesana l -i 

vocac ional- s'h i veu en cadascun deis nous treballs 

creatius que va publicant. 

Jun y del 2011 

FESTA2or r • 193 



- LA PALABRA -

_ndagación 
al _____ ba 

de Francisco Basallote Muñoz 
Rosa Francés Requena 

Compartir la poesía es conocer los sentimien tos del autor y viajar juntos por los diferentes 

caminos del sentir del ser humano. Esta reseña pretende dar a conocer el poemario prem iado 

en Lengua Castellana en el XIV Premio de Poesía "Poeta Paco Mo llá" y a su autor! Francisco 

Basallote Muñoz. 

1 jurado de este concurso ha estado 

formado por D. Ángel Luis Prieto de 

Paula, catedrático de Lengua y Litera

tura castellana en la Universidad de 

Alicante, D. Francisco Javier Navarro 
Sánchez, profesor de secundaría de Lengua y Litera

tura castellana en el IES "Poeta Paco Mollá" y Doña 

Rosa Francés Requena, también profesora de secun

daria de Lengua y Literatura castellana en el IES "Poe

ta Paco Mollá". Después de una rigurosa selección de 

poemarios, se llegó al acuerdo, por votación, en con

siderar como premiado el poemario Indagación del 
alba de D. Francisco Basallote Muñoz . ¡Enhorabuena 

por este premio 1 

Francisco Basallote es natural de Vejer de la Fron

tera ( Cádiz), y actualmente vive en Tomares (Sevilla). 

Es un amante de la poesía y de la pintura y, aunque es 

considerado un poeta solitario, en ocasiones se le en
cuentra en diferentes manifestaciones poéticas. Es un 

poeta de la luz, de la claridad y del tiempo que fluye. 

Los paisajes de su entorno le despiertan emotivos sen

timientos de nostalgia, de recuerdo, de un pasado re

pleto de vivencias y que, muy bien, transmite en todos 

sus poemas. Es, por lo tanto, un paisajista de los versos. 

Tiene más de treinta obras publicadas, entre las que ca

ben destacar: Frontera del aire, En las Colinas de Bashir, 
Como nieve de Estío, Soledades y silencios y Tiempo des
habitado.En la red también tiene un emotivo homena

je a Julio Mariscal, denominado, Memoria de Julio, así 

como sus obras, Lujo de la pintura y En los senderos del 

bosque. Además ha recibido numerosos premios, entre 

ellos el "Nacional de Poesía Ciudad de Baeza''. 'J\nto

nio Machado''. "Internacional de Poesía Odón Betan
zos" o el "Ciudad de Ronda". Sus libros Palimpsesto de 
Plazuela y Naturaleza muerta han sido finalistas del 

Premio Andalucía de Poesía "La Posada de Ahlam" 

2005, y del Premio de la Crítica de Andalucía 2009, 

respectivamente. También es autor de estudios sobre 

las relaciones entre paisaje y poesía como, "Paisaje y 

modernidad''. "El paisaje en la revista Mediodía", El pai

saje en la revista Platero''. "El Guadalquivir como pai

saje''. así como numerosas colaboraciones en catálogos 

de exposiciones de arte. Su obra ha sido estudiada en la 
Facultad de Humanidades de la Universidad de Cádiz, 

siendo tema de investigación y de tesis doctoral, reco

gida en varias publicaciones y páginas webs españolas 
e hispanoaméricanas. Su afán por construir le permite 

crear en distintos ámbitos artísticos. Con sus dibujos, 

sus pinturas y acuarelas ha ilustrado algunos de sus li

bros y revistas, como la revista JANDA, de la Real So

ciedad Económica de Amigos del País de Vejer. Con 

sus palabras ha creado hermosos poemas que ilustran 

las sensaciones de lo cotidiano, las vivencias de cada 

día y la nostalgia de lo ya vivido. 

Es una persona de la cultura, ha dirigido desde 

1997 la actividad cultural de la Fundación de Aparejado

res, realizando una gran labor de difusión, siendo direc

tor de sus Proyectos Expositivos con incidencia en el arte 

contemporáneo. Ha creado dos colecciones de literatu
ra, una dedicada a la poesía sevillana, Alarife, donde se 

194 • FESTA2orr 



han rescatado obras de clásicos contemporáneos como 

Rafael Laffón o Romero Murube y se han publicado 

ob ras de poetas actuales. Otra,Alice1~ dedicada a rescatar 

valores de la prosa andal uza. 

Es miembro fundador de la Soc iedad de Amigos 

del País de Vejer de la Fronte ra, asociación cultural que 

pretende defender el Patrimonio Cu ltural, el fomento 

de actividades de investigación y creac ión y su difusión 

a través de publicaciones. 

Tamb ién es un investigador histórico que se ha 

dedicado a profundizar en el Archivo de Indias sobre 

Pasajeros a Indias, especializándose en los emigrantes a 

Indias de la Comarca de laJ anda, habiendo publicado, 

entre otros, "Pasajeros a Indias de Vejer de la Frontera" y 

"Pasajeros a L1dias de Chiclana de la Frontera en los si

glos XVl, XVll y XVlll''. siendo autor de artículos como 

"La trágica muerte del capitán Baltasar de Cuadros" o 

"Gaspar de Garavito Gobernador de Honduras''. 

Después de esta breve, pero intensa prese ntación, 

se puede decir que Francisco es un hombre polifacéti

co, gran difusor del arte literario, p ictór ico, histórico y 

soc ial, participando activamente en actividades que fo
mentan la di.fusión de la cultura de su tierra. Es extraor

dinario encon trarse con personas con esta vitalidad y 

con este gran entusiasmo por transmitir emociones a 

través de las diferentes manifestaciones artísticas. 

En cuanto al poemario , ya el título es bastante 

significativo con el sentido de la obra, ya que Indaga
ción del alba es símbo lo del conocimiento de las cosas 

a través de la reflexión, que llega con la primera luz del 

día. Nos enco ntramo s, por tanto, ante una prosa poé

tica qu e no está some tida a las leyes de la versificación 

(ritmo, métrica, medida), pero que cuida la organiza

ción sintáctica, la búsqueda de la cadenc ia a través de 

las pausas y una equili brada distribución de la acentua

ción, intentando persuadir al lector a través del deleite 

de las palabras para com unicar ideas, imágenes y sen

timientos. Autor es como Paul Verlain, Julio Cortázar, 

Rubén Darío o Juan RamónJiménez la han utilizado 

en sus obras para conmover y representar diferentes 

cuadro s de los diferentes momentos de la vida . Son 

poetas paisajistas qu e con sus palabras nos describe n 

situaciones cotid ianas y nos trasladan a los mágicos lu

gares que simbolizan. 

Los poemas que componen la obra hacen referen

cia explícita a las estaciones del a110. No tienen título y 

su temática describe de forma breve y sencilla una esce

na vivida o imaginada, donde el autor pinta con las pala

bras situaciones cotidianas para que el lector se traslade 

en el tiempo y pueda experin1entar una situación nueva 

a partir de situaciones conocidas. Esta es la esenc ia de 

este poemario Franc isco, elige vivencias, instantes y uti

liza voces para gritar y expresar sus emociones de amor, 

desamot~ alegría, tristeza, donde el tiempo es el refugio 

del ser humano que, a través del recuerdo , persigue la 

búsqueda de uno mismo . 
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El libro está estructurado en tres secciones dife

renciadas , compues tas por unos veintic inco poemas 

cada una con un mismo eje temático, qu e va avanzan

do a lo largo del poema rio. 

La primera parte, titulada Lo vivido no escrito, se 

inicia con una cita de Rafael Juar ez y refleja el paso del 

tiempo con la búsqueda de nuevos cam inos, donde la 

lumin osidad y el esplendor de la luz alumbran la tierra 

de cada uno. Comienza con los sueños y contradiccio

nes del mes de agosto, con el azul del amanecer, para 

dar paso a la musicalidad de la tarde y desencadenar en 

la oscuridad de la noche. La fiesta de la vendimia con el 

azul del cielo y la lent itud de la tarde permite el deseo 

de volar hacia su propia esencia, donde el canto de la 

vida oculta, tras la máscara, mu estra los secretos del ser 

humano . El invierno marca la tristeza y la oscuridad de 

la noche para dejar la herida de la añoranza del día. Pero 

llegan nuevos deseos de poemas inacabados , donde el 

viento sop la la musicalidad de las palabras para regre

sar a la luz y a la vida. La soledad y el silencio se rompe 

con el silbido del viento y despierta la lumin osidad del 

amanecer para remarcar el recuerdo del tiempo. Como 

él mismo lo refleja en el siguiente poema: 

Hurgar en el tiempo no es retornar; mas sí volver a sus 
instantes detenidos y alojados en algún lugar del corazón, 
conservados con la asepsia de lo intocable sólo para que en 
algún destello de cualquier día luminoso o en el vuelo de al
guna hermosa palabra, surja el esplendor efímero que nos 
devuelva de nuevo a alguna emoción perdida ... 
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En la segunda parte, Instantes de luz, cita a Eloy 

Sánchez Rosillo y plantea las dudas del ser humano 

por resolver, donde el destino juega un papel impor

tante sobre los caminos andados y descubrir, como 

dice el poeta, Los mapas de tu derrota, simbolizado con 

una cita mitológica de Hércules en el jardín de las Hes

pérides, donde debe buscar el camino para encontrar 

las manzanas de oro. Vuelve la magia del destello solar 

en el aireado atardecer para buscar nuevos senderos y 

adentrarse en la misma naturaleza, reencontrarse con 

lo perdido y encontrarse a uno mismo a través del 

tiempo. Se trata de poemas profundos que esconden el 

sentido de la vida con el paso del tiempo, que el mismo 

poeta refleja en el siguiente poema: 

Cuadriculabas las tardes desde tu balcón sobre la 
gran plaza, a medida que el sol iba extendiendo la sombra 

del tejado hasta la cerca del Palacio. 
Escandías los versos del último poema al son de las 

campanas que cuadriculaban el tiempo. 
Luego, la soledad te encerraba en sus cuadrados de cristal. 

En esta parte la noche es el símbolo del misterio 

y del fuego ardiente que enciende la llama nocturna 

para danzar sobre el tiempo perdido y regresar a los 

caminos de batalla. Juventud y vejez se entremezclan 

para cambiar la mirada de unos ojos llenos de sabidu

ría y que, a través de la lectura solitaria de unos versos 

en el atardecer de una placeta, reflejen la levedad de la 

vida . Un bello poema expresa muy bien el simb olis

mo nocturno : 

Te quemabas en las dulces candelas de la noche, en el 
fuego que arde en los labios incesantes del fulgor de su ne
grura, en los brillos que enciende el deseo en los ojos que te 
deslumbran, en la cósmica fuerza que repiten tus latidos. 

Oh! El fuego veloz de los instantes sublimes de la noche. 

El título de la tercera parte, Voz, grito azul, surge 

de una cita de Elena Martín Vivaldi, aquí el tiempo es 

la luz reflejada en el mar y en la tierra, y recoge la esen

cia de la vida, donde las horas son la memoria de los 

latidos del corazón para llegar a la eternidad. La tierra 

es el elemento mágico que desprende musicalidad, 

aromas y que confluye en la memoria del reencuentro. 

Es el momento donde se recoge la mirada del tiempo 

al amanecer en el mar como reflejo de la belleza. El día 

está marcado por el reflejo, en este caso, de la mirada 

de las diosas en las aguas cristalinas, pasando por un 

atardecer plateado donde el viento acaricia en la arena 

el dolor de los cuerpos sin vida de aquellos que buscan 

nuevos caminos, para que por la noche se pueda mirar 

la luna y recordar a los que el mar ha dejado sin luz. 

Estos poemas recuerdan al paisajista del roman

ticismo, Turner, que en sus cuadros refleja un interés 

por el color con fondos blancos para el cielo y el agua 
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y la lumino sidad de los tonos claros. Sus imágenes 

representan los efectos atmosféricos, la luz y el color. 

Turner solía ilustrar sus cuadros con un poema, lo que 

sin duda ha influido en este poeta, donde ambos com

binan poesía y pintura . 

El poemario acaba con la esencia de los sueños en 

la oscuridad del mar, que como dice el autor, El tiempo 
se deshace en sepia y se pregunta dónde está el tiempo 

que ya se ha perdido. Toda la obra es una gran metáfo

ra del transcurrir de cada día, donde va dibujando con 

imágenes cada poema representando el yo poético. En 

definitiva, el poeta pretende desnudar el tiempo desde 

la primera luz del día hasta la oscuridad de la nocturni

dad, que muy bien refleja en el último poema: 

Dónde están aquellos cuerpos dorados, hijos de un 
sol amante en cuyos brazos lucían esplendorosos, plenos de 
luz, dioses tangibles con pedestales de sombra, ágiles atletas 
en el circo presidido por su alto cenit. 

Dónde, aquellos cuerpos ceñidos al mar y al viento, 
mecidos entre olas de amor y espuma, ágiles rayos en la os
curidad de su verde secreto. 

Dónde, aquellos cuerpos hendidos de luna llena en la 
premura iniciática de los ritos ancestrales. 

Dónde, dónde se fue ese tiempo cuya voz de cristal 
azul el aire, vacío, nos trae. 

Gracias, Francisco, por esta prosa poética llena de 

lirismo, de reflexión y de sensualidad, que nos pintas 

en esos bellos cuadros literarios, transmitiendo las di

ferentes situaciones de la cotidianidad de la vida y del 

devenir del tiempo como esencia del ser hum ano. 



ostres Llengües. 
Settnana Eel 

Valencia 
Jordi Gimén ez Ferrer 

Un any més, es va celebrar a Petrer la Setmana pe! Valencia, gue enguany ha complit la guarta 

edició. Entre l' 11 i el 18 d'abril van tenir lloc una serie d'actes i activitats per a promoure i fer 

més visible el nostre valenc ia de Petrer. Com cada any, hi van haver assistents de tates les edats , 

estud iants de primaria i secundaria i públic general. 

HOMENATGEAENRIC VALOR 

El 20 11 esta sent JJ\ny Valor, en homenatge a 

Enrie Valor, el gran escriptor i gramatic de Casta lla. 

Per aixo, li\cad emia Valenciana de la Llengu a (AVL) 

promo u i patrocina un conjunt d'activitats en el seu 

honor. En conc ret, una exposició, un contacontes i una 

conferencia. I un dels municipi s que homenatgen En

rie Valor és Petrer, ;a que el nostr e pobl e apareix en una 

de les rondall es de l'escriptor. L'exposició "Enrie Valor, 

el valor de les paraul es''. va estar o berta entr e l' 11 i el 

18 d'abril al Museu Dámaso Navarro. Esta comp osta 

per 12 pane lls on es conta la vida i les diferents facetes 

en que destaca Enrie Valor, com són la d'escriptor de 

ronda lles i novel-les, o la de filoleg. A Enrie Valor se'l 

cons idera un gran recuperador de la cultura oral. Les 

36 ron dalles que va escriure, entre elles El jugador de 

Petrer, són adapta cions que fa Valor de les histor ies que 

es contaven als pob les de generació en generació. 

En la mostra també s'explica la faceta de novel-lista, 

menys coneguda, amb obres com Lambició d'Aleix o 

Temps de batuda. Pero tal volta el més difós de la trajec

toria vital de l' insigne castallut és la de grama tic. Valor 

va pretendr e, amb gran exit, acostar la norma grama

tical al pob le, maJoritar iament valencianoparlant pero 

desconeixedor de la !lengua culta. Com oblidar Millo
rem el llenguatge o !'imprescindible Flexió verbal, una 

guia per a conéixer la conjugació correc ta dels verbs 

valencians. 

L'exposició finalitza am b un pane l! en que es dóna 

compte deis diferents guardons que va rebre Enrie Va

lor, com el Doctor Honoris Causa de les universitats de 

Valencia, Politecnica de Valencia, Jaum e I de Castelló, 

fli 
N osT REs LLEN<.:ÜEs 'r~ 

L'exposició sobre 
Enri e Valor h a estat 

itinerant pe r mo lts 
n1unicipisi entre e11s 

Petrer. 
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Caries Cano i 
Lloren~ Giménez 
feren riure els més 
xicotets ambla 
rondalla "El jugador 
de Petrer''. 

El professor Joan 
Borja fent la xarrada 
"La ruta de les 
llegendes" 

dí\l.acant o de les Illes Balears. Aix:í com la Creu de Sant 

Jordi de la Generalitat de Catalunya1 el Premi d'Honor 

de les Lletres Catalanes o el Premi de les Lletres Valen

cianes de !Ajuntament de Valencia. 

Cal ressaltar també la conferencia que va impartir 

Vicent Brotons1 professor de la Universitat dí\l.acant1 
veí de Petrer i un expert en !'obra valoriana1 el dijous 

14 d'abril en el Centre Cultural a les 12 hores. Els as

sistents1 1 SO alumnes d'ESO i Batxiller de Petrer1 cone

gueren de la ma de Brotons facetes de la vida de Valor 

poc difoses1 com per exemple que va treballar durant 
un temps a Elda. O el gran coneixement que tenia de 

l'extens terme de Petrer. El professor petrerí també va 

aprofundir1 amb l'ajuda de diapositives1 en !'obra narra

tiva i gramatical de Valor. 
l.:última activitat oferida per lAVL va estar dirigida 

als més menuts. En el teatre Cervantes1 el dia 14 a les 

15.301 Caries Cano i Lloreni; Giménez1 els millors con-
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tacontes valencians1 van divertir quasi 200 xiquets i xi

quetes de Petrer amb El jugador de Petrer1 la rondalla que 

escrigué Enrie Valor ambientada en el nostre poble. 

DOS XARRADES MÉS 
Com tots els anys1 en la Setmana pel Valencia vé

nen a Petrer professors de la Universitat dí\l.acant a fer 

xarrades pera tot tipus de públic. El 121 a les 12 hores 

en el Centre Culturat Joan Perujo1 un gran expert en 

el món de Troia1 oferí la conferencia "Les llegendes de 

la Guerra de Troia a través de la literatura1 d'Homer a 

la nostra literatura''. Hi van assistir alumnes de Batxiller 

de Petrer1 que van comprovar que les llegendes sobre 

Troia van perdurant en el temps a través de la literatu

ra1 també en la nostra. Perujo va exposar les contínues 
referencies en textos valencians medievals sobre la des

trucció de Troia. 

l.:altra xarrada1 en el mateix !loe a les 20.30 de la 

vesprada1 va ser molt valorada pe! públic assistent1 ja 

que Joan Borja1 a més de ser un expert en literatura 

popular1 és un gran comunicador1 amb gran coneixe

ments amenitzats amb un gran sentit de !'humor. Bor

ja1 amb els seus dots d'orador i recolzat en diapositives1 
trai;a un itinerari per les arrels de la fantasía popular1 
al cor mateix de l'imaginari col-lectiu valencia. Pobles1 
serres1 fonts1 barrancs1 platges1 arbres1 bandolers1 mo

riscos1 castells1 encantades ... són els protagonistes deis 
motius llegendaris que van teixint esta ruta: uns motius 

que recullen1 en bona mesura1 la capacitat i la voluntat 

del poble valencia pera interpretar la vida i reinventar

la amb el pebre i la sal-diguem-ho així-d'un cert sentit 

magic. 
O el tal! del cavaller Rotla1 comandant de Carle

many; al cim del mític Puigcampana¡ la prodigiosa apa

rició de sant Jordi al barranc de la Batalla dí\l.coi¡ els no 

menys miraculosos lliris de la Font Roja dí\l.coi1 amb la 

imatge de la Mare de Déu sobre el bulb; els amors im-



possibles entre donzelles cristianes i joves moriscs¡ les 

bellíssimes encantad es que habiten l'aigua del barranc de 

!'Encantada, la font de la Jana o els Banyets de la Reina¡ o 

els secrets que guarda la centenaria Olivera Grossa. Són 

només alguns deis referents que habiliten el singularviat

ge a les essencies fantastiques del poble valencia. 

TEATREMEDIEVAL 
Evidentment, el teatre no podia faltar en esta se

tmana cultural. No un teatre a l'ús, sinó una adaptació 

teatralitzada de L'Espill, !'obra de Jaume Roig, del 1460. 
Dani Tormo i Anna Marí, de la companyia Crit, cons

cients de la dificultat lingüística de !'obra de Roig, adap

ten el text i modernitzen el llenguatge. Pero mantenen 

bona part de les rimes i el lexic, així com la mordacitat 
i la vivacitat d'una de les obres cabdals de la literatura 

medieval a Valencia. Així, l'adaptació dóna veu i cos als 

diversos personatges, i d'esta forma els dos actors crea

ren un espectacle frese, divertidíssim i atrevit que posa 

damunt la taula els conflictes de genere des de l'edat 

mitjana fins als nostres dies. 

Es van programar tres passes, dos de matí pera es

tudiants de Petrer, i un de vesprada pera públic general, 

que va respondre molt bé i va disfrutar amb !'humor i la 
irania que desprenen els personatges. 

CONCURS DE REDACCIÓ 
I, com tots els anys, es va posar el punt i final a la 

Setmana pel Valencia amb el lliurament de premis del 

Concurs de Redacció, que enguany complia la cator

zena edició. Més de 1 SO alumnes deis centres de se

cundaria de Petrer participaren en el concurs, que tenia 

com a tema la crisi economica. Hi va haver textos de 

gran qualitat, pero malauradament els guanyadors 110-

més poden ser-ne tres. En categoriaA ( lr i 211 d'ESO) el 

guanyador va ser Alejandro González Román, de l'IES 
Paco Molla. En categoría B (3r i 4t d'ESO), el primer 

premi correspongué a Vicente Sempere Carpio, de 

l'IES La Canal. I en categoría C (Batxiller) guanya Sara 

Martínez Martínez, de La Canal. 

A més, es van repartir 27 accessits més, la qua! 

cosa demostra la qualitat deis treballs presentats. Lacte, 

que tingué lloc el 1 S d'abril a les 20.30 hores en el Cen

tre Cultural, estigué amenitzat pel Nati, un humorista 

que va fer caure a bacs els assistents amb el monoleg 
"Sóc baixet", 011 el rnonologuista valencia es riu de si 

mateix i fa riure de valent. 

D'esta forma es posa fi a una setmana plena d'actes 

on es demostra que el valencia, la llengua propia de Pe

trer, és apta pera tots els usos, tant en la literatura, en el 
carrer o per a fer riure. 

p 
N ',,~ OSTRES LLENt;ÜES I':-

Daniel Tormo i 
Anna Marí, de la 
companyia Crit, 

representant L'espill 

dejaume Roig. 

El Nat i interpreta 
el monoleg "Sóc 

baixet''. 

Vicent Brotons 
pa rla sobre la vida i 
obra d'Enric Valor 
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ecuerdoJ de 
Paco Mollá 

Juan Ramón García Azorín 

Editado por el Ayuntamiento de Petrer y la Fundación Cultural Poeta Francisco Mollá Mon

tesinos, coincidiendo precisamente con la celebración, el pasado mes de marzo, de la VI 

Quincena Literaria, organizada en homenaje al poeta petrerense, se presentó públicamente 

la edición facsímil de Recuerdo, manuscrito original de Paco Mollá escrito por el poeta en la 

cárcel del Reformatorio de Adultos de Alicante el 19 de julio de 1944. 

e trata de un a pequeüa joya, no sólo por 

su contenido literario -formado por tan 

sólo ocho po emas, con versos sencillos, 

puros, tran sidos de amor y fervor- fiel re

flejo del alma del poeta y fruto de la hon 

da ternura y el intenso amor que Paco Mollá profesaba 

por su esposa, sino por el alto valor sentimental que 

tiene al tratarse de un manuscrito original del poeta, 

encua dernado, coloreado y escrito de su propio pm'io y 

letra. A ello hay que aüadir el hecho de que lo escribiera 

durant e su estancia en la cárcel alicantina, sin duda una 

época penosa en la vida del poeta que tanto le marcó 

moralmente, por la privación de libertad y la obligada 

separación de sus seres querido s. 

Pero volvien do al contenido del po emario, en ape

nas 24 páginas nos encon tramo s con ocho poemas de 

amor, dedicados a Justa, que se inician con una ofrenda 

poética y una dedicatoria a su amada esposa, en la que 

el poeta lam enta la triste separac ión de su amad a en la 

onomás tica de su santo, sin duda "una fecha de ilusión" 

para ambo s en la que el destino no ha querido que es

tuvieran junto s. 

A lo largo de la lectura, breve pero intensa, de es

tos ocho poemas, queda patente la fervorosa adh esión 

que siente el corazón del po eta por su esposa Justa , 

pues en sus versos destila amor y ternura infinitas, 

tambi én tristeza por la separación y, finalmente , 

anhelo por el reencuentro, compartiendo un futuro 

común -ya junto s- que el poeta presiente cada vez más 

próximo, superando desdichas y adversidades gracias 

al amor mutuo compartido. 

Así este "humild e librito''. como lo califica el poeta 

en su dedicatoria, se convierte en un canto de ilusión, 

de vida y esperanza, según se refleja en el epílogo con el 

que acaba este pequeüo poemario, titulado "Esperan

za" y con el que queremos finalizar esta breve reseüa 

literaria, rindiendo así homenaje al mensaje de amor y 

esperanza que resume el pensamiento que Paco Mollá 

nos tran smitió siempre con su poesía. 

Pasa la noche fría; 
pero ya se vislumbra no lejos 
el anuncio del día 
en el alba de vivos reflejos. 
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1en petrerenses 
con Huella 

1 pasado m es de diciembre salió a la 

luz el libro Cien petrerenses con huella, 
un volum en de 220 páginas a todo 

color y tapas dura s, estructurado en 

seis apartados: cultura, deport es, eco

nomía , socieda d, fiestas y política, en las que aparecen 

las biografía s de cien mujeres y hombre s de Petrer. A 

través de sus vivencias se aprec ia una visión global del 

desarrollo y la tran sforma ción de la localidad, antaí'lo 

un pueblo agrícola y alfarero, convertido en la actua

lidad en una ciudad fabril y moderna que sob revive 

co n coraje a las cíclicas fluctuacio nes mercantiles de 

un a indu stria qu e nació en la segunda década del pa

sado siglo XX . 

La publicación reconoce y difund e el trabajo y el 

esfuerzo de los cien personajes que de forma individual 

o co lectiva han realizado en cada uno de los campo s de 

la soc iedad. La selección del conten ido de este libro 

ha sido difícil y com plicada. Se ha sido lo más objetivo 

pos ible, antepo niendo el trabajo y el esfuerzo indivi

dual de cada persona a cuestiones de tipo ideológico, 

partidista o de otra índol e. No obstante, conviene ma

tiza1¡ que no están todo s los que son pu es es obvio que 

existen otras muchas personas con m éritos suficientes 

para dar paso a un nu evo volum en que co mpletaría 

esta primera edició n. 

Hay empr esarios, depo rtistas, gente de la cultura, 

de la econo mía, del medio am biente y de las fiestas. 

Concepción Romero !barra 

De Eliseo Poveda "Lito" al pintor del Vaticano, Vicente 

Poveda, pasando por la pasión por las moto s de "Lui

sake''. la lírica de Enrique Amat, la azarosa vida de Li

bertad Brotóns, el que fuera alcalde, Nicolás Andreu, 

Feliciano Monte sinos "el vegetariano" ... Todo un crisol 

de personas que fueron constructores de la sociedad 

petrerense en las pasadas décadas. Las hay de tod as las 

ideologías y de tod as las condiciones sociales. Desde 

Antonio Beltrán, alfarero de la Foia a Juan Millá, funda 

dor de las famosas cerámicas, o Jo sé Luis Persegu er de 

Castro y Antonio Bonastre "el Tiaco''. reflejan el naci

miento del barrio de La Frontera, bajo la atenta mirada 

de Alejandro Barbero, artífice del despegue urbaní stico 

de la zona. El paso de la dictadura a la democracia tam

bién tuvo sus prot agonistas locales con el alcalde de la 

transición, Enrique Navarro y su sucesor, refrendado 

en las urnas, Vicente Maestre . 

Mención aparte merece la evolución de la mujer, 

desde la prim era abanderada, Ramona García, verda

dera pionera y revolucionaria dentro del ámbito feste

ro, a Pepica "la Comare''. una matrona que obtuvo su 

diploma aprovechando la ausencia del esposo. Con

suelo, la aparadora, Remedios Jover, Maruja Cortés, 

Pilar Perseguer, Pepica "La Curandera''. Fátima Payá, 

Dori A.ndreu, Carmen Mo llá ... Mujeres fuert es que 

no se han dobleg ado a una cultura ances tral que las ha 

ignor ado, y que con sus done s de talento, de creación y 

de fuerza vitat han luchado por liberarse de los precep

tos machistas, convirtiéndose en las verdadera s prot a

gonistas de una transformación social, sin precedent es, 

en la historia de nuestro pueblo. 

La edición de "Cien petr erenses con huella", ha 

sido respaldada por el Ayuntamiento de Petrer y la 

Diputación de Alicante, además de por distinta s em

presas privadas. La recopilación y redacción de la vida 

de los personajes que aparecen en este libro ha corrido 

a cargo de Concha Romero !barra quién ha contado 

con la colaboración de Luis Rico Navarro, Vicent Pérez 

Vizcaíno y H éctor Nava rro Guillén.José Rico Egido ha 

llevado la coordinación económica del libro, diseüado 

y maquetado por Jo sé Cano Poveda y José Antonio 

Saldamando , en los talleres de Cro mot ype de Petrer. 
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evista 
del Vinalopó nº 13 

tro aüo mas el Centro de Estu

dios Locales del Vinalopó realiza 

su pequeüa gran contribución al 

conocimiento y difusión del pa

trimonio histórico y cultural de las 

comarcas del Vinalopó. En esta ocasión, y siguiendo su 

estructura, la Revista del Vinalopó, nº 13, correspon

diente al aüo 201 O, cuenta con un dossier dedicado a 

Personajes del Vinalopó. Apartado temático dedicado en 

esta ocasión a estudiar y dar a conoce1~ no a los gran

des personajes que han brillado por si solos fuera del 

ámbito comarcat e incluso provincial y que cuentan 

con una elevada producción bibliográfica sobre su fi

gura y obras, caso de Azorín, Emilio Castelar, Vicente 

Poveda, Juan Sempere y Guarinos, Jorge Juan, Joaquín 

Mª López, etcétera, sino a aquellos otros hombre s, de 

"segunda fila''. que sin llegar a la proyección mediática 

de los anterior es, fueron figuras de gran trascendencia 

profesionaC social o política en su momento, pero a los 

que el paso del tiempo ha ido borrando de la memoria 

colectiva. Esta revista desvela aspectos desconocido s 

de una amalgama de ilustres personajes de nuestro s 

pueblos (médicos, políticos, sindicalistas, fotógrafos, 

sacerdotes, músicos, industriales ... ) que desde el ám

bito local, comarca l o provinciat e incluso nacionaC 

jugaron un importante papel en diversos campos pro

fesionales o de las artes. ¡Todo un acierto l. 
De la mano de autores ya conocidos en anterio

res revistas, así como con la incorporación de alguno 

novet a lo largo de las páginas de la revista nos encon

tramos las biografías de José Hernández Guillén, in

telectual nacido en Villena, artista exiliado en Méjico 

y, más tarde en los Estados Unidos, y figura clave en la 

transferencia del oro del Banco de Espaüa al de Rusia; 

Juan Sánchez Andújar, sacerdote ilustrado y párroco 

durante largo aüos en Sax, preocupado por el progreso 

económico y el biene star de sus feligreses, más allá del 

ámbito estrictamente religioso; Alonso Coloma , hijo 

segundón de la familia condal de Elda, que llegó a os

tentar las mitras episcopa les de Barcelona y Cartagena, 

compaginándolas con la composición literaria poética; 

Felipe de Valera, militar eldense de profundas raíces 

sajeüas, con una intensa participación en la guerra de 

Sucesión a la Corona de Espaüa en el bando austra

cista; Justo Juez y Sirvent, médico homeópata, con

vertido allá por mediados del siglo XX en verdadera 

autoridad en esta medicina alternativa, hoy en día tan 

en boga, y tan desconocido en su pueblo natal como 

respetado en los círculos médicos madrileüos y valen

cianos; José de Juan Gutiérrez, que supo hacer de 

Elda su pueblo, otorgándole el fruto de su mejor hacer 

profesional al frente de la entidad bancaria eldense por 

naturaleza, rescatándo la de la crisis al final de la guerra 

civil y revitalizándola hasta la consecución de benefi

cios, convirtiéndola en la principa l fuente de financia

ción de las actividades empresariales eldenses de pos

guerra; Vicente Gil Navarro, industrial y empresario 

del calzado, republicano y demócrata por convicción, 

quién ostentó la alcaldía eldense al producirse el gol

pe de estado militar de julio de 1936; Arturo Cerdá y 
Rico, monovero de nacimiento, médico de profesión y 

fotógrafo de vocación, un verdadero innovador en las 

técnicas fotográficas de la Espaüa de finales del siglo 

XIX y principios del siglo XX, estando con siderado el 

introductor en nuestro país de la fotografía estereoscó

pica; Lorenzo Fenoll, mas conocido como el mestre 
Fenon hombre comprometido y ligado a los movi

mientos progresistas y obreristas de su Nove lda natat 

donde se constituye en verdadera referencia sociat 

siendo protagonista de los momentos mas duros del 

movimiento obrero en la lucha por las libertadas y de

rechos laborales¡ Eduardo Gilabert, músico aspense, 

que colaboró estrechamente con el maestro Ruperto 

Chapí como concertino de las zarzuelas estrenadas por 

el maestro de Villena¡ o Julio Gallardo y Francisco 

Llopis, industriales esparteros crevillentinos, vincu la-
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dos a la conocida corno Casa de las Persianas de esta 

local idad del Bajo Vinalopó. 

Sin duda 1 un amplio dossier de la mano de doce 

autores 1 con otros trabajos que vienen a enriquecer la 

histor ia de nuestra comarca y a aportar nuevas pers

pectivas a la investigación y comprensión de nuestra 

historia como comarca a lo largo de cinco siglos. 

Tras el dossier temático encontramos las ya clá

sicas secciones Varia, Recupera y Reseña. En la primera 

de ellas encontrarnos un documentado trabajo sobre 

La iglesia de Santa María, de Vi/lena, y el tipo de iglesias con 
doble capilla por tramo1 en el que se hace un repaso por 

la evolución de este ternplo1 de sus fases construct ivas 

y sucesivas reformas desde el siglo XJV hasta mediados 

del siglo XX 1 poniendo en relación este templo con las 

parroquiales de Sax y Casta lia y Biar. A continuación 1 
Mª Carmen Rico Navarro y Enrique Mira-Perceval co

laboran un a110 mas con el trabajo titulado Nobiliaria 
en el Medio Vinalopó. el apellido Maestre. Artícu lo que se 

constituye en el tercero de una saga sobre nobiliaria y 

genea logía en el Vinalopó 1 pues en su momento ya tra

taron a los Rico y a los Pérez1 tocando en esta ocasión 

a los Maestre 1 de Elda y Petrer. Verdaderos linajes fa

miliares a través de los cuales se pueden estudiar a una 

parte de los protagonistas de la vida social y po lítica de 

nue stros pueblos durante los siglos X1X y XX. 

Por su otra parte 1 también encontramo s el traba

jo titulado Resistencia al Catolicismo. Una familia d'Asp 
als seg/es XIX i XX que 1 tornando como ejemp lo a la 

familia de Bárbara Payá Rodríguez y su hijo Pablo 

Puerto Payá1 nos permite aproximarnos a la realidad 

de una parte de la sociedad espa11ola profundamente 

anticler ical1 al tiempo que respetuosa en las creencias 

religiosas. 

La comarca del Bajo Vinalopó qu eda represen

tada por la co laborac ión titulada Les arrels republicanes 
de la Biblioteca Municipal lElx, que nos acerca a los 

orígenes de la biblioteca municipaC estrechamiento 

ligado a una de las aspiraciones de los republicanos ili

citanos que1 una vez proclamada la II República 1 se vio 

secundada por las disposiciones ministeriales al efecto1 
creando la Biblioteca del Instituto Naciona l de Segun

da Enseúanza de Elche1 verdadero origen de la actual 

biblioteca rnunicipat como así lo dem uestran los mas 

de 1.000 volúmenes inventariados por el autor. 

Tras el apartado de Varia1 nos encontramos la 

nu eva secc ión de Recupera1 que como su nombre indi

ca1 pretende recuperar aque llos trabajo s gu e1 bien por 

su antigüedad 1 bien por su publicación en foros restrin

gidos1 son difíciles de localizar para los invest igadores y 

lectores aficionados. Así1 no s encontramos un artícu lo 

de Daniel Jim énez de Cisneros ( 1934) titulado Hallaz
gos de huesos de Bos Primigenius en el Cuaternario de las 
cercanías de Sax. 

Por último 1 la secció n Reseña recoge una selec

ción de las publicaciones más destacada s que 1 a lo lar-

Personafses del Vinal pó 

go del 20 l 01 se han editado en nu estros pueb los del 

Vinalopó.Juan Vera Gi l1 investigador eldense 1 resefía 

el Webquest. El cine que vió Azorín, donde se pone de 

manifi esto la faceta cinéfila del maestro monov ero1 
corno uno de los primeros críticos de cine que tuvi

mo s en Espa1i.a; Gabrie l Segura recen siona el libro 

La comunidad morisca del Vinalopó, qu e recoge los 

resultados científicos del III Congreso de Estudios 

Local es del Vinalopó celebrado en 2009 1 con moti

vo de la conmemoración del IV Centenario de la ex

pulsión de nue stros paisanos morisco s; Alicia Cerdá 

Romero rese11a la última publicación editada por el 

Ayuntam iento de Monóvar: el Manuals de Consells de 
Monove1; SegleXVII (1611-1689)1 verdadero libro de 

actas municipale s del siglo XVII 1 que durant e ati.os 

estuvo en paradero desconocido; y Mª Carmen Rico 

Navarro resefía el libro de Sabina As ins1 El paisaje 
agrario aterrazado en Petrer. Trabajo fundamental para 

conocer el medio rural de Petrer y su evolución. 
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anderas 
sobre la cumbre 

Elda Pérez Moneo 

Autor: Juan Manue l Maest re Car b onell. 

Ilustraci ones: de Helios Villapla na, 262 pag. 

Ayuntamientos de Petrer y de Elda, C.E. Petrer, CA.E, 

Caixapetrer y Alicia Gu illén. 

Ilustraciones de Helios Vlllaplana Planelles 
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o comprenderán algunos cuando lean la 

primera mirada azorada entre Doroth yy 

Miguel. Es una historia de amor hwna

no. Lo comprenderán otros cuando lean 

la poderosa atracción que Shelkaga-ri 

ejerce sobre todos los hombres que se acercan a ella. Es 

una historia de amor sobrehumano. Otros lo compren

derán así cuando lean al viejo recolector de miel dirigirse, 

serenamente, a su último encuentro con los elementos. 

Es una historia de amor sobrenatural . 

Q.üzá debería haber escrito que Bandera sobre la 
cumbre es una historia de Amor, con mayúscula , por

que el sentimiento que se experimenta en la montaüa 

los contiene a todo s y los sublima. 

En cualquier caso, esta es la novela escrita por un 

montaüero que ha gozado o sufrido en carne propia 

mucho s de los sentimi entos que vive el protagoni sta de 

la historia y acaso se haya hecho las mismas pregunta s. 

A lo largo de la narración podemo s ver cómo el al

pinista espaüol, que inició la aventura en solitario para 

alcanzar la cumbre virgen de una montaüa de siete mil 

metros , pasa por muy diversas fases de pensamiento y 

de emociones que le llevan a resolver no poca s contra

dicciones. Pues, a través de este personaje, no sabemos 

si del todo ficticio, el autor nos invita a conocer el alma 

de un alpinista forjado en la vieja escuela, en donde se 

aprende, entre otras cosas, que el grupo es más que la 

suma de sus integrantes. Él, que sin embargo se enfren

ta solo a la montaüa , irá descubriendo cómo no son 

necesarios los cuerpos para sentir la sólida compaüía 

de las personas que aprecia; y tendrá que apren der a 

compartir a su amada, dejando a un lado esa absurda 

preten sión de ser el primero en algo, pues siemp re es 

un sano ejercicio, llevar a la vida cotidiana, aquello que 

nos enseüa la montaüa . 

En la novela se pon e de manifiesto que la rivalidad 

y la competición , aunqu e fuertemen te arraigadas en el 

ser humano, no tienen cabida en el sublime viaje que 

un auténtico mont aüero emprend e para encontrarse, 

en la cumbre de cualquier montaüa, independi ente

mente de la altitud visible de ésta, con el trocito de su 

alma que en ella habita. Y es entonce s, en ese tránsito, 

cuando afloran los más nobles sentimiento s. 

Acaso el lector eche de menos una mirad a ten

dida al horizont e desde la cumbre de la montaüa de 

claro cristal, pero podrá hallar un bello paisaje si se 

sumerge en el alma del protagonista que la alcanzó en 

¿primer lugar1 

Podrá el lector estar o no de acuerdo con las acti

tude s, pen samientos o acciones de sus personajes , pero 

lo que es seguro es que no le dejará indiferent e. 

Bandera sobre la cumbre tiene todos los ingredien

tes para atrapar al lector entre sus páginas, tanto si es 

montaüero como si no lo es, pues su redacción sen

cilla, exenta de tecnicismo s, y el cómodo argumento, 

permite ser seguida sin dificultad y con interés crecien

te, máxime y cuando la literatura de ficción no abunda, 

pue s, generalment e, los libros de montaüa relatan, de 

man era más o meno s estética, sucesos ocurridos en 

realidad o presentan reseüas de rutas o ascensione s, y 

son escasos los relatos montaüeros de ficción de los 

que es buen ejemplo esta grata novela. 



R ESEÑAS 

a montaña 

Negra 
Aurora Pérez Moneo 

M1 Vic to ria Tr igo Be llo (y otros) 

N um erosas fotog rafíaas en B/ N y co lor . 336 pág. 

Ayunt :tmi ent o de Elda -Ay un ta m ien to de Pe trer 20 l 1. 

! libro, prologado po r Agustín Faus y 

patrocin ado p or los Ayunt amiento s de 

Elda y de Petrer y Caixapetrer, recoge 

los trabajos finalistas y ganadores de la 

III Edición del Certamen Internacio

nal de Literatura y Art e Mo ntaüero, Cuentamont es, 

organizado por el Centro Excursionista de Petrer y el 

C lub Alpin o Eldense. Co mpr end e onc e trabajos lite

rarios (cuentos y relatos), amén de otro s relacionado s 

con diversas especialidades artísticas, siempr e en torno 

al mont ai'lismo . 

El relato ganador en esta edición , que da título al 

libro es: La montaña negra, de Mª Victoria Trigo Bello. 

Además del resto de finalistas, se publica fuera de con 

curso el relato de Rub én M artín Camenfort e, Los mun
dos de Carleigh, escritor ganador de la edición anterior. 

La variedad de los cuentos y relatos, convierten a 

este libro en una import ante referencia dentro de la lite

ratura dedicada al mundo del montaüi smo, tan escasa 

en nue stro país. Los relatos van desde lo intim ista a lo 

histórico, en un amplio abanico de estilos, que harán la 

delicia de los lectores, especialmente si son monta1°1e

ros, alpinistas o escaladores. 

Cuentamont es 2010 contiene además diversos 

trabajos relacionado s con el mundo de la montaüa y 

el montaüi smo, cuyos autores m erecieron la estatui

lla Cuentam ontes: en el apart ado de artes plásticas el 

pintor Luis Soria, con una selección de sus trabajos en 

color relacionado s con paisajes montai1eros. La poesía 

se encuentra representada por el po eta Damián Varea, 

con el poema titulado, Montaña es un nombre de mujer. 
En el apartado de fotografía, se incluye una colección 

de fotografías de Gabriel Gó mez, ganad or del concur

so de fotografía. Como actividad destacada se incluye 

la crónica de la Ope ración Kimake80. La escalada en el 

Valle de E/da es el título que Juan Man uel Mae stre ha 

dado al capítu lo dedicado a los dos montaüeros hom e

najeados que en esta edición , Jo sé Navarro Brotón s y 

Helios Payá Reig. El libro cuent a con una mue stra del 

coleccioni smo de fósiles a cargo de Ma rcelo Torr es. 

L-;:; 
Victoria Trigo Bello 

y otros cuentos y relatos montañeros 
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1 Senderos 
para andar por casa III 

Franc és, Lluis (y otros). Petrer, 

El Car rer/ Radio Petre r, 20 10. 

ras los éxitos de las dos primeras entre

gas (ambas agotadas), a finales del pa

sado año llegó a las librerías la tercera 

y última iteración de la saga 21 senderos 
de andar por casa, cerrando el ciclo di

vulgativo de las excursiones que por nuestro entorno 

más inmediato, Petrer y alrededores, se puede realizar. 

Una tercera entrega, coordinada por los aficiona

dos al senderismo,José Carretero y Lluís Francés, que 

repite formato, características y finalidad de las entregas 

precedentes, e incluso es deudora en muchos tramos 

de senderos ya presentes en los dos primeros libros. 
Ello se antoja algo inevitable cuando consideramos 

que, en total, han sido 63 las rutas propuestas por los 

diversos autores de esta trilogía, y si bien es cierto que 

Petrer tiene 10.400 hectáreas de terreno, mayoritaria

mente montañoso, los "senderos para andar por casa" 

lo han cruzado por sus cuatro puntos cardinales. 

Así, algunos propuestos en esta entrega vuelven 

a ascender con pequeñas variaciones a nuestras más 

emblemáticas cumbres, completando una panorámica 
integral de estos parajes, desmenuzados en todos sus 

puntos de interés. Subiremos con Lluis Francés al Alt 

de Molares, con Javier Tormos al Alt de Guissop, con 

Salvador Reig al Despeñador y con el "presi" Vicent 
Verdú al Alt de la casa Castalia. Profundizaremos tam

bién en la Sierra del Caballo, dando la vuelta completa 

con F. Villena y amigos, iremos a Castellarets con A. 

Luís Villaplana Payá 

José Páez visitando los dos albergues montañero s que 

existen en Petrer, el de CE. E. en Rabosa y del C.E.P en 

el Perrió. No me olvido tampoco del Paseo por la Huer
ta de A. Brotons, en el que se queja, y con razón, de las 

"barreras artificiales''. esa profusión de vallados que en 

algunos puntos del término, como en este, han desna

turalizado el paisaje. 

Por supuesto, también están presentes bellas ex

cursiones semidesconocidas, como la propuesta por 

Juan Carlos Beneit de ascensión a los tres Puntales del 
Ginebre, tan próximos y tan olvidados ( con todo lo 

que tienen que ofrecer), al igual que ocurre con el re

corrido (más que senda) de ascensión por el Barranco 

de la Pereta (¿de la Noguera?) propuesto por Carlos 

Cortés hasta la Cova del Carlista o de lo morteros de 

la Pólvora, imposible de localizar, por cierto, sin perder 

unos cuantos minutos. Asimismo, coincido con Ricar

do y Manolo Monzó, cuando al describir el "correoso" 

sendero de la vuelta a Camara por las Peñas de Marín 

nos cuentan que "esta excursión de contrastes sigue 

siendo una gran desconocida''. 

El elemento más novedoso del libro, no obstante 

lo dicho, y que le da su propia personalidad dentro de 
la misma fórmula editorial, son las rutas más largas y 

la inclusión de pistas y caminos. La Vía Verde de Petrer 
al Maigmó o la ruta de Al Cotxinet por los Valencianos 
son propuestas que ejemplifican lo descrito, y que son 
susceptibles también de realizarse en bici de montaña, 



pues transcurre todo su trazado por pistas en buen 

estado. Otro como los dos propuestos, por el trazado 

de IJ\ssagador de Petrer ( Ca11.ada Real de Andalucía a 

Valencia), discurre en su totalidad por la vía pecuaria, 

lo que nos permite transportarnos al tiempo de la tras

humancia y sentirnos pastorets. 

Destacamos también el recorrido propuesto por 

Migue l ,Joaquín y Alfara, Del Pantanet a Catí y Rabosa, 
y el de Julio Bernabé y Xavier Durá, Ruta diferente por el 
Xaparrals, por la riqueza de los topónimos empleados; 

los autores conocen a la perfección nuestros montes y 
los describen con precisión, cosa que es muy de agrade

cer a quienes nos preocupamos por estas cuestiones . 

El reto del libro corresponde en esta ocasión al 

maratoniano desafío de Jesús Becerra y amigos, que 

nos proponen un solo recorrido por las 17 cumbres 

de Petrer. Desde luego no está al alcance de la mayoría 

de los sender istas, por su extrema dificultad y durac ión 

(casi dieciocho horas), pero valientes siempre hay, y la 

colección de vistas que ofrece reconfortará a los más 

avezados que se pongan manos a la obra . 

Por lo tanto, nos encontramos con un llibret que 

no puede faltar en la mochila de ningún vecino y que, 

por un precio de 6 euros, ofrece decenas de horas para 

explorar las bondades naturales de nuestro término. 

Con personal idad propia para interesar al neófito (su

bida a nuestras principales cumbres, posibilidad de 

coger la bici en varias rutas, etcétera) consigue además 

comp letar y profundizar ese lienzo vivo y natural que es 

nuestro término para aquellos que ya tengan los libros 

anter iores. Por cierto, los tres se han reeditado y unido 

en una colección completa y en un envase especial al 

precio de 15 euros, en una edición destinada a sentar 

cátedra en la materia y que, si somos capaces de cuidar 

nuestro entorno, nunca pasará de moda. 
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VI Con curso 
de Fotografía 
de MeOio -------biente 

Tomás Senabre 

Como miembro del jurado en el fallo del :X.'VI Concurso de Fotografía de Medio Am

biente de Petrer me gustaría, en primer lugar, agradecer a todos y todas las participante s 

el haberme permitido contemplar tal número de obras presentadas; cada año que pasa 

la participación se incrementa y después de tantas convocatorias podemos decir que el 
Concurso de Medio Ambiente de Petrer tiene repercusión a nivel nacional. Incluso no 

es extraño, entre los que nos movemos en el mundo de la fotografía, cuando intentamos 

explicar de donde somos que alguien afirme: "creo que hay un Concurso de Fotografía 

en Petre1-. .. , yo participé hace tiempo .. :' Por este motivo mi segundo agradecimiento es 

para los componentes de la Concejalía de Medio Ambiente que llevan tantos años lu

chando por la permanencia de este certamen, promoviendo, en cada convocatoria, la 

implicación de los participantes con el medio ambiente , al tiempo que dan a Petrer un 

· renombre nacional en el ámbito de la fotografía. 

1 que decir tiene que, rnanto más 
profundizo en el mundo de la foto
grafía, más complicado se me hace 

valorar corno jurado las obras de un 
conrnrso; pienso que cada una de 

las imágenes que estuve contemplando durante el fallo 
tienen una historia detrás que, en muchas ocasiones, 
no entendí, otras no me fijé lo suficiente y, en otras, no 
supe apreciar el trabajo de su autor. Así que, con mis 
disculpas por delante, animo a todos aquellos y aque
llas participantes que no obtuvieron un reconocimien
to, a que sigan en su empe110, que muestren sus traba
jos, porque éste es el fin último de toda fotografla. 

Esta decimosexta convocatoria del Concurso 
de Medio Ambiente estuvo, como siempre, agracia-

da con un enorme volumen de obras que alargó, en 

gran medida, el fallo. Además, la calidad de las obras 
era muy alta, incrementando la difirnltad de valora
ción. Los miembros del jurado pertenecíamos a di

ferentes disciplinas, lo que proporcionó una mayor 
diversidad de opiniones , de forma que se garantizó 
una resolución, no sólo técnica e interpretativa de 
las obras, sino también ajustada a la temática del 
concurso. 

Aunque la intención de este artículo es hacer una 
breve valoración de las fotografías premiadas, no me 
parecería correcto hacerlo sin contar con la opinión de 
los demás componentes del jurado. No obstante, haré 
una breve crítica de las fotograflas premiadas al margen 
de su resultado en el concurso: 
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. Tercer premio lo~al · 
LEMA: PIC DEL FRARE 

Autor: Enriq_uc Garcíá Máñcz. ". 
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VI Con curso 
nacional 

Fotopetrer 2011 
Francisco Gil 

Con el paso del tiempo, la fotografía se va convirtiendo en una gran pasión para todos aque

llos que nos sentimos seducidos por este arte. Todos nuestros sentidos se ponen a trabajar 

con un único objetivo: transmitir con una imagen un mensaje. No son solo nuestros ojos los 

que buscan la instantáneaj son los sonidos que nos rodean e incluso el aire que nos envuelve 

los que influyen en el resultado final de nuestro trabajo. 

in embargo1 la búsqueda de la imagen per

fecta no acaba con el disparo de nuestra 

cámara. Hoy en día el uso de las nuevas tec

nologías aplicadas a la fotografía ha hecho 

que gran parte del acabado final de nuestras 

imágenes dependa de ello. Pero la fotografía es arte y 

como tal hemos de trabajarla. Nuestra creatividad ha de 

tener libertad total en su proceso de creación y no estar 

condicionada por ningún cliché estereotipado . Todo es 

posible mientras que así lo crea el autor. 

En la actualidad 1 las imágenes han pasado a des

empeñar un papel muy importante en la forma de 

comunicarnos en nuestro día a día. Precisamente por 

ello es primord ial que sepamos expresarnos a través de 

ellas. Las llevamos en los rnóviles1 las compartimos por 

internet 1 hablamos con imágenes ... Sin duda estamos 

viviendo uno de los mejores momentos de la fotogra

fía. Todo el mundo tiene acceso a ella y por eso cada 

día está más viva. 

En esta XV1 edición del concurso nacional de 

Foto Petrer 2011 1 he tenido la oportunidad de ver 

como este certamen va creciendo año a año y va con

solidándose en el panorama nacional de la concursísti

ca. Se ha convertido en un referente para muchos fotó

grafos que seleccionan cuidadosamente con que obras 

participaran en él. 

Esta edición contó con una nutrida participac ión 

de autores de toda la geografía nacionat declinando la 

organización la difícil tarea de juzgar las obras presenta

das en un jurado compuesto por Vicente OLnos 1 Paco 

Albert y en mí. 

El premio de honor a la Mejor Colección fue 

para Sol Marrades por la colección : "Poeta Inverosí

mil" con el título "Donde habitan los sueños". En esta 

co lección compuesta por tres imágenes 1 la autora nos 

deja entrever un rostro semicubierto que consigue 

transmitir su peculiar punto de vista trasladándonos al 

mundo de Morfeo. 



El primer premio nacional fue para Sergio Juan 

Pérez. Su composición nos atrapó por el singular en

cuadre realizado, cautivándonos con una mirada infan

til mu y directa en una composición atrevida y magnífi 

camente realizada. 

Salvador Juan Pérez, obtuvo el segundo premio 

nacional por su obra titulada: "El hombre del sombr ero 

negro". Con su cuidada composición buscó dotar a la 

imagen de espacio, trazando un recorrido visual al co

locar la figura humana en uno de sus puntos inferiores. 

Y finalmente, el tercer premio nacional recayó en 

Mati Irizarri Arcis, por su obra titulada: "Rafa''. En esta 

fotografía predomina la simplicid ad de sus elementos 

en contraste con una estética muy cuidada, traba;ando 

cada pequeño detalle, en la que nada se ha dejado al 

azar. 

En el apartado del premio local hay que destacar 

la gran labor y calidad de sus autores buscando dar 

siempre un nuevo enfoqu e a una realidad que nos re

sulta tan cotidiana . 

El prim er premio local fue para Manuel Guijarro 

López por su obra titulada : "Ba;o el puente". Como 

muy bien nos indica su título, esta panorámica recoge 

el entramado inferior y normalm ente oculto de una ca-

1-retera. El punto fugaz que nos deja en su lado izquier

do da paso a la luz de la ciudad. Original composición 

que nos invita a detenerno s minu ciosamente en todos 

sus detalles 

El segundo premio local fue para Francisco Mi

gue l González Azorín por su obra titulad a: 'Jugando 

en mi ciudad''. El objetivo angu lar utilizado para realizar 

esta fotografía le apor ta espec tacularidad. La geometría 

del espacio cambia totalm ente sus líneas aportándonos 

una nueva visión del espacio. 

Y por último , el tercer premio local fue para una 

perso na mu y entr añab le en el mundo fotográfico de 

Petrer, Heliodoro Cor bi Sirvent. Con su obra titulada: 

"Goya''. no s traslada al ambiente de los barrios antiguos. 

Sabe romper la soledad placentera de la estrecha calle 

con la imaginaria música del intérprete en un bucólico 

escenario lejos de la algarabía de la urb e. 

Finamente quisiera dar las gracias a las personas 

que mantien en vivo el espíritu fotográfico. Y como no, 

a las que hacen po sible que otro año más, en esta publi

cación se siga hablando de fotografía . 

X VI CONCURSO NACIONAL fOTOl'ETRER 

Premio de Honor Mejor Coleu." on 
LEMA: POETA INVEROSÍMIL / Título: DONDE HABITAN LOS SUEÑOS 

Autor: Sol Marrades Giméncz 
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Primer premio local 
LEMA: EN PRll'v1AVERA 

Título: BAJO EL PUENTE 

Autor: Manuel Guijarro López 

Segundo premio local 
LEMA:NARF 

Título:JUGANDO EN MI CIUDAD 

Autor: Francisco Miguel GonzálezAzorín 
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Tercer premio local 
LEMA / Títu lo: GOYA 

Autor : Eliodoro Cor bí Sirvent 



Primer premio nacional 
LEMA: SER 

Título: PARE I FlLL 

Autor: Sergio Juan Pércz 

l.,egundo premio n 1eio 1.1I 

LE1vlA: LASA 

Título: EL HOMBRE DEL SOMBRERO NEGRO 

Autor: Salvador Juan Pérez 

X VI CONCU RSO NAC I ONA L FOTO PETR ER 

1 e ·, ·e e1 1 · o n,1eio11.1l 
LEMA:MLA 

Título: RAFA 

Autor: Mati lrizal"l'i Arcis 
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El mes de septiembre del 2010 se estrena con la 

finalización de las obras de la ampliación de la red de 

agua potable en el polígono industrial Salinetes. Las 

nuevas dimensiones de las conducciones permitirán 

la instalación de bocas contra incendio en caso de si

niestro. Por fin se deja atrás la inseguridad de la zona 

industrial más importante de la población. Asimismo, 

el aumento de presión mejora el servicio de todos los 
usuarios de la zona. 

La ampliación de la red de agua acaba con 

la inseguridad del polígono industrial 

Salinetes en caso de siniestro 

Las cuevas de la Muralla del Castillo estrenan 

una sonorización especial que evoca cuatro ambientes 

diferentes de la muestra etnológica permanente que 

recibe gran cantidad de visitantes. La mejora de las ins

talaciones deportivas llevadas a cabo durante el verano 

toca ya a su fin. La piscina cubierta, pistas de tenis y la 

cubrición de la pista externa del polideportivo son las 

infraestructuras más destacadas que han mejorado de 
manera notable. Diecinueve vecinos optan a uno de 

los catorce huertos populares que se han habilitado en 
la finca de Ferrussa. 

Sara Vera se alza con el primer premio del con

curso "Estrellas y Talentos''. el Ateneo Republicano 

organiza un concierto solidario a beneficio del pueblo 

saharaui que se salda con 1.500 kilos de alimentos. 

Los vecinos afectados por las filtraciones de agua 

en las casas c11eva de la travesía de San Hermenegildo 

discrepan con las autoridades sobre las causas que ori

ginan los derrumbes. Otros vecinos, los de las viviendas 

unifamiliares del polígono Salinetes indignados con los 

habituales botellones de los fines de semana. La ilumina

ción de bajo consumo en el centro de la población con

sigue un ahorro del 49 por ciento de energía. La próxi
ma calle en ser dotada con las nuevas luminarias será la 

avenida de Felipe V con un presupuesto de inversión de 

255.000 euros. Petrer es incluido en la ruta sureste del 

Camino de Santiago y para conmemorarlo se inaugura 

un monolito t;i-:i.la rotonda de Salinetes y el polígono y se 
confecciona,~1~ itinerario por el casco antiguo. 

Francisco Yelo y Yari Navarro nombrados 

nuevos embajadores de las fiestas de 

Moros y Cristianos 

Francisco Yelo y Yari Navarro nombrados nuevos 

embajadores de las fiestas de Moros y Cristianos. Se 
traslada en romería a la Virgen del Remedio desde lapa

rroquia de San Bartolomé hasta la de la Santa Cruz y un 

dia después se hace el recorrido inverso. Una docena de 

"autos locos" toman la calle con una masiva presencia de 

espectadores. Seis años después Alvaro Lozano consigue 

de nuevo el can1peonato de España de Motocross. 

Según los sindicatos mayoritarios el fraude en la 

industria llega en muchos casos al 40 por ciento de los 

trabajadores sin dar de alta. El paro oficial en la comar

ca asciende a 5.778 trabajadores. La huelga general del 

29 de septiembre tiene escasa repercusión en nuestra 

población. Solamente algunos talleres y fábricas de los 

polígonos secunda el paro. En el sector servicios el paro 
es casi nulo pese a la presencia de piquetes. 



La nueva iluminación de bajo consumo 

consigue reducir en un 49 por ciento 

la factura de la luz en esa zona 

Los último s días de septiembr e y el mes de octu

bre estuvieron marcado s por las fiestas patronales en 

honor a la Mare de Deu del Remei. Los actos lúdicos , 

festivos y religiosos se sucedieron tanto en el centro de 

la pob lación como en los diferentes barrio s. Doce zo

nas de Petrer montaron con m ás o menos intensidad 

sus propi as fiestas. El día 7 de octubre los actos litúrgi

cos predominaron sobre el resto de las actividade s, el 

Co rrefoc estuvo pasado por agua y Les Ca rasses fue

ron fieles a su tradicional cita. 

La bodega de la Cooperativa Agrícola recibe 

una cosec ha de uva cada vez más escasa y por segun

do ai'io su destino no es la la tran sformación en vino 

sino "mosto azufrado" destinado a la elaboración de 

zumos . Ese me s se abrió el plazo para solicitar las vi

viend as pública s que construye y promocion a la em

presa Proaguas dentro del proyecto PRJ Anda lucía. Las 

obras de la ampliación de la "man zana cultur al" ponen 

al descubierto restos de la época romana. Durante las 

jornada s de puertas abierta s el Castillo recibe más de 

800 visitas. 

Las obras de cimentación de la ampliación 

de la manzana cultural ponen al descubiert 

restos romanos de la villa Petraria 

Tras las fiestas patronal es se inicia la remod ela

ción de la plaza de San Cr ispín y de su entorno con un 

presupu esto de 600.000 euros. Se construye n de nue

vo varios Pasos del Vía Cruc is qu e por diversas circuns

tancias habían desaparecido en la calle Jo sé Perseguer y 

Paseo de la Explanada. 

El Ayuntam iento aprueba una nu eva ordenanza 

para evitar la práctica del "bote llón". Ma lestar entr e los 

vecino s de la avenida del Mediterráneo por la presencia 

de prostitutas en esta import ante vía de comunicación 

qu e compar ten los municipio s de Petrer y Elda. 

El 22 de octubr e se entregaron los Premio s Mode l 

20 1 O al que se presentaron un total de 30 maqu etas, 

13 de zapatos y 17 de bolsos proced entes de todo s los 

punto s de Espat'ia. Los ganador es fueron Freddy Co

rredor en bolsos y Boris Sogorb en zapato s. La Socie

dad Filatélica y N umi smática elije a la C ruz Roja local 

como moti vo para el matasello s especia l que todo s los 

a110s por estas fechas se solicita a la D irección Ge neral 

de Co rreos. El Forn Cultural fue el escenario elegido 

por el artista Q\.1ique Amat para presen tar su obra an

tológica de los último s veinte a11os, tanto en pintura 

como en escultura. 

Miguel gana el campeonato autonómico 

y se convierte en el mejor "pilotari" 

de la Comunidad Valenciana 

Un repo rtaje aparecido en el seman ario El Ca rrer 

titulado 'Adiós a las bodas " desvela que el núm ero de 

matr imonios qu e elige la ceremonia civil supera a los 

que prefieren pasar por el altar. De los 1 J I enlaces cele

brado s en el a110 2009, 64 fueron civiles y 4 7 por el rito 

católico. Globa lmente , en cinco a110s las boda s descen

dieron un 40 por ciento. 

El paso de una s gigantes vigas por el Guirney y la 

calle la Huerta calle destinada s al viaducto de Cuatro

Vientos que se cons tru ye por debajo del pu ente de la 

autovía despierta la curios idad de numero sos vecinos. 

Entre el 9 y el 12 de octubre se registraron en la esta

ción meteo rológica de Ferrus sa 42 litros de lluvia por 

metro cuadrado. 

Miguel gana el campeonato individual de "escala 

i corda " y se alza co mo el mejor deporti sta de pilota de 

la Co munid ad Valencian a. Jo aquín Co rpu s es elegido 

secretario comarca l de las Juventud es Socialistas. El pe-

FESTA2011 • 221 



- O TRO AÑO MÁS -

222 • FESTA 2or r 

trerense Juan Pedro Verdú se alza con el premio espe

cial del Concurso Fotográfico de la Unión de Festejos. 

Se inician las obras de remodelación de la plazole

ta del barrio del Guirney. Los trabajos se realizan en un 

tiempo record ya que finalizan a primeros de enero del 

2011. Las ardillas que desde hace pocos años viven en 

varios pinares de nuestro término municipal han colo

nizado también algunas de las zonas verdes situadas en 

el casco urbano. 

Se construyen de nuevo varios pasos 

del Vía Crucis que habían desaparecido 

en la calle José Perseguer y Explanada 

Se confirma que el precio de las viviendas en Pe

trer sigue bajando y en octubre era un 13 por ciento 

más barato que en las mismas fechas del año anterior. 

Globalmente los pisos son un 10 por ciento más bajos 

que la media nacional. 

La "Merienda Solidariá' a beneficio de deAspanión 

organizada por la Federación de AMPAS Paco Mollá 

consigue recaudar en una sola tarde 22.000 euros. 

La Generalitat rechaza el Plan de Reforma 

Interior del centro urbano. Se van al traste los 

proyectos para revitalizar la zona 

El rechazo definitivo por parte de la Generalitat 

del Plan de Reforma Interior de la zona centro cae 

como un jarro de agua fría entre el gobierno municipal 

y la oposición . Se frustran las expectativas de revitalizar 

esta parte del casco urbano donde cada vez viven me

nos personas y hay menos comercios. 

Una campaña pionera auspiciada por la conceja

lía de Sanidad y un equipo de podólogos permite que 

tres mil escolares se beneficien de una revisión gratuita. 

Desde primeros de noviembre las bibliotecas locales 

ya cuentan con zona "Wifi". Se inaugura en el museo 

Dámaso Navarro una exposición sobre los poetas Mi-

guel Hernández y Paco Mollá. Alvaro Lozano recibe el 

homenaje del pueblo de Petrer por su segundo titulo 

nacional de Motocross. 

El SERVEF aprueba un taller de empleo 

que rehabilitará la parte más antigua 

del colegio Primo de Rivera 

El SERVEF aprueba un Taller de Empleo que se 

encargará de restaurar la parte más antigua de lo que 

fue el colegio Primo de Rivera . Una vez finalizadas las 

obras1 el edificio albergará la Escuela Permanente de 

Adultos y un centro de formación de la oficina de em

pleo. La Consellera de Cultura y Deportes 1 Trinidad 

Miró1 inaugura la finalización de las obras de adecua

ción del polideportivo municipal. Las tres actuaciones 

que se han realizado en los recintos deportivos han te

nido un presupuesto de 586.000 y se han podido reali

zar gracias al Plan Confianza. 

El Mig Any¡ la Festa deis Capitans y la Rendició 

marcaron el calendario festivo del mes de noviembre . 

Con estos actos se iniciaba la cuenta atrás para las fies

tas de Moros y Cristianos. El Desfile Extraordinario se 

consolidó un año más y la lluvia no impidió que se ce

lebraran todos los actos. 

El Departamento de Servicios Sociales cumple 

veinticinco años desde que se creo y con tal motivo 

se llevan a cabo diversos actos conmemorativos 1 entre 

ellos la inauguración de las nuevas dependencias situa

das en la calle Constitució 1 6 y 8. A lo largo de todos 

estos años se ha atendido más de 5.000 expedientes . 

Diecisiete educandos se incorporan 

a la Unión Musical y siete lo hacen en la 
banda Virgen del Remedio 

Vicent Brotons Rico es elegido presidente del 

Ateneu Cultural Republica. El resto de la directiva está 

formada por Pepe Ortuño 1 David Navarro 1 lnma Cor

bí1 Julia Díaz1 Rosario Fernández 1 lván Villora y Anto

nio Bernabé. Tanto la Sociedad Unión Musical como 

la Asociación Musical Virgen del Remedio celebran la 

festividad de Santa Cecilia y recogen a sus respectivos 

educandos.Ala Virgen del Remedio se incorporan sie

te nuevos músicos y a la Unión Musical diecisiete. 



Comienzan las obras del paso peatonal bajo el 

puente de la autovía que unirá el barrio del Guirney 

con la carretera de Catí. El presupuesto asciende a 

250.000 euros que correrán íntegramente a cargo de la 

Diputación Provincial de Alicante . El Partido Popular 

estrena nueva sede en la calle Cánovas del Casti llo y a 

su inauguración acude el presidente de la Diputación 

Provincial y la alcaldesa de Elda. 

Cuatro parados inician una acampada en la Pla<;:a 

de Baix como medida de protesta por su situación la

boral. La acción durará varias semanas. Constantino 

García es elegido nuevo presidente de la asociación de 

vecinos Miguel Hernández del casco antiguo. 

Sense Barreres presenta por tercer aüo el calenda 

rio solidario en el que aparecen las capitanías de las diez 

comparsas. En esta ocasión el escenario elegido ha sido 

el casco histórico. 

La construcción de viviendas cae en picado. 

Durante todo el año solamente se han 

solicitado licencia para dieciocho 

El Ayuntamiento aprueba unos "presupuestos a 

la baja''. Todas las delegaciones tendrán menos dinero 

para gastar en el 2011 menos Servicios Sociales que 

aumenta ligeramente. En las cuentas del municipio no 

se contemp lan inversiones. Por otra parte, un total de 

doce propuestas de las treinta que se presentaron se 

financiarán con los Presupuestos Participativos. Desta

can la financiación de un depósito de agua para la resi

dencia comarca l "Colores" de Asprodis, restauración y 

ampliación de los servicios en el colegio Virrey Poveda, 

adquisición de un vehículo para Cruz Roja, dotación 

de aparatos ortopédicos para la asociación Vivir, adqui

sición de vehículo adaptado para Sense Barreres, entre 

otros proyectos. 

El periodista Pedro Erquicia abre el ciclo Otoüo 

Cultural. Le siguieron las conferencias de Pilar Garrido 

y Antonio Fraguas "Forges''. 

La Diputación reasfalta cinco kilómetros 

de la carretera interior entre Petrcr y Agost 

Se inicia en la finca de Ferrussa la construcción 

de una zona de barbacoas. La Universidad de Alican

te, por encargo del Consistorio petrerense, realiza un 

exhaustivo seguimiento de las cuevas de la Travesía de 

San Hermenegildo afectadas por unas filtraciones. 

La construcción de pisos y viviendas cae en pica

do. Prueba de ello es que durante todo el aüo solamen

te se ha solicitado licencias para construir 18 viviendas. 

Para encontrar cifras tan bajas habría que remontarse a 

principios de la década de los cincuenta. 

Esquerra Un ida apuesta por Pepe Medina como 

candidato a la alcaldía petrerense . Por primera vez la 

Pla<;:a de Baix acoge un mercadillo navide110. Sale a la 

venta el libro 100 petrerenses con huella en la que su au

tora, Concha Romero, cuenta las vidas y vicisitudes de 

cien personas del siglo XX y XXl que han destacado 

en el mundo de la cultura, la fiesta, el deporte y la so

ciedad. 

Los responsables de la almazara de la Coopera

tiva Agrícola se ven gratamente sorprendidos por la 

cosecha de aceitunas destinadas a la elabora ción de 

aceite. Los pequeüos agricultores hacen largas colas 

para depositar la cosecha. La campaüa se prolongó casi 

hasta la primavera con cifras récord: algo más de un mi

llón de kilos que una vez elaborados arrojaron 217.000 

litros de aceite. 

Pepe Medina es elegido candidato para 

encabezar las listas de Esquerra Unida 

a las elecciones municipales 

Comienzan las obras de asfaltado de algo más de 

cinco kilómetros de la carretera interior entre Petrer 

y Agost, concretamente entre Cua trovientos y poco 

antes del último repecho que culmina con el descenso 

al Rincón Bello y Palomaret. Concluye la obra civil de 

la nueva sede de la Petanca ubicada junto a la anterior 

en la calle Norte . La Estación de Autobuses es objeto 

de las criticas de usuarios y comerciantes por la falta de 

mantenimiento de sus instalaciones. La Colla de Mo

ros N ous concluye los actos de su XAniversario con un 

concierto en el teatro Cervantes. El Cross del Jamón 

de este aüo tiene como escenario el casco antiguo. 

A 'Sll.\lU<l 1 
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Anuncian que el expresidente de la Generalitat, 

Joan Lerma, pregonará las fiestas de Moros y Cristia

nos: La Asociación de Amas de Casa edita un libro de 

poemas titulado Unidas por el corazón. 
Son días de Navidad y las celebraciones litúrgicas 

se suceden en las dos parroquias de la población. Hay 

trueque de juguetes, el ya clásico Taller de Falles y la 

despedida del año desde lo alto de la sierra de El Cid. 

En el año 2010 se registraron 403 litros de agua de llu

via por metro cuadrado. Un 43 por ciento superior a la 

media de los quince últimos años .. 
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El a110 comienza con la puesta en marcha del 

Taller de Empleo en el que aprenderán un oficio y al 

mismo tiempo trabajaran veinticinco personas. Tras las 

primeras clases teóricas comienzan a demolerse tabi

ques, pisos y otros elementos que serán sustituidos por 

obra nueva . Los alumnos / trabajadores desarrollarán 

su labor durante un afio y en ese tiempo rehabilitarán 

el cuerpo del edificio más antiguo que paradójicamen

te es el mejor conservado. 

Los alumnos del Taller de Empleo 

conúenzan a trabajar en el antiguo 

colegio Primo de Rivera 

La magia y la fantasía protagonizan la Cabalgata 

de Reyes 2011 y una escenificación del mundo del 

circo es la encargada de la apertura de la comitiva 

Real. Un calendario de moda de un prestigioso mo

disto tiene como escenario el Arenal de l 'Almorxó. 

Esquerra Unida es el partido más madrugador y en 

enero ya había presentado su candidatura completa 

a las elecciones municipales que se celebrarían en el 

mes de mayo. 

La nueva ley del tabaco provoca 

que bares y cafeterías 

saquen mesas a la calle en pleno 

invierno por núedo a perder clientela 

La entrada en vigor de la nueva ley contra el ta

baco en la que se prohibe fumar en locales cerrados 

suscita todo tipo de comentarios y miedos entre los 

profesionales del sector hostelero. Son muchos los que 

solicitan sacar mesas y sillas a la calle en pleno invierno 

por miedo a perder clientela. 

El exalcalde José Antonio Hidalgo 

condenado por prevaricación 

en el "Caso Belmonte " 

Se hace pública la sentencia sobre lo que se ha de

nominado "Caso Belmonte''. El exalcalde, José Antonio 

Hidalgo, es condenado por prevaricación y a pagar una 

indemnización al vecino afectado Manuel Belmonte. 

El joven David Navarro encabezará la lista electoral 

del Bloc Compromís a las elecciones municipales. Por 

cuarto mes consecutivo desciende el paro en nuestra 

población. 

Los responsables de la Vuelta a Espa11a anuncian 

que el 22 de agosto Petrer será punto de partida de una 

etapa de la ronda ciclista española. Toda una paradoja, 

en plena crisis falta mano de obra en el sector zapatero 

de la población, sobre todo aparadoras especializadas. 

Los sindicatos advierten que si se quiere apostar por 

el futuro del sector manufacturero hay que invertir en 

formación porque no existe relevo generacional en 

cada uno de los oficios relacionados con la fabricación 

de calzado. 

Las mascotas toman la calle en la romería y ben

dición de animales de San Antón . El Ayuntamiento 

anuncia que los gastos adicionales en las instalaciones 

culturales los pagarán los organizadores. Cruz Roja da 

a conocer su actividad durante el aüo 2010.: realizó un 

total de 6.659 servicios. También los sindicatos ma

yoritarios hacen balance.: el paro subió en los últimos 

doce meses en 122 parados más. 

El Forn Cultural alberga una interesante exposi

ción titulada "Marte-Tierra: una anatomía comparada". 

En la muestra se expuso un trozo de meteorito de Mar

te encontrado en la Tierra. 

Mientras nevaba tímidamente en Catí el Taller de 

Empleo aparcaba las primeras clases teóricas y se ponía 

manos a la obra a rehabilitar la parte más antigua del 

edificio que albergó al colegio Primo de Rivera. Los tra

bajos se prolongarán durante todo el año 2011 y veinti

cinco personas en situación de desempleo aprenden al

ba11ilería y alicatado al mismo tiempo que perciben un 

salario. Al mismo tiempo las obras de remodelación de 

la cercana plaza de San Crispín produce cierto males

tar entre el vecindario por la desaparición de arbolado 



y estacionamientos. También dan co mienzo las obras 

de acondicionami ento del gran solar existente frente al 

colegio Reyes Ca tóLcos. Se habilitan plazas de estacio

namiento y se crean pequeüas zonas ajardinadas. 

La Academia de Danza de 

Dori Andreu recibe la Mención 

Je Honor al Mérito Cultural por 

parte del Ayuntamiento 

Las filtracion es en la loma del castillo afectan tam 

bién a dos casas cueva situadas al otro extremo de las 

existentes en la travesía de San Hermenegi ldo, concre

tamente en la zona de la Foia. Proagua s adjud ica el 70 

por ciento de las viviendas de pro moción pú blica que 

se han construid o gracias al Plan de Reforma Interior 

de la calle And alucía. Previame nte se suscitó una agria 

polémica por el bulo lanzado desde un partido de la 

opos ición de que iban a ser realojadas en los nuevos 

pisos personas conflictivas de los "cuartelillos" de las 

calles León y Anda lucía. 

El PSOE hace públic a su candid atura para las 

inmin entes eleccio nes municip ales. Sólo el cabeza de 

listas, Alfonso Lacasa, repite. El veterano periodista 

Jo sé María Carrascal ofrece una conferencia del ciclo 

Otofi.o Cultural. Treinta y un pintores locales exponen 

sus obras en el Centro Cultural . La muestra incluye dos 

lienzos del pintor Vicent~ Poveda. La junta directiva de 

la Asoc iación de Vecinos Pablo Picasso de Salinetas 

se renueva. El nuevo equipo directivo está encab eza

do por Co nrad a Márquez. La Academia de Danza de 

Dori Andreu recibe la Mención de Honor al Mérito 

Cultural otorgada por unanimidad por la Co rporaci ón 

muni cipal. 

Caixapetrer culmina su integración 

en el Grupo Cooperativo Cajamar 

Los rn artelillos de las fiestas de las fiestas de Mo

ros y Cr istianos se enrnentran en una encru cijada sobre 

su futuro. La crisis económ ica, la nueva ley del tabaco 

y la norma tiva de la GeneraLtat sobre locales de ocio 

siem bran la duda sobre su futuro. La Chusma inicia sus 

actos con m emora tivos del 125 aniversar io. Se anun cia 

que Jo sé Rafael Pasrnal 'Vilaplana será el encargado de 

dirigir el paso doble Petrel con el que se iniciarán las 

fiestas de Moros y Crist ianos en el mes de mayo. 

Las fiesta de la Santa Cruz eligen a su Co rte de 

Honor. Laura Pérez MorenoJess ica Sánchez, Eva Jare-

110, Na iala Pérez y Marina Lozano representarán a este 

populo so barrio. Ramón Gómez será el enca rgado de 

pronun ciar el pregón. 

Aparecen dos colonias del temible 

cactus de Arizona. La especie invasora 

ha hecho estragos en la sierra Je Orihuela 

Localizan una colonia del peligroso cactus de Ari

zona, una espec ie invasora que ya ha producido estra

gos en la sierra de Or ihuela. Intervienen unas brigadas 

especiales para eLminar los peligroso s focos. Los días 

12 y 13 se celebra el tradicional Día del Árbol en la fin

ca municipal de Ferrussa. 

Ca ixapetrer rnlmina su integración en el Grupo 

Coope rativo Caja Mar. La Ministra de Sanidad, Leire 

Pajín, visita las instalaciones del cent ro de disminuido s 

físicos de Cocenfe . El semanario El Ca rrer "desrnbre " 

que Petrer es el quinto pueblo má s joven de la provin

cia. El 18 por ciento de sus habit antes tiene meno s de 

16 al'\os. La provincia de A.Lcante tiene 141 pueblos. 

La concejalía de Sanid ad da a conocer que el 45 

por ciento de los pacientes del prog rama de tabaqui s

mo sigue sin fumar a los dos aii.os de haberlo dejado. 

La nueva ley electora l impide que a par tir del día 

28 de marzo se lleve a cabo ninguna inauguración ni 

visitas a las obras por parte de las autoridades. Ello pro

voca que se aceleren las que están en la últim a fase del 

periodo de ejecución. 

Se inauguran las obras del viaducto de 

Cuatrovientos. Historia y modernidad 

se dan la mano en el casco anti1-,,uo 

Sin duda , el acon tecimiento más relevante del 

mes fue la inauguración del viaducto de Cuatro viento s 

que une la zona centro de la población con diversas 

A'"'"'" 1 
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Las mujeres representa ya el 
4 3 '5 7 por ciento de los fes teros 

que participan en las fiestas de 

Moros y Cristianos 

partidas rurales y la avenida de Hispanoamérica y la 

Foia, pasando por debajo de la autovía Alicante-Ma

drid. Lo que era un peligroso ataJO se ha convertido 

en un moderno vial tanto para vehículos como para 

peatones. Tiene 320 metro s de longitud, un desnivel 

constante del 5 por ciento y salva una diferencia de 15 

metros de altura desde su inicio hasta su final. El pre

supuesto global de la obra ha ascendido a 1.870.000 

euros de los cuales el Ayuntamiento ha tenido que 

abonar alrededor de 600 .000. Modernidad e historia 

se dan la mano en la fachada norte del casco antiguo . 

Casi paralelamente se inaugura también el paso peato

nal y ciclista que discurre entre el Guirney, los centros 

comerciales y el inicio de la carretera de Catí. El trayec

to resultaba muy peligroso sobre todo al atravesar el 

paso inferior de la autovía Alicante-Madrid. También 

se inaugura el Jardín de El Paso situado entre el barrio 

de Salinetas y la Molineta y, al mismo tiempo, se pone 

en marcha el proyecto más costoso del Plan Confianza 

con 2.400.000 euros en el que se contempla el arreglo 

de aceras y calzadas de más de cincuenta calles del pue

blo. En una perfecta coordinación, Aguas de Alicante 

comienza la renovación de la red de agua potable en 

distintas calles de la población. 
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Entra en servicio e) paso peatonal 

entre el Guirney, los centros comerciales 

y la carretera de Catí 

Los Verdes presentan su lista para los próximos 

comicios electorales que encabeza Tomás V Pérez Me

dida y el mismo mes inauguran su sede que está situa

da en la calle Ortega y Gasset. El Bloc hace lo propio 

con David Navarro Fernández como número uno. Le 

sigue el Partido Popular que es la última formación en 

hacerlo . La candidatura esta formada por prácticamen 

te los mismos concejales de la legislatura y encabezada 

por Pascual DíazAmat. 

Los premio s Model celebran su 15 aniversario 

con varios actos conmemorativos que se iniciarán en el 

mes de abril, continuarán en junio y septiembre y cul

minarán en octubre. Se celebra la VI quincena literaria 

dedicada al poeta Paco Mollá. 

El pelotari Miguel hace historia al ganar el indivi

dual y el Bancaixa por equipos. Se anuncia la reforma 

integral del Instituto Azorín. Pasara de los 5.500 metros 

actuales a los 8.000 y la entrada principal al centro do

cente se realizará por la avenida Reina Sofía. 

Se pone en marcha la primera micro empresa de 

la denominada Economía de Comunión. La mercantil 

está formada por siete personas pertenecientes a las pa

rroquias de San Bartolomé de Petrery San José Obrero 

de Elda. Llega a la parroquia de la Santa Cruz la Cruz 

de la Juventud después de un largo periplo por diversos 

países del mundo. Proliferan los actos con motivo del 

Día Internacional de la MuJer. Anuncian que el colegio 

Cid Campeador tendrá comedor escolar para el curso 

2011-2012 con el objetivo de conciliar la vida familiar 

con la laboral. 

A través de un reportaje aparecido en las páginas 

de El Carrer en el mes de marzo se da a conocer que la 

paridad entre festeros y festeras cada vez está más cer

cana. El número de festeras es el 43 '5 7 del total de los 

participantes en las fiestas de Moros y Cristianos. 

El Pregón de) expresidente de la Generalitat, 

Joan Lerma, y el Día de Les Banderes, 

las fiestas de Moros y Cristianos casi se tocan 

La actividad festera crece conforme se acercan 

las fiestas de Moros y Cristianos. El Concierto de Mú

sica Festera resulta todo un éxito. Participan la banda 

de la Unión Musical, la Coral Petrerense y la Colla de 

Moros Nous. La Unión de Festejos rinde homenaje 

a diez festeros veteranos, uno por cada comparsa. El 

Pregón pronunciado por el expresidente de la Gene

ralitat Valenciana, Joan Lerma, y el Día de Les Ban

deres, celebrado al día siguiente, llenan las calles de 

fiestas y marcan la cuenta atrás. Las visitas nocturnas 

guiadas por el casco antiguo -Pe trer se viste de luna-



renu evan historia s y escenificaciones co n gran éxito. 

La aceptación por parte del denomin ado turi smo 

cultural va en aum ento. 

Jcssica Sánchez 

es elegida Reina de las fiestas 

de la Santa Cruz 

Jessica Sánchez es elegida Reina de las Fiestas de 

la Santa Cruz en la misma noche qu e Ramón Gó mez 

pregonó estas singulares fiestas en las qu e se un en va

rios barrio s adscrito s a la parroqui a de la Santa Cruz. 

Los diversos y variados acto s festivos se prolongarán 

hasta los prim eros días del mes de mayo. 

Mano s Unida s con sigue doce mil euros para 

proyectos solidarios en el conjunt o de actividades pro

gram adas. La empr esa Hispanitas regala un desfibrila

dor a la C ruz Roja local y los responsables de la firma 

petrerense anuncian qu e seguirán colaborand o con la 

entid ad benéfica. Entr e el 11 y 18 de abril se celebra la 

"IV Setmana perla Llengua ''. 

Durante los días de Semana Santa y Pascua toda s 

las áreas recreativas del término muni cipal p etrerense 

reciben una ocupación tot al por parte de personas pro 

cedentes de tod a la provincia. La Ca nal de Ferro qu e ha 

tenido qu e ser elaborada de nu evo en su mayor part e 

vuelve a su lugar en la rambl a de Prn;:a. 

Los cinco partidos que concurren 

a las elecciones en Petrer intensifican 

su acti\'idad 

Conform e avanza el m es de abril los cinco par

tido s qu e con curren a los comi cios muni cipales (PB 

PSO E, EU, Verdes y el Bloc) intensifican su actividad 

para captar a su respectivo electorado. Algun os parti

do s de la opo sición hacen un descarado uso del pro

blema de las filtracione s en alguna s casas cueva de la 

Travesía de San Herm enegildo. Los afectados logran 

reunir 2.544 firmas en su apoyo 

Se lleva a cabo el sort eo para la compo sición de 

las mesas electorales. Cuatro cientas cuarenta y una 

person a formarán part e de las mismas. 

Las fiestas de Moros y Cristi.mos se celebran 

con toda normalid.1d y el traslado Jel relern 

de cargos al lunes por la t.ude supone 

un rotundo éxito 

El mes de m ayo se caracterizó po r la celebración 

de las fiestas de Moro s y Cristianos y las elecciones 

muni cipales que cada cuatro a11os co inciden, poco 

más o menos, con los festejos más imp ortantes de la 

po blación . En esta ocas ión el calend ario electoral y las 

prop ias fiestas estuvieron muy cercanas y po r lo tanto 

un a y otra cosa se solaparon. Casi no hubo campaiia 

electoral y las fiestas en la mayoría de los casos predo 

min aron sobre los actos políticos. El Des file Infantil 

qu e sí es el auténtico preludio de las fiestas se celebró 

el día ocho y para cont empl arlo se pusieron a la venta 

800 "sillas solidarias" cuya recaudación iba dest inada a 

la asociación Sense Barreres. El pú blico respo ndió y se 

ocup aron todas las que estaban a la venta . La organiza

ción fue m uy exitosa y constituyó todo un homenaje a 

las rodelas. Las de l afio 201 O desfilaron po r primera vez 

en un palanqu ín. Las fiestas fueron tranqu ilas, un a vez 

más se echó en falta la presencia de pú blico en la Entra

da Cristiana del sábado y la experiencia de p rolonga r la 

fiesta a la tarde del lunes resultó todo un éxito. El relevo 

de los cargos festeros fue much o más relajado y la baja

da desde la ermit a de los nuevos cargos estuvo arropa 

da por mu chos más vecinos que en a11os anteriores. La 

crisis eco nómica se notó en los cuartelillos y en menor 

m edida en el ambi ente general de la fiesta. 

El petrerense Aitor Pérez :o,e proclama 

campeón de Espaúa de.Jiu-Jitsu 

Pilar Sanchis será la nu eva presidenta de la com

parsa de Estudi antes tras cumplir su mandato legal el 

hasta ahora presidente José Mig uel Payá. 

Las elecciones mun icipales en nuestra po blación 

confirman las expectativas electorales de l Partido Po

pula r qu e ve aum entada su mayoría absoluta con un 
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concejal más. Esquerra Un ida sufre una debacle, ya 

que de cinco ediles en la última legislatura pasa a tan 

sólo dos . El PSOE contará con un concejal más (seis) 

y por primera vez el Bloc consigue representación mu

nicipal. Los Verdes que también se presentaban en los 

comicios no cons iguen representación. 

El Partido Popular amplía su mayoría 

absoluta y EslJUCrra Unida pierde tres 

concejales en las elecciones municipales 

El museo de la fiesta acogió una exposición so

bre la guerri lla y la muestra "Cogito Villa Petraria" nos 

acerca al Petrer romano . El petrerense Aitor Pérez se 

proclama campeón de Espaüa de judo en la variedad 

Jiu-Jitsu. 
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El agente de la policía local José Almarcha recibió 

la Medalla al Mérito con distintivo azul por parte del 

Instituto Valenciano de Seguridad Pública. El policía 

rescató a una familia que sufrió un incendio en su vi

vienda de la calle Convento . El agente llegó al habitá

culo donde se encontraban saltando por una terraza y 

el tejado al no poder acceder por la escalera debido al 

fuerte humo. 

Tres rotondas cambian de aspecto, dos en la ca

lle Presbítero Conrado Poveda que une los barrios del 

Guirney y San Rafael en las que se han colocado escul

turas alegóricas a las fiestas de Moros y Cristianos y a 

los Premios Model y una tercera en la avenida de Ma

drid en la que se ha instalado una fuente. Se confirma la 

instalación de una ITV en la entrada a la urbanización 

Loma Badá, junto a la autovía Alicante-Madrid . Sus 

responsables confirman que podrán realizar 130.000 

inspecciones anuales. Sus promotores ITV Vega Baja 

invertirán más de tres millones de euros . 

Iberdrola y sus prácticas estuvieron presentes a lo 

largo del mes de junio en varias cuestiones que retrasa

ron el comienzo de distintas obras importantes para el 

pueblo. La lentitud de la compafüa paralizó el derribo 

de las casas afectadas por el Plan de Reforma Interior 

de la calle Anda ! u cía, León y Convento . También el de

rribo de parte del edificio del antiguo colegio Primo de 

Rivera, sin olvidarnos de la nueva sede del Club de Pe

tanca que llevaba varios meses sin la correspondiente 

acome tida eléctrica. Pero lo más grave de todo es que 

está empe11ada en levantar "medio pueblo" para sote

rrar los cables de alta tensión procedentes de la nuclear 

de Cofrentes para ampliar la subestación de Santa Bár

bara. De llevarse a cabo el proyecto de Ibertrola se vería 

afectado el nuevo viaducto de Cuatrov iento s, parte de 

los centros comercia les del Guirney y todas las roton

das desde la fuente de la Bassa el Moro hasta el barrio 

de San Rafael. 

Por primera vez una mujer presidirá 

la Unión de Festejos. Teresa Villaplana 

presenta a su equipo directivo 

La Unión de Festejos ya tiene nueva junta di

rectiva. Está presidida por primera vez en la historia 

por una mujer, Teresa Villaplana, a la que acompa11an 

Eloisa Labrador, Toni Soler, José Sánchez Riquelme, 

Jose Vicente Mateo, Antonio Torres y Pedro Gutierrez. 

Por otra parte, los cargos festeros del 2012 estampan su 

firma en el libro de Honor de la Unión de Festejos. 

179 petrerenses abandonan las listas 

de desempleo. Es la bajada más importante 

de los últimos doce meses 

La finca de Ferrussa es el marco elegido para una 

concen tración provincial de familias acogedoras. Nue

ve estudiantes americanos pasan un mes en Petrer gra

cias a un programa de intercambio. Surge la polémica 



por el recorte presupuestario de la Generalitat que se 

traduce en una menor vigilancia de nuestros montes. 

La asociación de Arnas de Casa cierra el curso con una 

cena que ya es tradición en el calendario anual de este 

colectivo. 

La On1uesta Samucl Bcneit 

y Albert Ricote actúan en 

Finlafülia y Estonia 

Los sindicatos dan a conocer que ciento setenta y 

nueve petrerenses abandona el paro durante el mes de 

mayo, una cifra important e que rompe la tendencia de 

los últimos meses. 

La brigada de jardines del Ayuntamiento sigue su 

lucha contra las plagas utilizando solamente productos 

naturales, evitando plaguicidas e insecticidas que tanto 

daiio hacen a los enemigos naturales de los pulgones. 

A mitad de mes queda constituida formalmente 

la nueva Corporación municipal presidida por Pascual 

Díaz Amat. Días después son asignadas las distintas 

delegaciones que serán ostentadas exclusivamente por 

ediles del Partido Popular. El primer edil es elegido 

también Diputado Provincial y ostentará la cartera de 

Deportes que ya tuvo en la legislatura 2003-2007. 

La Orquesta Samuel Beneit y el guitarrista Albert 

Ricote actúan en Finlandia y Estonia. Por su parte el 

músico petrerense Juan José Poveda Romero gana el 

concurso de Composición de Música Festera "Ciutat 

de Torrent". Arde la tradicional Foguera de SantAntoni 

en la plazoleta de la ermita de Sant Bonifaci. La Aso

ciación de Vecinos Pablo Picasso celebra su Semana 

Cultural y casi al mismo tiempo se acaban las obras 

de construcción de las barbacoas de la finca Ferrussa. 

También finalizan las obras del edificio de discapacita

dos psíquicos de Sense Barreres. 

Más de un millar de personas participan en lama

nifestación del 15-M que recorre varias calles de Petrer 

y Elda. El instituto Azorín recoge firmas contra la re

ducción de aulas en valenciano. 

Una orden judicial impide a los vecinos de las ca

sas cueva afectadas por filtraciones de agua y derrum

bes a acceder a sus viviendas. Veintiuna viviendas de la 

ladera norte de la loma del castillo fueron desalojadas. 

La policía tuvo que intervenir. 

La Semana de la Guitarra convierte 

por unos días a Petrer como la c,1pital 

Una vez más el Arenal de 1 'Almorxó suscita de

bate por las extremadas medidas proteccionistas que 

están provocando que la duna se tape y desaparezca 

del paisaje. 

Con la fiesta de la Participación se clausuran los 

talleres auspiciados por Servicios Sociales. Comienzan 

los Concerts d 'Estiu que tendrán como escenario el 

parque El Campet, el Pare 9 d 'Oc tubre y la Pla<;a de 

Baix. Los ajustes económicos dan más cancha a los 

grupos musicales locales. 

El teatro Cervantes acoge la X Gala del Deporte 

José.Joa,1uín Reig, Tere \'era 

, José i\larí.1 Bern.1beu "e com ierten 

en los nueYos presidentes ,le 

Fronteri,os, L.1br.ulore.., \' \'i1c,1111os 

organizada por Radio Petrer y el Semanario El Carrer. 

Se premia a los deportistas y equipos más destacados 

de todas las categorías de Petrer. 

Se celebra la Semana de la Guitarra y una vez 

más nuestra población se convierte por unos días en el 

centro neurálgico de este instrumento. Setenta y cin

co alumnos procedentes de Australia, Japón, México, 

EE.UU., Chile, Francia, Singapur, Tailandia y Espa11a, 

entre otros países, se dan cita en Petrer. 

José Joaquín Reig y Tere Vera se convierten en los 

nuevos presidentes de las comparsas de Fronterizos y 

Labradores. Días después es elegido José María Berna

beu como nuevo presidente de los Vizcaínos. 

Esquerra Unida pide por segunda vez al Consell 

que el Poblet sea declarado Bien de Interés Cultural. 

Por otra parte, los parques públicos de El Campet y 9 

d 'Oc tubre podrán ser disfrutados por los vecinos has

ta las doce y media de la noche durante el verano. 

--

L.1 presencia de fibrocemento en uno de lo.., 

módulos del antiguo colegio Primo de 

Riwra , ·.uía el proyecto. Solo se '-lerribar.1 

la parte posterior '-lcl edificio 

Los altos costes por la presencia de fibrocemen

to desaconsejan derribar uno de los módulos del an

tiguo colegio Primo de Rivera. Solamente se demole

rá la parte trasera que es la más mod erna y no tiene en 

su estructura este material altamente conta minante. 

Tras la variación del proyecto, la primera y más an-

A", I 

FESTA2or r • 229 



marina 
esoumante 

lº 
_..:,::a_ 

- - - ----~--------- ----~~-- ---- ~~------- ----- -- - - ---------- ---- -

V INOS DI ·l. M EDI T l :RR:\NEO - A LI C \ NTE 
--~- - - - ------

BODEGAS BOCOPA I Paraje Les Pedre res I Autovía A-31, km. 200-201 (salida Elda Hospital) 1 03610 PETRER (Alicante-España) T + 34 966 950 489 1 F +34 966 950 406 1 info@bocopa .com 

LA COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PETRER, C.V. Y SUS EMPLEADOS 
LES DESEAN UNAS FELICES FIESTAS PATRONALES 

Y LES RECUERDA QUE TENEMOS A DISPOSICIÓN DE TODOS UNSTEDES 
UNA MULTITUD DE ARTÍCULOS EN NUESTRA TIENDA COARVAL: 

· PLAGUICIDAS , ABONOS Y SEMILLAS . 
·JARDINERÍA Y RIEGO . 

· MALLAS , RA FI AS, PLÁ S T ICOS, CESPED ARTIFICIAL, CAÑIZO , BREZO ... 
· P IE N SOS Y TR A T AM I ENTOS PARA ANIMALES DOMÉST ICOS . 

·CALZA D O Y ROPA ESPECIA L D E CAZA, MONTAÑA, CAMPO Y USO GENERAL . 
·ART ÍCULOS DE LIMPIEZA Y DROGUERÍA. 

·VINO, ACE ITE Y ALMENDRA . 
·ALIMENTAC IÓN Y PRODUCTOS CON O .O . 

·C O N FECC IÓN DE BOTELLAS DE VINO Y ACE ITE (bodas, bautizos, comuniones ... ) 
·BARR ILES DE MADERA PERSONALIZADOS . 

· NUEVAS S ECC IONES DE PRODUCTOS FRESCOS Y CONGELADOS. 
·ASESORAM IENTO TÉCNICO . 

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PETRER, C.V. 
Avenida de Elda, 77 03610 PETRER (Alicante) 

Tel.: 965 37 07 21 Fax: 966 95 23 30 
e-mail: coopetrer@terra.es 

www.coopetrer.es ~ 



A C A B A D O S LIBERTAD 

En su colección 

---------- Solicite nuestTO catá logo de muestras y novedades. Askfo r our new samples catalogue and novelties. ---------

Tel 00 34 96 537 38 61 & 00 34 96 537 48 92 • info@acabadoslibertad.com • Poi. Salinetas - Av . Libertad 8 • 03610 Petrer . Alicante. Spain 







DROGUERÍA• PERFUMERÍA 
PINTURAS• DECORACIÓN • INDUSTRIA 

CENTRAL - OFICINAS 
Tel. 96 695 57 75 · Fax 96 695 01 08 

TIENDA 
Tel. 96 537 05 84 

ALMACÉN 
Tel. 96 537 51 50 

benjaminprofesional@grupobenjamin.com 
Presbítero Conrado Poveda, 5 - 12 PETRER 03610 

Legazpi, 6 • Elda • 96 538 29 30 
Avda . Reina Victoria, 54 • Elda • 96 539 29 83 
Carlos Arniches, 11 • Elda • 96 538 70 61 
Colón, 4 • Elda • ·95 698 06 15 
Alfonso XII 1, 44 • Elda • 96 698 08 15 

José Perseguer, 5 • Petrer • 96 537 03 48 
Camino Viejo de Elda, 34 • Petrer • 96 695 05 60 
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e_mail: info@indaca.com http://www.indaca.com Tel.: +34 965 385 940 antigua carretera de madrid s/n 

elda - alicante (spain) 
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al servicio 
detu ciudad 

·-• ~ 9el medio ambiente , porque desde hace más de 40 años Fobesa gestiona los residuos 
y•1á limpieza viaria de tu municipio con los mejores recursos humanos y la tecnolog ía 
más eficiente , garantizando con su trabajo la conservación y el mantenimiento de tu 
entorno día tras día. 



Instaladores y Servicio Técnico 

CIATESA TOSHIBA 
CLIMATIZACIÓN 

www. martin 
martinrrubio @ .co 



Avda. Mediterráneo, 127 
PETRER - ELDA 

Tel.: 96 696 50 50 

RENAULT AMORÓS 
Avda. María Cristina, nº 6 

NOVELDA 
Tel.: 96 560 27 25 

Poi. lnd. El Rubial, C/ N° 5-nave 11 
VILLENA 

Tel.: 96 581 70 81 
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Vinalopó 

Carrefour te viene bien. 
Y como siempre, en Carrefour encontrarás más ofertas y 

promociones que en cualquier otro supermercado o hipermercado, 

con un único objetivo: que ahorres hasta un 30% más cada día. 

3x2 2ª unidad Productos a 
-50%-70% 1€ 

No olvides usar tu tarjeta de 

EL CLUB CARREFOUR , 

--< 

obtendrás cupones descuento y 
acumularás dinero en tu Chequeahorro 

para próximas compras. 

Esto es lo que somos y esto es lo que queremos ser: 
un hipermercado que te ayude a ahorrar. 

1 



Pintor Zurbarán, 26 

03610 PETRER (Alicante) 

Telf. 966 950 698 

· Fax. 966 951 814 
.,· . ' 

t~).(p~tr~l@texpetrel.com 
·, '.'+:::,· •.. ' .. ·.. ..· 1 

·., , ;¿;;~l.!-i : _:' www. "texpetrel . com 
.if~, ~,~i,~:/:it~. ,:' ::-~·: \ . . . 

.;\ ,,t·_. 

Pintor Zurbarán, 26 

Apdo. de correos 162 

03610 PETRER (Alicante) 

965 370 818 

966 950 452 

info@curtidosgabriel.com 

www.curtidosgabriel.com 



CERTIFICADO CALIDAD 
Nº 490/ 200 § <, 

Empresa instaladora y mantenedora de extintores 
y material contra incendios. 

Pablo Iglesias, 100 • Tel. 96 539 36 26 
Fax 96 539 53 41 • 03600 ELDA (Alicante) 

INSTALADORAS 

SISTEMAS Y EQUIF!OS 

~~~~~ ll ~ROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
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GRÁFICAS ARENAL, S.L. 

Avenida Hispanoamérica, 38 

graficasarenal@gmail.com 

T/F 96 537 5610 

PETRER 



EQUIPO TÉCNICO DIRECTNO: 

Jefe de obras - compras: 
JAVIER PIÑOL DÍEZ 

Arquitecto Técnico 

Estudio de pro tos - ventas: 

LUCÍA PIÑOL DfEZ 
Arquitecto Técnico 

Administración - contabilidad: 

Mª DOLORES PIÑOL DfEZ 
Economista 

Estudios lnmoblllartos 1c:~ .¡ 
~ .. ~. :+J' 

·•< \·;;,_/\ 
~ -' 

. ,---n- ' 7 

Escalinata del Pare 9 d'Octubre, 2. ( Final .. 1 ase ºd. a Explanada) 
Tel./Fax: 96 695 53 77 (4 extensiones O 10 RER (Alicante) . 
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Recepcio""es 

Avenida de la Libertad, 66 
Poi. lnd. Salinetas 

Teléfono 96 537 00 26 
PETRER 

e-mail: salonjuanjo@salonjuanjo.com 



•Acristalamientos en general 
•Vidrieras 
•Taller de tallados 
•Mamparas 
•Toldos 
•Muebles de baño 
•Taller de aluminio 
•P.V.C. 



CARPINTERÍA METÁLICA 

PUERTAS AUTOMÁTICAS 
Teléfono 966 950 541 

CARPINTERÍA METÁLICA 

L~ 
Poi. lnd. Les Pedreres C/ . 1 º de Mayo , 19-B 
Teléfono 966 950 541 Fax 966 955 639 

Apdo . de Correos 447 0361 O PETRER (Alicante) 
info@cmlavilla.com www .cmlavilla .com 

info@cmlavilla.com 
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C/ Antonio Torres, 27 Petrer 

Tel.: 965 394 340 

, . . . 
:r.~~r- •• Viva en la casa de sus sueños! 

ara 
singular homes 

parcelas independientes 

urbanización cerrada 
con seguridad 

diseño personalizado 
para cada cliente 

espacios pensados 
para familias exigentes 

p1sc1na 

jardín privado 

Descubra una nueva 
forma de vivir! 

Prin1erísin1as calidades 
Disfrute de otra forma de vida 

ÚLTIMO 
BUNGALOW 



CROMOTYPE 
la imprent 

1 Filosofía I Servicios I Productos I Acceso Ftp I Presupuesto I Ofertas I Contacto 

cromo 
TEL. 96 695 19 07 

FAX 96 695 17 91 
C/ EL GRECO , 1 

03610 
PETRER 

ALICANTE 
presupuestos@cromotype.com 
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C / Jorge Juan • 49 - 51 bajo 
03420 - CASTALLA (Alicante) 

fililOVil: 616 158 433 
655 784 146 

e-mail: batasoni@terra.es / www.batasoni.blogspot.com 



nuevoenfoque 
QU[MICA CREATIVA 

+ RENTABIUDAD NOSOTROS HACEMOS EL RESTO! 
+ INMEDIATEZ 
+ACTIVIDAD 
+ VENTAJAS 

+ RESULTADOS En nuevoenfoque podemos decir bien alto que 

+ CREATIVIDAD 
+ INGENIO 

+ ACTUALIDAD 

somos creativos, ingeniosos, constantes, 
flexibles y siempre dispuestos a atenderte. Si 
dicen que este es el perfil de un publicista sí, 
efectivamente, somos una agencia que solo 
piensa en éxito. Tenemos hueco para ti, nos 
acompañas? 



LIMPIEZAS 

Brocamar 
LIMPIEZA POST OBRA 

FACHADAS Y "GRAFITIS" 

INDUSTRIAL 

CRISTALES 
, 

CLINICAS 

ESCALERAS 

CUARTELILLOS 

PARTICULARES 

COLEGIOS, OFICINAS Y FÁBRICAS 

Virrey Poveda, 4 - Bajo• PETRER (Alicante) 
Telf. 966 950 328 • Fax 966 952 541 • Móvil 667 409 170 - 667 409 168 

e-mail:brocamarlimpiezas@gmail.com 
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ca¡a 
Mediterráneo 

1 tu tradición también es la nuestra 
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CERTIFICADO 
ISO 9001 
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¡FELICES FIESTAS! 

\. 
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• 'f 

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! 

Ayuntamiento de 

PETRER 
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:::::: -= AGUAS 
[A~ DE ALICANTE 

1 
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• 

El agua es vida. 
Y llega a ti. 



Avda. de la Libertad, 61 bis • Telf. 96 695 26 78 • Fax 96 537 32 90 • PETRER 

e-mail: 39internacional@terra.es 



Loterías y 
Apuestas del Estado 

AcimóVl. Loterías Vl.9 1 
Calle Gabriel Payá, 9 

PETRER (ALICANTE) 

Telf .: 96 537 03 90 

AcimóVl. Loterías Vl.º 3 
Avda. de Felipe V, 15. 

PETRER (ALICANTE) 
Telf: 96 695 16 00 



SONORIZACIÓN f ILUMINACIÓN PROFfSIONALfS 

ALQU/lfR Y VfNTA Df fQUIPOS Df SONIDO f ILUMINACIÓN 

Avenida de Jijona, 8 
Tels. 96 524 56 17 - 96 524 58 59 

Fax 96 525 56 17 • Móvil 605 212 795 
03012 ALICANTE 

e-mail: sonorizacionesjosesavall@hotmail.com 
www.josesavall.com 



"ílNCA LA GARRIGAN, VALL DE GALLINERA ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MULTIAVENTURA 
DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARA ESCOLARES 

e.ASAS DE 8 PAX 
Y 4 PAX 

"PEÑAS DEL SOLN, VILLENA 
ESTUDIO Y MARCACIÓN DE SENDEROS 

e.ASA DE 22 PAX 

ALBERGUE "fONT DE TARRAGÓ'", ALFMARA Otros espacios naturales: Además ••• 
Cabañas rurales. Al\cante por tierra, mar y a\re 

· Xorret de Cati <Castalia) 
-El Castellet <Castell de Castells) 

· Gestión de áreas recreativas. 
· El Plano (Sax) 

-Casa Tápena <Onm 

-Centro de actMdades <Xorret de Cato 

~----~ 
sllvoturlsmo 
Ecotur1smo de Calldad 

@) 
' SGS 

IB 11,j,fl,j,p.j 151§,-jíj 

Nº ES0S/3282 

SILVOTURISMO MEDITERRÁNEO, 5.l. CI COLÓN, 53, 03610 PETREL <ALICANTE) TLF. 965 376 231/902 107 084 
www.s\lvotur\smo.com correo@s\lvotur\smo.com 



AS ES ORÍ A 

asesoría laboral fiscal contable 
c::t lc::tn C1 ('C'f n et 

Av. Bassa Perico, 26 - bajos 0361 O PETRER (Alicante) Apartado de correos 233 
Telefonos: 96 537 44 66 - 96 537 44 90 - Fax: 96 537 65 23 www.anavarro.com 

Colaboradores de : Agentes: 

E o.T.P. DIGITA ,~ 7'-

PUBLIC / 

Antonio Navarro Bernabé Javier Delegido Payá 

bankinter: ~ i!I ALICIO 
Agente 



SIEMPRE QUEDARÁN COSAS 
EN LAS QUE CONFIAR 

En Caixapetrer iniciamos, hace más de medio siglo, 
un viaje que sabíamos tan largo como emocionante. 
Se trataba de abrir una vía de complicado recorrido: 
crear una entidad financiera dirigida y orientada, 
específicamente, hacia la gente de este valle. 

Nuestro norte sería una cultura de empresa original 
que apuntara hacia la seriedad, la transparencia y el 
afán de servicio. 
Teníamos como única brújula a nuestro sentido 
común, conscientes de que nuestros objetivos eran 
colectivos. Convencidos, también, de que cualquier 
atajo no nos valdría para llegar antes a la cima. 

Y pensamos que el tiempo nos ha dado la razón: cada 
día más personas confían en Caixapetrer para guiarles 
con eficiencia y responsabilidad en sus gestiones 
económicas. 
Tú también, tienes en Caixapetrer una entidad 
financiera en la que puedes confiar. 

¿Nos acompañas? 
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