


- AGOSTO 
l 2 38 

5 6 7 8 9 104D 
12 13 14 15 16 178 
19 20 21 22 23 24 if 
26 27 28 29 30 31 

Ayuntamiento Casa de la Juventud ............ 96 695 06 71 
Centralita ................... 96 698 94 00 Centro Social ................. 96 537 37 92 
Concejalía Desarrollo Económico .96 698 94 01 Policía Local (Urgencias) ................ 092 
Partido Popular .............. 96 698 94 05 Policía Municipal (Retén) ......... 96 537 60 61 
Izquierda Unida .............. 96 698 94 06 Policía Nacional (Comisaría) ... 96 539 13 11-96 538 61 45 
Partido Socialista ............. 96 698 94 07 Policía Nacional (Urgencias) .............. 091 
Cultura ..................... 96 698 94 09 Guardia Civil .................. 96 538 09 64 
Urbanismo .................. 96 698 94 10 Bomberos ......... 96 538 50 80-96 538 22 22 
Servicios Sociales ............ 96 698 94 11 Cruz Roja .................... 96 537 08 78 
Educación .................. 96 537 00 99 Centro de Salud ............... 96 537 57 60 
Servicios ................... 96 695 31 31 Hospital Comarcal lnsalud ........ 96 698 90 00 

Teatro Cervantes ............... 96 537 52 1 O Parroquia de San Bartolomé ........ 96 537 06 27 
Biblioteca Pública .............. 96 698 94 00 Parroquia de la Santa Cruz ....... 96 537 18 26 

La recogida de basuras NO se realizará los días: 3, 10, 14, 17, 24 y 31. 

Las actividades programadas por la concejalía de 
Cultura durante este mes de agosto giran nueva
mente en tomo a los ya tradicionales Concerts d'Estiu, 
conciertos y actuaciones que se desarrollan en la 
Plaza de Baix y en el parque del Campet. El viernes día 
2, un grupo de danzas procedente de México y otro de 
Grecia actuarán en la plaza de Baix. El 9 de agosto, ac
tuación del grupo Juan Diego en este mismo marco. 
El día 16 será el ballet del Trío Ases. El viernes 23 se 
ha programado la actuación de un espectáculo de 
variedades , finalmente el 30 de agosto el grupo 

Romántica de Saladar ofrecerá una actuación en la ci
tada plaza. Para los que prefieran acudir al parque del 
Campet, el sábado día 3 el grupo folclórico catalán 
Abet Jot iniciará las actuaciones en este mes de va
caciones. El día 1 O actuará el grupo esloveno Puls. El 
sábado 17, el grupo local Costablanca ofrecerá un 
recital. El 24, hay previsto un espectáculo de varie
dades. El mes de agosto se clausurará con la pre
sencia de un grupo procedente de México el sábado 
día 3 1. Todas las actuaciones darán comienzo a las 
22 horas. 

Raramente pensamos en lo que te
nemos, sino en lo que nos falta. 

A. Shopenhauer 

Juan Cuenca 
Avenida de Madrid, 39 .... ( 16-19-22-28) 
Pilar Perseguer 

José Perseguer, 4 ........ (�_�2-�8�-1�1) 
Carlos Coves 
Brigadier Algarra, 52 ..... ( 5-18-30) 
Juan L. Villarroya 
Leopoldo Pardines,16 .... ( 12-14-17-21-25-31) 
Zeneida Perseguer 
Avenida de Madrid, 75 ... ( 1-4-7-10-13) 
Rafaela Vidal 
Gabriel Payá, 33 ........ ( 20-23-24-26-29) 
Carlos Millá 
Avenida de Salinetas, s/n .. ( 3-6-9-15-27) 

AUTO TAXI 

Tel. Móvil 656 448 633 

Licencia nº 2 

Pedro Lorenzo Buil 

por las nuevas urbanizacio
nes y zonas de expansión. Lo 
peor de todo es que las que 
hay tumbadas o a medio ca
er permanecen durante meses 
en el mismo estado sin que 

Sin duda alguna la deci
sión de trasladar los «Con
certs d'Estiu» al parque de El 
Campet fue un acierto y es 
una manera de «hacer pue
blo». De modo progresivo el 

público que asiste a estos es
pectáculos que se celebran 
habitualmente los sábados 
ha ido en aumento. Ello se 
traduce en un buen ambien
te que congrega a gran can
tidad de gentes que viven 
mayoritariamente en esta 
parte del pueblo. El día que 
menos gente hay supera el 
millar de personas, según 
tiene constatado la Conce
jalía de Cultura. 

Las señales de tráfico en nadie las enderece o las suje
mal estado, lejos de disminuir, te bien al suelo. ¿No habrá en 
aumentan considerablemen- el Ayuntamiento nadie que 
te. Las hay por todos los si- ordene su rehabilitación?. A 
tíos pero de manera especial eso se le llama desidia. 

CRISTALERÍA 

C/. Bolivia, 11 - bajos• Tel. 96 537 51 05 • PETRER 
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TALLER DE ALUMINIO Y EXPOSICÍÓN 
Avda. Salinetas, 5 - bajos• PETRER 



Solos a ue el Ayuntamiento asumiera 
la construcción del Polígono In
dustrial Les Pedreres, inaugu
rado recientemente, fue un ac
to de responsabilidad. Al mar-

gen de gestiones más o menos acertadas, 
hoy sería impensable que nuestra pobla
ción careciera de esta zona destinada -en su 
mayor parte- a reubicar en mejores condi
ciones a numerosas industrias y servicios de 
nuestra comarca. También servirá para que 
muchas empresas crezcan y generen nuevos 
puestos de trabajo. Solamente por estas ra
zones la Corporación no debe estar «doli
da» por el vacío que le hicieron los repre
sentantes de las instituciones (Generalitat, 
Diputación, empresas públicas e incluso au
toridades de los pueblos vecinos) durante el 
acto inaugural de la segunda zona industrial 
de Petrer. Paradójicamente, hubo valentía a 
la hora de asumir su construcción y ahora 
-una vez hecho- hay una especie de rabie
ta infantil que denota muchos complejos 
de inferioridad y demasiada falta de segu
ridad. Lo más lógico es que no viniera nin
guna personalidad a cortar la cinta porque 
en su día despreciaron el proyecto. No hu
biera sido correcto que aparecieran por aquí 
para salir en las fotos. Otras ausencias más 
cercanas son mucho menos lógicas y pue
den entrar en el terreno de la ofensa. 

Obsesión 
S egún para qué cosas Petrer y Elda for

man una conurbación. Dicen algunos 
políticos de la vecina población que los 

servicios tienen que ser compartidos para 
estos dos pueblos que viven adosados o pa
reados, como prefieran. Servicios sanitarios, 
policía, delegaciones de organismos oficia
les y hasta aquellas infraestructuras fruto de 
las iniciativas privadas deben ser comunes. 
Pero habría que añadir según en que pue
blo caigan. No es comprensible que se esté 
construyendo una nueva estación de auto
buses a un kilómetro escaso de la actual si
tuada en la avenida de Madrid de Petrer. 
Tampoco es lógico que exista una especie 
de obsesión por plantear continuas alterna
tivas al centro comarcal de ocio que se está 
consolidando en nuestra población. Desde la 
vecina ciudad se anuncia la puesta en mar
cha de un proyecto similar «para competir 
con Petrer». ¡Déjennos algo! 

Ya han comenzado los trabajos de explanación del montículo situado en la 
partida de Aiguarrius junto a la autovía. Potentes excavadoras preparan el 
terreno para construir una zona de aparcamientos destinados a la clientela que 
acuda al centro comercial y de ocio «El Moro». Los estacionamientos se 
conectarán con el complejo recreativo mediante una pasarela peatonal que 
cruzará la autovía. 

Vacaciones 
N o es la primera vez que el Alcalde, Jo

sé Antonio Hidalgo, se toma las va
caciones en el mes de julio. Las ma

las lenguas dicen que cogiéndolas por esas 
fechas se beneficia con dos meses de asue
to como los funcionarios más avispados. El 
que ha disfrutado y el de agosto donde la ac-
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tividad municipal es nula y donde Petrer se 
queda vacío. No se entiende esta decisión 
que ya experimentó el pasado año y, si la me
moria no falla, en alguna otra ocasión. ¿El 
ciudadano entendería que el presidente del 
Gobierno se marchara a veranear en el mes 
de julio? Eso sí, como es costumbre, ha es
tado al quite para aparecer en aquellos ac
tos donde los medios de comunicación pre
gonaran su presencia. Es preocupante que el 
alcalde esté más preocupado por su imagen 
que por gobernar su pueblo. 

Apatía 
N o se sabe muy bien lo que hacen -o 

no hacen- los del PP. Desde el de
sembarco de Pascual Díaz en la pre

sidencia del partido se ha notado un cambio 
en las formas y en los modos. Los conceja
les se han vuelto mucho más tibios y bastante 
menos agresivos. Sólo contraatacan. Es de
cir solamente salen a la palestra cuando se 
ha producido algún tipo de alusión a su par
tido por parte del equipo de gobierno. Jus
tifican esa especie de «apatía» en que no 
pueden hacer oposición porque no hay ges
tión. O se lo guardan todo para los meses 
previos a las elecciones o no tiene explica
ción su postura. 
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En 1989 LA GENERALITAT OTORGÓ LICENCIA PARA UNA EMISORA PRIVADA En 

VARIAS MANOS Y NINGUNA DE LAS EMPRESAS SE HA OCUPADO POR -
Ahora la licencia petrerense es utilizada por 
Onda Cero y emite desde Elche 

En el año 1988 la población de Petrer fue favorecida por la concesión de una licencia para instalar una 
emisora de radio privada. Fue de los pocos pueblos que tuvieron ese privilegio. Desde aquel año la 
Generalitat no ha vuelto a conceder nuevas frecuencias de F.M. en toda la Comunidad Valenciana. Sin 
embargo una serie de engaños, mentiras, ilegalidades y demasiados intereses económicos privaron 
desde el principio a nuestra población de este medio de comunicación. Tan sólo durante un corto 
tiempo tuvo estudios aquí. En trece años ha pasado por varias manos, la última Onda Cero, pero, invariablemente, 
ninguna de las empresas radiofónicas la han explotado con arreglo a lo estipulado en la concesión administrativa. Ahora, 
un grupo de petrerenses esta elaborando un completo dosier para reclamar al gobierno autonómico la utilización 
«inmediata» de la licencia por no haber sido usada con arreglo al permiso otorgado. 

HECTOR NAVARRO 

E 
1102.0 de Frecuencia Mo
dulada es el punto del dial 
fijado por la Dirección Ge

neral de Medios de Comunicación 
para que Petrer tuviera una emi
sora privada de radio. Su crecien
te número de habitantes había si
do determinante para que el men
cionado organismo lo incluyera en 
una privilegia lista de poblaciones 
favorecidas por la medida del go
bierno. Por fin se había hecho jus
ticia con nuestra población -in
formativamente hablando- des
pués de muchos años de «sucur
salismos». Hay que recordar que 
hace poco más de una década 
existían muy pocos medios de co
municación que hablaran de lo 
que acontecía en Petrer: el Bole
tín del Ayuntamiento, Radio Elda 
y un par de diarios con corres
ponsales en la población. Sin em
bargo, el gozo duró bien poco. En 
realidad no duró nada porque la 
concesión nunca tuvo a Petrer co
mo un fin. Más bien fue una ex
cusa legal para alcanzar otros ob
jetivos informativos totalmente 
alejados de los intereses de nues
tra población. 

La emisora de Petrer, junto a la 
de Algemesí, en Valencia, le fue 
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concedida a la empresa periodís
tica Prensa Alicantina, editora del 
diario Información. La mercantil 
había intentado «desembarcar» 
en el mundo de la radiodifusión 
sin demasiado éxito, ya que las 
expectativas eran conseguir un 
mayor número de concesiones. 
No obstante, el subdirector gene
ral de la empresa, Juan Francisco 
Sardaña estuvo varias veces en 
nuestra población visitando loca
les para instalar los estudios. Con
cretamente se interesó mucho por 
el inmueble que actualmente ocu
pa la notaría de la calle José Per
seguer y por otro local situado en 
la avenida de Elda. Incluso de
sembolsó una cantidad de dinero 

a los propietarios del montículo 
de la Horteta, situado frente a la 
gasolinera de El Cid, para situar 
allí las antenas. Se hicieron prue
bas de radioenlace y todo tipo de 
gestiones burocráticas para po
nerla en marcha. Sin embargo, sú
bitamente todo se paralizó y Pren
sa Alicantina comenzó a olvidar el 
proyecto, seguramente por consi
derarlo inviable. 

Para la concesión de la F.M. co
mercial de Petrer y de otras po
blaciones de la Comunidad pri
maron varias cuestiones que las 
mercantiles a las que se había fa
vorecido con el permiso adminis
trativo debían cumplir a rajatabla. 
La programación debía ser de la 

denominada «convencional», es 
decir, programas de elaboración 
propia, noticias locales, entrevistas, 
tertulias, etc. Las radiofórmulas ti
po 40 Principales no entraban en 
aquel paquete de concesiones. El 
organismo encargado de otorgar 
las licencias tampoco permitiría 
emitir en cadena con otras emi
soras. Se primaba también el uso 
de la lengua valenciana y, funda
mentalmente, que fuera una emi
sora concebida para ofrecer un 
servicio al pueblo donde se ubi
cara. Finalmente la explotación 
comercial tampoco se podía arren
dar a terceros. 

Tras el abandono de la empre
sa editora del diario Información 
ninguna de las «exigencias» de la 
Dirección General de Medios se 
ha cumplido. Más bien todo lo 
contrario. Tras un periodo de si
lencio en el punto del dial reser
vado a la emisora comercial de 
nuestra población comienza a so
nar música. Poco después se iden
tifica como «Radio Top 40» que 
emite una radiofórmula similar a 
los 40 Principales de la Cadena 
SER. Monta durante un tiempo 
sus estudios en la calle Cervantes 
y comienza a emitir desde Petrer. 
El Ayuntamiento le concede li
cencia de apertura a nombre de 



PETRER. DESDE ENTONCES HA PASADO POR 

NUESTRA POBLACIÓN. 

/ 

Top Comunicación, S.A. el 27 
de enero de 1993. Previa
mente y sin permiso alguno 
instala en la cumbre de la Se
rra deis Xaparrals unas po
tentes antenas repetidoras 
que cubren prácticamente to
do el sureste de la península. 
Poco tiempo después -toda 
una paradoja- a la emisora 
municipal se le obliga a retirar 
sus equipos de Els Xaparrals 
y a instalarlos en la cota 560 
sobre el nivel del mar. 

Los estudios de Top 40 en 
Petrer duraron poco más de 
tres años. En muy contadas 
ocasiones se mencionaba a 
través de las ondas que se 
emitía desde Petrer. Lógica
mente tampoco se hablaba 
de lo que aquí ocurría. Se 
continuó con radiofórmula y 
los fines de semana con las 
retransmisiones de los parti-

dos de fútbol que jugaba el 
Hércules. Al cabo de poco 
tiempo, unos meses antes de 
que Radio España se hiciera 
con la explotación de la emi
sora junto a otras de toda la 
geografía española, los estu
dios se trasladaron a la capi
tal de la provincia. Aquel he
cho provocó un artículo en El 
Carrer que suscitó las iras de 
uno de los gestores de la ca
dena vinculada por aquel en
tonces a la emisora de televi
sión mexicana Galavisión y a 
la familia Fontán. Un hijo de 
Fontán, cuyo predecesor fue 
ministro, envió una durísima 
carta a José Luis Torres que 
por entonces ocupaba la de
legación de Hacienda en el 
Ayuntamiento. La misiva que 
justificaba su traslado en ba
se a intereses comerciales 
contenía un virulento ataque 

a la radio municipal. Ante la si
tuación económica que atra
vesaba Radio España se hizo 
cargo del accionariado el Gru
po Editorial Planeta, Altadis y 
un grupo inmobiliario valen
ciano. 

Últimamente, «la emisora 
comercial de Petrer» está en 
manos de ONDA CERO y 
emite en cadena desde sus 
estudios de Elche al radioen
lace de la Serra deis Xaparrals 
y de allí lanza sus ondas al Vi
nalopó, Vega Baja, Región de 
Murcia y buena parte de la 
provincia de Albacete. Du
rante trece años se ha pro
ducido un flagrante incum
plimiento de la filosofía que 
motivó la concesión de licen
cias. Hay que decir que los 
sucesivos gobiernos locales 
han sido bastante tibios a la 
hora de hacer cumplir la le
galidad. De ahí que un pe
queño grupo de petrerenses 
esté elaborando un comple
to informe sobre el funcio
namiento de la concesión du
rante los últimos 9 años que 
presentará en la Dirección 
General de Medios. Recla
marán la utilización provisio
nal de la frecuencia entre tan
to no se resuelva una nueva 
concesión que sí cumpla con 
cada uno de los requisitos fi
jados por el gobierno valen
ciano. ■ 
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LOS ESPAÑOLES EN EL AYUNTAMIENTO DE LE 
VERNET CON LA BANDERA ESPAÑOLA. 
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escubriendo 

El recuerdo del período comprendido entre el día 3 y el 16 de julio, para los petrerenses Antonio, Eva, Luis, Reyes y 

Pablo, se mueve en un abanico de sensaciones que van del asombro a la fascinación. Es la historia de una viaje, de 

descubrimientos, de nuevas experiencias. Del incomparable regocijo que supone no saber que hay tras la esquina de la 

calle que transitas, desconocer que lleva en su interior ese pastel que sabe tan bien o que vista se domina desde la 

terraza de la casa donde estás alojado. Comunicarse por señas, desconectar de los problemas cotidianos. Notar la 

abismal diferencia que existe entre leer sobre un lugar y ver el ocaso de Febo en ese mismo sitio con tus propias ojos. 

Todos esos detalles por los que personajes aventureros como Indiana Jones son iconos de la cultura popular. 

LUIS H. VILLAPLANA YANEZ 

Y
así es que cuando la asociación MENTHA, 
afincada en Aspe y dedicada, entre otras 

cosas, a organizar viajes, logró una subven
ción de la comunidad europea para un pro
yecto, se apresuró a presentarla a distintos 
ayuntamientos y, hete aquí, que la conceja
lía de Juventud de Petrer apadrinó el pro
yecto y también cooperó económicamente. Y 
ya estaba el lío montado. El proyecto con-
sistía -y consiste- en un intercambio cul
tural entre España, Rumanía y Francia pen
sado para tres años, de tal manera que si el 
primer año el destino era Francia, el año que 
viene se prevé patear las tierras del Conde 
Drácula y en el 2004 es nuestra geografía la 
encargada de acoger a los participantes. És
tos son un total de 36, 12 por cada país, más 
6 monitores, 2 por nación. 12 días por las 
rues galas sólo por cumplir dos requisitos: un 
pago de 144 euros (24000 pesetas) por per
sona y no ser menor de 15 ni exceder de 25 
años. «Una perita en dulce» , como dice An
tonio García Herrero, «me enteré apenas dí
as antes de realizarse el viaje, pero no me lo 
pensé mucho» . Se pasa las manos por los ri
zos, sonríe: «la ocasión la pintan calva». La 
historia de Pablo y Eva es similar a la de An
tonio, Luis viajó como monitor y Reyes como 
traductor. Paradójicamente, ante esta inme
jorable oportunidad y a pesar de tener pre
ferencia, únicamente se fueron ellos cinco 
de Petrer, si bien es cierto que se fue el gru
po de teatro petrerense del Casal de la Jo
ventut, aunque todos sus integrantes residen 
-curiosamente-en Elda. Las dos plazas va
cantes las ocuparon un chico de Sax y una 
muchacha de Aspe. 

Y si Luis, Reyes, Eva y Pablo, que han 
visto más cosas y están más curtidos, se lo 
pasaron en «grande», imagínense lo que su
puso el benjamín Antonio. Quince años re-

TODO EL GRUPO EN SAN SEBASTIAN. 

cién cumplidos, primer viaje al extranjero. 
«Primera vez que subí en kayac, en caballo, 
la primera vez también que ... » Levantó la 
mano, calmó su entusiasmo: váyamos por 
partes. Tras un trayecto en autobús de 12 
horas, llegan a Le Vernet, un pueblecito re
sidencial situado al sur de Francia. Antonio 
lo describe como una «Loma Badá en gran
de». Aceras amplias, pocos coches, un lu
gar tranquilo. Lo que más les llamó la aten
ción fueron las casas, «todas distintas», pe
ro con características comunes: luminosas, 
acogedoras y grandes, con arreglados jardi
nes la mayoría ( «es un pueblo de chalets», 
apunta Pablo). En el ayuntamiento recibieron 
a todo el grupo: «izaron la bandera rumana, 
española y francesa, fue un detalle bonito. 
Luego nos ofrecieron un pequeño banquete, 
la alcaldesa habló con todos personalmen
te, era una persona maravillosa, muy agra
dable». Esa noche durmieron en el caming del 
pueblo, tres personas por tienda, una por ca
da país. Paseando por este paisaje idílico, 
«limpio» y «verde» estuvieron 3 días. Una 
tarde la dedicaron a lanzarse en kayaks por 
el río, con espectacular salto de cascada in-

cluido. Según Pablo, «cuando consigues co
ordinar tus movimientos con el vaivén del 
agua, no es muy difícil, pero al final nos mo
jamos todos de arriba a abajo, porque los 
franceses, que debían haberlo hecho cien
tos de veces, se dedicaron a volcar canoas» . 
Las bromas de nuestros vecinos fueron una 
constante, jugaban en su terreno, y se pa
saron el viaje, especialmente las noches, a 
pasar revista a todas esas gamberradas (con 
agua, con animales, con mucha imagina
ción) que aparecen en las películas ameri
canas para adolescentes. En este pueblo 
también financiaron parte del viaje. Antonio 
lo relata con (todavía) evidentes signos de in
credulidad: «resulta que, en Francia, cuan
do los jóvenes quieren conseguir algo, se 
acercan al ayuntamiento y le preguntan si 
hay algo por hacer. Éste les encomienda una 
tarea social y a cambio los jóvenes reciben la 
contraprestación deseada.» A nuestro grupo 
protagonista les tocó «hacer una senda, du
rante un par de días. Era un monte parecido 
al Cid, era algo complicado coordinar pro
ductivamente a tanta gente, pero al final 
quedó un trabajo bastante loable». 



El pre-
mio al esfuerzo fue un viaje a Hendaya, que 

se encuentra a 400 kilómetros de Le Vernet. 
Hendaya era también un pueblo «costero, 
con sabor a mar, con mucho encanto» . Del 
saco de dormir del camping pasaron a unos 
bungalows provistos de todas las comodi
dades de la vida moderna. Una noche se en
caminaron hacia Biarritz, con la intención 
de empaparse de diversión bulliciosa. En una 
abarrotada verbena de bailes regionales vas
cos, fue el turno de los rumanos, que «se 
desmelanaron salvajemente, después de ha
ber sido tímidos e introvertidos durante todo 
el viaje» . 

La ciudad más grande y moderna que 
visitaron fue Toulouse, ciudad al sur de Fran
cia que destaca por los establecimientos ae
ronáuticos y aeroespaciales. Un mes des
pués de los derrumbamientos imprevistos 
del 11 de septiembre, una devastadora ex
plosión química en una fábrica arrasó par
te de la ciudad. Las víctimas mortales fue
ron en torno a una treintena, hecho que Pa
blo califica como «milagroso» . A la entrada 
de la ciudad, la visión era «increíble, pare
cía que estuvieses en una zona de guerra. 
Estaba todo destrozado: el estadio que hi
cieron en la ciudad para el mundial de Fran
cia se hundió, también el hospital, numero
sas fábricas quedaron reducidas a casco
tes. Es imposible verlo y quedarse indiferen
te, todavía podías sentir la magnitud de la 
tragedia» . Sin embargo, la ciudad rebosa vi
da. Toulouse es un importante centro co
mercial y rebosa vida, sobre todo en verano, 
con cantidad de turistas dejando divisas en 
las tiendas de la ciudad, entre visita y visi-

ta a monumentos. Antonio se pre
gunta «¿cuánta gente habría en el carrefour 
el día que fuimos?» Mucha desde luego. Es 
el carrefour más grande de Europa, con más 
de 200 cajas. « Es una monstruosidad», in
fiere Pablo, «a su lado, el de Petrer no llega 
ni a supermecado de barrio». En la ciudad ro
ja (llamada así porque predominan los la
drillos rojos en las construcciones) el inter
cambio cultural que justificaba el viaje se 
hizo más patente: «vimos muchos lugares 
representativos, quizás los más memorables 
fueron la Plaza del Capitolio, la catedral de 
estilo gótico de Saint Étienne y la iglesia de 
Sant Sernin, que es clavada a la catedral de 
Santiago». 

A la fiesta nacional francesa, el recor
datorio de ese 14 de julio que llevó a la his
toria occidental a un punto de no retorno, la 
acogieron en Carcasona. En esta doblemen
te amurallada villa medieval con un impo
nente castillo -«parece un decorado de una 
película estilo Camelot o algo así»- el es
pectáculo de fuegos artificiales más traba
jado de todo el viejo continente cobra una 
dimensión mágica. En palabras de Antonio, 
«media hora de petardazos, donde cada nue
vo lanzamiento tiene que superar en inten
sidad y espectacularidad al anterior. Apote
ósico.» Después de eso, «jarana, jolgorio» . 
En el modo de recordar acontecimientos im
portantes de nuestra historia sí nos parece
mos todos los pueblos del mundo. 

Los últimos días los pasaron nueva
mente en Le Vernet, «con un rollo más fa
miliar, más hermanados. Casi fue una sen
sación de volver a casa. Dormimos en casa 
de los franceses y fueron los días que mejor 
comí. Allí hacen pasteles con todos los in-

gredientes que quieren, los quince-
añeros beben en su casa toda la cerveza que 
quieren, es fantástico». Hora de que las 
amistades se estrechen, de compartir for
mas de vida, de intercambiar experiencias. 
Poco a poco se gesta el espíritu de todo via
je: la visión plural, el aprecio por la diversi
dad, la conciencia de otros mundos y otras co
sas. Despertar esa pasión por conocer el 
mundo y al hombre que los localistas cerra
dos jamás sentirán. 

Me dicen «y luego ya, volver a casa» , 
por lo que me levanto, con intención de des
pedirme, pero la memoria de Antonio es más 
rápida: «¿te he dicho que vi un festival de 
teatro en Clermont le Fort y una demostra
ción de surf? ¿Que también estuvimos en 
San Sebastián? ¿Que asistimos a una fies
ta (me mira y me dice: «¿esto lo leerán mis 
padres? » Asiento con la cabeza), bueno, 
que asistieron mis compañeros a una fies
ta de la cerveza?» Y más y más cosas. Pa
ra todos los gustos. Y lo que no cuenta, ex
periencias posiblemente encaminadas a te
ner imperecederamente un rincón en sus 
recuerdos. Es Pablo quien pone la nota sa
bia a la charla: «la vida es un enigma. Pa
ra a encontrase a uno mismo primero tienes 
que haber visto y haberte encontrado con 
otras muchas cosas.» 

Papá Noel trabaja todo 
el año 

Es un tópico de los jóvenes de Petrer 
catalogar al pueblo como «aburrido» , lo 
cual no es necesariamente cierto. Pasarlo 
bien es cuestión de voluntad. 

En el mismo instante en que lean es-

to, una 
gran cantidad 

de jóvenes -y tam
bién personas más creciditas- estarán re
alizando toda clase de actividades por un 
económico precio: viajes culturales, inter
cambios, visitas a lugares representativos, 
etc. El secreto: las subvenciones. Cantidad 
de dinero, a fondo perdido, de toda clase 
de entes públicos (concejalías de juventud, 
la comunidad europea, el estado, asocia
ciones . . .  ) se destinan cada año a cumplir 
los sueños de muchos «aburridos». El lema 
es que si puede pensarse puede hacerse. 
Tan sencillo como reunirse un grupo de per
sonas con las mismas inquietudes y formar 
un colectivo. Después sólo hay que mover
se un poco. Un poco, tampoco mucho. En 
verdad hay subvenciones para casi todo y en 
ocasiones incluso quedan desiertas. Qué
dense con el dato: no hace mucho hasta el 
entorno etarra recibía dinero del estado es
pañol. 

Como tantas veces he defendido en otro 
artículos, es la apatía general y la injusti
ficada fobia de muchos barbilampiños por 
organismos oficiales lo que impide aprove
char posibilidades que están al alcance de 
la mano. Para mucha gente, cualquier mí
nima gestión que haya que realizar (vete a 
saber, renovar el carnet de identidad, por 
ejemplo) equivale a un esfuerzo titánico y por 
lo tanto desapetecible. Para otra, viaje ofi
cial significa pérdida absoluta de libertad, 
argumento también discutible. Ignoro si vis
te de rojo y se mueve de un lado para otro 
en un trineo volador, pero hay alguien que 
se dedica a repartir billetes por ahí de todos 
los colores: pongan algo de su parte y el te
dio es cosa del pasado. Seamos optimis
tas. Podemos cambiar la realidad. ■ 
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1 1 1 1-.. MURO PELIGROSO Y 

MALOS OLORES 

D 
esamparo y falta de pro
tección es la palabra más 
utilizada por dos fami

lias de la partida de la Horteta 
nº 14 que ha visto con total im
punidad como un tercer vecino 
les levantaba un muro de tres 
metros justo en el deslinde de 
las tres fincas y a menos de 14 
metros de sus respectivas casas. 
Meses antes ya había instalado 
una cuadra y caballos en el vér
tice más cercano de sus vecinos. 
El muro esta construido sobre un 
relleno de tierras y sin ningún ti
po de cimentación por lo que 
-según las personas afectadas
tiene peligro de desplomarse so
bre su finca en la que habitual
mente hay niños jugando. Por lo 
que respecta a la cuadra, la cer
canía de la misma provoca olo
res de manera especial cuando 
sopla el aire a favor. Ambas cues
tiones han sido denunciadas an
te las concejalías de Urbanismo 
y Sanidad respectivamente y en 
los dos casos se ha abierto ex
pediente sancionador. Concre
tamente, en lo referente al va
llado, el Ayuntamiento ha inter
puesto a los propietarios de la 
finca infractora un decreto me
diante el cual se le dice que in
cumple la normativa y se le im
pone una multa de 120'20 euros 
que equivale al 20 % del valor de 
la obra. Al mismo tiempo se le 
obliga a «restaurar la legalidad 
urbanística» en un plazo máximo 

de dos meses y se les advierte 
que de no hacerlo el propio 
Ayuntamiento podrá llevarla a 
cabo con cargo a las personas 
sancionadas. Sin embargo, casi 
al mismo tiempo que se le co
municaba la resolución de la Al
caldía, el mismo propietario ini
ciaba la construcción de un nue
vo muro sobre la valla que sirve 
de lindero de una de las fincas 
perjudicadas. De ahí el senti
miento de desprotección exis
tente entre los dueños de los dos 
terrenos afectados. Temen que 
cuando llueva torrencialmente el 
efecto de las lluvias y el peso del 
muro provoquen el desplome de 
la construcción. 

Las familias que se sienten 
perjudicadas temen que el Ayun
tamiento no lleve hasta las últi
mas consecuencias su decreto y 
todo quede en una simple san
ción económica. Esa inquietud 
se ha multiplicado cuando se han 
enterado que el chalet, la pisci
na y toda la obra se llevó a cabo 
sin permiso municipal y lo único 
que ha hecho el Ayuntamiento es 
sancionarlo. De ahí que se estas 
modestas familias no hayan te
nido más remedio que ponerse 
en manos de abogados para de
fender lo que la Administración 
local no ha hecho. Vistos los an
tecedentes es lógico que se sien
tan desprotegidas y desampara
das por quienes gobiernan nues
tro municipio. 

Disfrute como un  n iño. 

Ya puede tener e l  coche 
t 

Por un préstamo superior a 6.000 euros, le 
regalamos un fabuloso chaleco reflectante 
y un completo botiquín de primeros auxilios.* 

• Promoción válida hasta el 30 de septiembre de 2002. 
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1 1 11• con LA PUESTA En FUNCIONAMIENTO DE 
LES PEDRERES SE COLAPSARÁ LA AUTOUÍA 

L
a salida a l a  autovía 
desde el polígono in
dustrial Les Pedreres 

será problemática una vez 
se hayan construido las na
ves y comience la actividad 
en la zona. Si actualmente 
entrar en el carril de acele
ración es complicado debi
do a la cantidad de vehícu
los que circulan por la ca
rretera y a la velocidad que 
alcanzan, en un futuro será 

prácticamente imposible in
corporarse a la vía de co
municación sobre todo en 
las horas punta de salida de 
las empresas. La ampliación 
del camino paralelo resulta
ría muy costosa debido a la 
orografía del terreno y a la 
existencia de los canales de 
agua que pasan junto a la 
estrecha carretera. Como 
única solución se apunta la 
ampliación de un carril de 

la autovía de uso exclusivo 
para los vehículos que ac
cedan a Petrer abandonan
do la autovía por la gasoli
nera y el hostal de El Guir
ney. No obstante, para rea
lizar esta obra también se 
encuentra la dificultad del 
caserío de la venta de San
ta Barbara que se vería 
afectado por una hipotética 
ampliación del número de 
carriles. 

1 1 11• QUADERS 
DIDACTICS DIFUNDIRÁ 
ENTRE LOS ESCOLARES 
DE PRIMARIA EL 
MUSEO 
ARQUEOLÓGICO 

E
l próximo número de Quaders 
Didatics estará dedicado a la di

fusión del Museo Arqueológico 
«Dámaso Navarro» entre los cen
tros educativos de la población. 
Concretamente los textos y las ilus
traciones están concebidas para 
alumnos de primaria. Será editado 
por el Centre d'Estudis Locals con 
la colaboración de la Concejalía de 
Cultura y el propio grupo arqueo
lógico. Hay que señalar que este 
grupo cultural se ha disuelto re
cientemente y sus fondos económi
cos han sido puestos a disposición 
del museo para sufragar los gastos 
de la edición o para actividades edu
cativas relacionadas con la arqueo
logía. El grupo nació en la década de 
los años setenta con el único obje
tivo de recuperar parte de nuestra 
historia y crear un museo arqueo
lógico. En uno de los apartados de 
los estatutos de esta asociación cul
tural se dice que el grupo arqueo
lógico -nacido para suplir las caren
cias en esta materia- dejaría de exis
tir cuando se estableciera un museo 
y el personal adecuado para man
tenerlo. Aunque con bastante de
mora ambos objetivos se han con
seguido y, según sus miembros, ya 
no hay razón para continuar. 

Como despedida del actual edificio del colegio estamos preparando la edición de un l ibro 
recopi latorio de fotografías desde sus inicios hasta el curso pasado. 

Sol icitamos a a lumnos, padres y ex a lumnos su colaboración aportando fotos de grupos, 
individuales o de actividades relacionadas con el  centro. 

Lugar de entrega: Expo 36 c/ Leopoldo Pardines, 24 (se devolverán a primeros de septiembre) 
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Se 
JAVIER MAS ROMAN 

U
n día cualquiera a media ma
ñana, José Mariano, uno de 
los dos encargados con los que 

cuenta el ayuntamiento para el equi
po de reconstrucción y mantenimien
to de sendas, me acompaña para po
der realizar una serie de fotos justo 
donde están trabajando ahora. Hoy 
los rayos del sol azotan en la nuca co
mo látigos de fuego. «Como pega hoy 
Lorenzo» comentaría un poco más 
tarde uno de los peones. En total, dos 
cuadrillas de cuatro operarios cada 
una y dos encargados constituyen el 
equipo de reconstrucción y manteni
miento de espacios rurales incluidos 
dentro del PAMER (Plan de Actuación 
y Mejora de Empleo Rural), un pro
yecto lanzado por la Consejería de 
Medio Ambiente con el fin de lograr 
la conservación y evitar deterioros en 
el ámbito rural. En Petrer lleva ya cua
tro años funcionando, a pesar de que 
se iniciara hace nueve años en toda 
la Comunidad Valenciana. 

Los operarios que integran el PA
MER en Petrer se encuentran en la 
actualidad trabajando en la recons
trucción y el mantenimiento de sen
das. Sin embargo, no se centran ex
clusivamente en esta tarea. El año 
pasado se llevó a cabo la limpieza del 
campamento de Caprala, convertido 
en estos últimos años en un impor
tante reclamo por gran cantidad de 
jóvenes que acuden, sobre todo en 
verano, con el objeto de pasar unos 
días. Otra zona sobre la que han ac
tuado ha sido en el polígono indus
trial de Salinetas, concretamente en 
la zona que separa la autovía de las 
naves del complejo industrial. «Qui
zá una de las zonas donde ha habi
do mayor dificu ltad -comenta José 
Mariano- es la zona de la rambla a su 
paso por Petrer. Desde el Carrefour 
hasta el H iperber se recogieron la 
friolera de cuarenta contenedores de 
basura» . Concretamente, en la zona 
a la altura de Carrefour es donde 
existe un mayor número de escom
bros debido a presencia cercana de 
establecimientos de comida rápida. 

El plan de trabajo varía en función 
del clima, las condiciones de la senda 
que se vaya a reconstruir, los kilóme
tros que recorra, etcétera. « Por regla 
general, se trata una senda cada tres 
o cuatro años» . Ateniéndose a estos 
factores, cada año se lleva a cabo el 
reestablecimiento de dos o tres sen
das como mucho. A pesar de todo, 
el arreglo de las sendas es algo nece
sario y debe ser constante, pues no 
siempre están en condiciones. A me-

Bajo el desafiante sol de verano, son muchos las mentes 
intrépidas que ansían la búsqueda de la tranqui l idad, huir  de la 
triste rutina urbana y fundir  sus retinas con el verde de la 
naturaleza. Cuando caminamos entre parajes de pinos, entre 
caminos que nos conducen a lo alto de montañas y podemos 
sentir el aire que nos roza en las mej i l las, nos damos cuenta de lo 
que realmente vale la naturaleza en sí. Sin embargo, ¿se ha 
percatado alguien dónde pisa? O quizá mas apropiado, ¿sabe 
alguien quién traza la senda por donde pasó usted hace tan sólo 
unos instantes? 

nudo, el senderista debe sortear tra
mos de cierta dificultad, con lo que 
un simple paseo por el campo puede 
provocar algún que otro percance in
deseado. Y no sólo eso. A ningún 
amante de la naturaleza le satisface 
encontrar latas de cerveza o botellas 
de cristal entre matorrales, cosa que 
es muy frecuente en sendas muy con
curridas como la que asciende al Cid. 

Una de las sendas más emblemá
ticas de Petrer es la que asciende a la 
cueva del encanto. Muchos son los 
que tienen grabado en sus pupilas la 

peculiar imagen de Perter que se 
ofrece desde esa altura. La BASURA 
(con mayúsculas) que allí se encuen
tra así lo dice. «En total, se recogie
ron en torno a unas cuatro bolsas de 
escombros» señala José Mariano. Sin 
embargo la reconstrucción de esta 
peculiar senda presentó algún que 
otro obstáculo más. Por un lado, la 
elevadísima pendiente que ofrece 
(sólo apto para piernas fuertes) se 
traduce en horas de duro trabajo, li
tros y litros de agua y sudor y un co
ro de jadeos incesante. Por otra par-

-
1no 

te, la senda parte desde la carretera 
que sube al restaurante Buenos Aires 
y, justo antes de acceder a la propia 
senda, hay que atravesar una pe
queña rambla canalizada situada en 
medio de dos ostentosos chalets. Se
gún comenta José Mariano, «uno de 
los propietarios manifestó su enfado 
alegando que por ahí no se accede a 
la senda» . A menudo, tratar de arre
glar una senda se convierte en un cú
mulo de problemas. 

La gran batalla constante entre la 
madre naturaleza y su hijo más re
belde (el hombre) es la basura que 
éste genera. Es muy frecuente la pre
sencia de latas, vidrio, paquetes de 
tabaco vacíos, papeles, y un largo et
cétera lanzados sin ningún tipo de 
escrúpulos por gente que ve el mon
te como una zona de descanso más. 
No obstante, no es sólo la basura el 
único inconveniente. Algunos y al
gunas aprovechan la recién reforma
da senda para probar su bicicleta de 
montaña o lo bien que funciona su 
moto por terrenos escarpados. En
tonces lo que cuesta hacer en días y 
días de trabajo bajo la atenta mirada 
del sol, se deshace en cuestión de se
gundos. Esto es preocupante, no só
lo por el destrozo que provoca en la 
misma senda. Un motorista en medio 
del monte produce una cantidad ex
cesiva de ruido molestando a la pro
pia fauna, vierte cantidades impor
tantes de humo, perjudicando a la 
vegetación y, en cierto modo a todo 
aquel que se le cruce por delante, por 
no hablar de posibles accidentes. 

En cierto modo el monte es una 
zona más, pero es de todos y mere
ce el mismo respeto por todos y ca
da uno que lo utiliza. Aún no se tie
ne en cuenta el significado de un bien 
común y lo que implica su uso. Co
mo bien señala José Mariano, «el 
monte está abierto» .  ¿ Conservar o 
dejar que se deteriore? ¿Disfrutar del 
canto de un pájaro o del ruido de una 
moto? Sé la respuesta. Pero no se 
trata de una cuestión de moral, tan 
sólo se trata de una cuestión de ac
ción. Si alguna vez pensó que las sen
das se trazaban solas o eran duen
decillos nocturnos quienes se encar
gaban de esta tarea, ahora sabe bien 
que no es así. Ahora también sabe 
que es duro tratar de reconstruir y 
mantener un camino o un espacio 
rural para el beneplácito del ser hu
mano mientras se siga vertiendo ba
sura de un modo desmesurado. Aho
ra depende de usted que este artí
culo sirva de algo. Si no es así, por 
favor, échenlo a la basura . . .  pero no 
al suelo. ■ 
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EL PASADO 1 DE AGOSTO SE CUMPLÍA EL 67 ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL PINTOR PETRELENSE 
VICENTE POVEDA Y JUAN. 

La historia de los pueblos y de 
los hombres se va 
modificando con el paso del 
tiempo. Algunas veces, la 
figura de alguien que en su día 
fue humilde o poderoso se 
distorsiona. En otras ocasiones 
la documentación es 
contradictoria, confusa, según 

El pintor del 
Vaticano 

las fuentes de procedencia. El paso del tiempo, todo lo 
diluye y lo transforma, incluso esconde o saca a la luz 
hechos que han permanecido ocultos durante muchos 
años. Y nos preguntamos ¿quién tiene toda la verdad para 
poder confirmar y afirmar con total objetividad y sin estar 
equivocado, cómo y quién fue realmente un hombre 
ilustre del siglo XV I I I ,  por poner un ejemplo o qué labor 
concreta realizó otro personaje que en su tiempo fue 
considerado un auténtico crápula por sus 
contemporáneos? Muy a menudo olvidamos o relegamos 

CONCHA ROMERO 

E 
n la revista Festa de 1 988 Mª 

Carmen Rico junto a Gabriel 
Segura y F.Javier Jover, publi

caron un artículo con los resultados 
de las últimas investigaciones sobre 
la figura de Vicente Poveda. Uno de 
los párrafos lanzaba este mensaje: 
« ¡Ojalá, e l  pueblo de Petrer pudie
ra recuperar y custodiar la obra de su 
pintor ! »  Catorce años después apor
tamos nuevos datos sobre la intere
sante obra de este artista que llegó 
a tener cierta relevancia en las altas 
esferas sociales y eclesiásticas de la 
ciudad de Roma. 

Muchas de sus pinturas al óleo y 
numerosas acuarelas (la gran ma
yoría se encuentran en Inglaterra) 
han sido falsificadas según ha ido 
creciendo la fama del artista y la ca
lidad de su obra. En algunos de sus 
lienzos se borró su firma, reempla
zándola con la de Benlliure, pues su 
estilo es muy similar a la del pintor 
nacido en Petrer. Además se le ha 
comparado también con Fortuny, 
artista reconocido y admirado por 
sus creaciones. En el mercado del ar
te, uno de los más competitivos, el 
nombre de Vicente Poveda, se ha 
equiparado con el de Sorolla. 

• ,-.,1.-_..-·•�• .. ''t ,., /C; � 

a un segundo plano a personas que en su momento 
rompieron moldes, tanto por su talento, trabajo o por 
hacer algo excepcional y diferente a los cánones 
establecidos. Este mes en el que se cumple la efemérides 
de la muerte del pintor más importante de nuestra 
población, PET RER MENSUAL ha querido recordar y 
aportar nuevos datos sobre la obra y la personalidad de 
V ICENT E POVEDA Y J UAN, nacido en Petrer en 1857, 
bautizado en la iglesia de San Bartolomé con los nombres 
de Constantino-Maximino y fallecido en Roma en 1935. 

ca. Desde esta ci udad participó en 
importantes exposiciones enviando 
cuadros a Barcelona, Londres, Berlín, 
Munich (obtuvo medalla de bron
ce) San Petersburgo, Viena e inclu
so Buenos Aires, ciudad en donde 
la pintura española del siglo XIX es 
admirada y cotizada por expertos 
coleccionistas y sagaces marchantes 
de arte. 

CARRER MAJOR
MADRID 

Poveda fue en su tiempo un pin
tor admirado y respetado en los cír
culos más elitistas de Roma, ciudad 
que le atrajo poderosamente desde 
muy joven y donde desarrolló gran 
parte de su interesante obra pictóri -

UNA FOTOGRAFÍA DEL PINTOR. A LA IZQUIERDA, SU BUSTO, DEL QUE SE DESCONOCE 
SU PARADERO. 

Vicente Poveda nació, según el 
Li bro de Bautismo de la iglesia de 
San Bartolomé el 29 de mayo, pero 
según las actas de matr imonio y de 
defunción del pintor, el 20 de fe
brero de 1 857, en el número 1 6  de 
la calle Mayor. También se ha publi
cado en algunas ocasiones que na
ció en 1 865, dato totalmente erró
neo si tenemos en cuenta que mar
chó a Roma con 25 años en el año 
1 882. Se le bautizó con los nombres 
de Constantino Maximino, pero to
dos le llamaron Vicente, esto era 
muy común en aquellos años. Su 
padre, Joaquín Poveda, conocido 
como el «Tío Monis» fue un impor
tante propietario de tierras y co
merciante de almendras, con una 
posición económica boyante que le 
permitió acceder a personalidades 
influyentes como Don Ciro Pérez Pa
yá, rico hacendado de Monóvar, Di
putado y Presidente de la Diputa
ción Provincial de Alicante; esta 
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pintura, a los 21 años, concreta
mente el día 4 de abril de 1 878, so
licitó una beca a la Diputación Pro
vincial de Alicante, pensión que le 
fue aprobada con una cuantía anual 
de dos mil pesetas compartidas con 
Rafael Farach. Una beca que indu
dablemente fue autorizada bajo la 
oportuna influencia del amigo pa
terno, Don Ciro Payá. El joven ar
tista pintaría, seguramente como 
muestra de agradecimiento, varios 
cuadros de esta familia que destacó 
por contar entre sus miembros con 
destacados políticos y abogados. Se
ñalar que los cuadros referentes a 
José Pérez Payá y Miguel María Pé
rez Payá están sin firmar y según 
aseguran expertos y estudiosos de la 
carrera artística de Poveda, no son 
obras originales. 

cuentra depositado actualmente en 
los sótanos del edificio provincial 
en muy malas condiciones y a la 
espera de una necesaria y urgente 
restauración .  También se apunta la 
posibilidad que muchas de las obras 
enviadas por Poveda desde Madrid 
a la sede alicantina en su etapa de 
formación académica, han ido «de
sapareciendo» y podrían encon
trarse en colecciones particulares, 
anticuarios o galerías de arte. 

VÍA MARCiUTTA Y EL 
VATICANO 

EL PAPA PIO NONO PINTADO EN UNA SALA DE LA SEDE PAPAL POR VICENTE POVEDA. 

En la Escuela de Bellas Artes de 
San Fernando en Madrid in icia sus 
estudios y el 8 de agosto de 1 879 
expone por primera vez en los sa
lones del Ayuntamiento de Alican
te y en el  Consulado del Mar. La 
concesión de  una beca implica la 
obligación de enviar cuadros a la 
Diputación de  Alicante como 
muestra de los progresos en su ca
rrera artística. Uno de los cuadros 
remitidos por el pintor es una copia 
de la obra del pintor Francisco Pra
dilla Ortiz denominada « Doña Jua
na la  Loca» . Este cuadro se en-

En octubre de 1 882, a los  25 
años, Vicente Poveda emprende via
je a Roma con una segunda beca 
concedida por la Diputación de Ali
cante de tres mil pesetas por un pe
riodo de tres años. En Roma se alo
ja en la Vía Margutta número 53, 
edificio en donde han instalado sus 
estudios pintores como Fortuny, Vi
llegas, Benll iure, Pinaza, Gallegos, 
Muñoz Cuesta, Peralta del Campo, 
Jiménez Aranda, Barbasán, Reyna, 
Estruch, los hermanos Salinas y otros 
artistas que con el paso del tiempo 
destacaran en el m undo del arte. 
Tres años después se le acaba la pen
sión y contrariamente a lo que sus fa
miliares y amigos piensan, Vicente 
decide fijar su residencia en la capi
tal italiana. Allí continúa asistiendo a 

amistad fue sin duda decisiva en la 
carrera artística de Vicente Poveda. 
Su madre, Francisca Antonia Juan, 
tuvo tres hijos más: Joaquín,  Luis 

Antonio, conocido en Petrer como el 
«Capella de Monis» y Elisa. 

Desde muy joven Vicente se 
mostró interesado en el dibujo y la 

E
n Petrer se custodian en la 
actua l idad veinte obras del 

artista, tanto en colecciones pú
blicas como privadas. En los úl
timos ocho años, un petrelense 
que ha q uerido permanecer en 
el anonimato, se ha entregado 
con verdadera pasión a investi
gar, rastrear  y adqu i rir impor
tantes c reaciones del p intor. Re
saltar que este experto conoce
dor de arte se ha desplazado en 
cuatro ocasiones hasta la c iu
dad de Roma en donde ha reca
bado importantes datos sobre la 
v ida y obra de Vicente Poveda, y 
que muy amablemente nos ha 
fac i l itado, aportando además 
testimonios fotográficos. 

COLECCIONES PRIUADAS Y PÚBLICAS 

Seis obras son propiedad parti
c ular y se encuentran en t res vi
v iendas de la población de las 
q ue tampoco hemos queri do 
ofrecer datos por razones obvias. 
Dos cuadros del p intor petrelen
se cuelgan actualmente de las 

paredes del despacho de la Al
caldía, ubicación con la que es
tamos en desacuerdo, pues pen
samos que estas obras deben 
estar expuestas en un lugar del 
edificio consistorial donde cual
quie r persona pueda contem
plarlas si n tener que acceder a l  
despacho de l a  p rimera autori
dad local ,  pues para eso se ad
qui rieron con el d inero púb l ico 
procedente de todos los contri
buyentes. Estos cuadros están 
expuestos a un exceso de luz so
lar y a los nefastos humos p ro
cedentes de los c igarr illos, con
diciones q ue no favorece n la 
conservación de unas pintu ras 
que deberían estar preservadas 
convenientemente. Por no hablar 
de las pésimas medidas de se
guridad, sobre todo en épocas 

de fiesta cuando por las depen
denc ias munic i pales c i rcula to
do tipo de gente. Puede que al
gún día, algún «c rítico de arte» 
descuelgue con total impunidad 
u nas obras que en el mercado 
ya se cotizan con unos precios 
nada despreciables. Esperemos 
que esto no suceda. Estos temas 
la C oncejalía de ¿c ultura? los 
debería tener muy en cuenta, 
pues se trata de un patrimonio 
que es de todos y que repetimos, 
ha sido adquirido con d inero pú
blico, el nuestro. Estas obras son 
«COMUNIÓN» ,  un óleo sobre 
lienzo firmado en 1 89 2  en Ro
ma y adquirido media nte puja 
te lefónica por C UATRO MILLO
NES DE PESETAS, en 199 8, en la 
prestigiosa galería londinense 
Sothesbys. La escena que se de -

sarrolla en esta iglesia de la que 
nunca se ha hablado en n ingún 
catálogo, fue identificada por el 
citado coleccionista quien tuvo la 
paciencia de patearse todas las 
iglesias de Roma en busca de 
la imagen  que aparece en  e l  
cuadro. En esta c iudad existen 
nada menos que 365 iglesias 
(una por cada día del año), fi
nalmente y cuando todo se daba 
por perd ido un sacerdote les in
dicó que lo que aparece a la de
recha del cuadro se le denomina 
iconostasio (l ugar en donde se 
depositan los iconos) y sólo se 
encuentra en una iglesia de Ve
necia, en SAN MARCOS, un dato 
curioso hasta el momento i né
dito. El otro cuadro p ropiedad 
munic ipal es una acuarela titu
lada «FUMANDO EN PIPA», fir -

mado en Roma. Esta obra fue 
adqu ir ida siendo concejal de 
c u ltura José Miguel Payá en  
1997 por  175.000 pesetas. El 
cuadro estaba en una galería de 
arte en Alicante y e l  entonces 
edil tuvo que dejar diez mil pe
setas de su prop io bolsillo como 
aval con el fin de que no se ven
diera hasta el momento de su 
adq uis ic ión. 
La Caja de C rédito posee UN 
c uadro titulado «LABRADOR»,  
realizado en 1 879 y firmado por 
el p intor cuando contaba con 2 2 
años. Esta obra fue propiedad 
del médico Antonio Payá Martí
nez quién lo reci bió como rega
lo del «Capella de Monis», her
mano de Vicente Poveda. En 
19 85 este cuadro fue vendido 
por el médico al odontólogo a l i
cant ino, Enr i que Esteve por 
1 2 .000 pesetas. Dos años des
pués el cuadro fue comprado por 
la entidad bancari a. C.R. 
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sus clases nocturnas y desarrollan
do su trabajo alejado de los am
bientes excéntricos y casi margina
les en donde muchos artistas se ven 
envueltos a menudo. El 25 de no
viembre de 1 895, contrajo matri
monio civil en el Ayuntamiento de 
Roma con la italiana Carolina Gina 
Bravura, una mujer procedente de 
una familia aristocrática que tam
bién facilitó, gracias a su posición 
social y económica, el desarrollo de 
la carrera artística del pintor petre
lense. Este matrimonio no tuvo des
cendencia. 

Existen escasos datos de la vida 
del pintor en Italia, su país de adop
ción. Se sabe que trabajó en Roma 
y también residió temporalmente 
en Venecia donde desarrolló una 
fructífera etapa creativa. En esta mí
tica ciudad bañada por el Adriático 
realizó verdaderas obras de arte co
mo «Pintando en San Marco», «The 
water carriers» y «Canal Venecia
no». Uno de los momentos más bri
llantes de su carrera fue su periodo 
en el que estuvo muy relacionado 
con el Vaticano, según indica Hipó
lito Navarro en uno de sus trabajos 
de investigación «pudo trabajar en 
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el Vaticano», una hipótesis bastan
te fiable si tenemos en cuenta que 
realizó numerosos retratos de sa
cerdotes y prelados, entre ellos 
«Cardenal en Oración», lienzo que 
presentó en la Exposición Nacional 
de Bellas Artes en Roma en 1904. En 
el Vaticano se le cedió una sala ex
clusiva en donde realizaba los re
tratos que le eran encargados pe
riódicamente, lo que le dio bastan
te prestigio y renombre entre las es
feras más poderosas de la Curia Ro
mana. Al parecer, su talante auste
ro y conservador, alejado de los am
bientes liberales y bohemios, fue
ron un excelente aval para ser «con
tratado» por las altas esferas de la 
sede papal que supo apreciar y va
lorar su pintura costumbrista y re
tratista. En una iglesia localizada en 
Roma, existen (ver fotografía) tres 
obras realizadas y firmadas por el 
pintor de Petrer. Una corresponde al 
retrato del Papa Pío Nono y la otra 
representa una escena de tipo reli
gioso. Al fondo y en la parte central 
de este cuadro figuran, sentados, 
los Reyes de España. A la izquier
da, de perfil, emerge la figura del 
pintor petrelense. Destaca la fuerza 

del altar y la profundidad de la al
fombra. Es una obra calificada por 
los expertos como «pintura de pri
mera división». Los tres cuadros son 
propiedad de la iglesia ubicada en 
Roma. Sobre su etapa en la sede de 
los Papas en Roma, Francisco Agra
munt La Cruz, recoge una comple
ta información sobre la vida y obra 
de Vicente Poveda en el DICCIO
NARIO DE ART ISTAS VALENCIA
NOS DEL SIGLO XX. Del párrafo 
hemos extraído lo siguiente: «Al pa
recer mantuvo una estrecha rela
ción con las autoridades eclesiásticas 
del Vaticano, que le realizaron di
versos encargos y hasta le instalaron 
una sala con obra suya. Como ele
gante retratista alcanzó cierta no
toriedad en la ciudad de Roma, don
de siempre mantuvo un círculo de 
amigos y admiradores. » 

Vicente Poveda y Juan falleció, 
según consta en el acta de defun
ción, el día 1 de agosto de 1 935, en 
la Plaza Navona número 93 de Ro
ma a la edad de 78 años. Su mujer 
Carolina moriría posteriormente, en 
1 944, contrariamente a lo que se ha 
escrito en informaciones anteriores. 
Ambos se encuentran enterrados en 
el cementerio de Roma. 

VALLE DE LÁGRIMAS 

En los almacenes del Museo del 
Prado se guarda un óleo de gran
des dimensiones, exactamente 
3x2 metros, pintado en Roma en 
1 884, y al que curiosamente se le 
conoce de tres formas distintas, el 
nombre del cuadro aparece en el 
catálogo del museo con el núme
ro 401 0 como «Valle de lágrimas», 
pero además también se le ha de
nominado «Viejo con niña» y «Día 
de difuntos» . 

Este cuadro fue pintado por Vi
cente Poveda a la edad de 27  
años como trabajo de primer año 
de su pensionado en Roma y re
mitido a la Exposición Nacional 
de Madrid inaugurada el 24 de 
mayo de 1 884, exposición a la 
que asistieron los entonces Reyes 
de España. El cuadro fue presta
do al Ayuntamiento de Petrer por 
el Museo del Prado quien contra
tó a personal especializado para 
restaurar el lienzo que se encon
traba en muy malas condiciones. 
Los gastos de esta restau ración 
más los del transporte fueron pa
gados por las arcas municipales 
que desembolsó 600.000 pese
tas, según asegura el entonces 
responsable de cultura, José Mi
guel Payá. «Valle de lágrimas» 
formó parte de la exposición an
tológica realizada en Petrer en 
1 998. Al término de la misma, re
emprendió camino hacia Madrid, 
donde nuevamente fue deposita
do en los almacenes del museo. 
José Miguel Payá, ha ind icado 
que se hizo «una intentona» pa
ra que el Museo cediera este cua
dro al Ayuntamiento, pero las es
trictas normas al respecto y la fal-

ta de un museo en nuestra po
blación no fueron circunstancias 
favorables para que este cuadro se 
quedara aquí, según asegura Pa
yá quien también ha manifesta
do que uno de los lugares en don
de podría estar esta obra es en el 
MBAG (Museo de Bellas Artes de 
la calle Gravina) de la Diputación 
en Alicante, en donde cuelgan 
obras de los pintores alicantinos 
más destacados de los siglos XVIII 
y XIX. Nosotros seguimos opi
nando que este cuadro debe vol
ver a Petrer. ■ 
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Hace unas semanas quedó inaugurado el polígono 
industrial de Les Pedreres. Oficialmente, ya se ha 
anunciado que se van a iniciar las gestiones para llevar a 
feliz término una nueva área industrial situada al otro lado 
de la autovía. Entre la propia carretera, la línea del 
ferrocarril, el Poblet y la cantera del Portazgo (Ver Petrer 
Mensual Marzo 2002. «La Cantera: el polígono latente». 
Hace décadas que aquella cantera dejó de explotarse pero 
durante años su piedra arenisca estuvo muy reconocida en 
los más distintos puntos de la geografía española. Sus 
materiales se emplearon en la construcción de la famosa 
Residencia de Estudiantes de Madrid, del Hotel Palace y de 
la balaustrada del estanque del Retiro en la capital de 
España. El Ayuntamiento de Xativa, el Banco de España de 
Sevilla o el Instituto de Previsión de Zaragoza también 
fueron construidos con la misma piedra. Juan José Payá, 
estudiante y nieto de uno de los propietarios de la 
explotación, nos cuenta en forma de entrevista a su tío
abuelo -José Bernabé Tordera- algo de su historia. 

La cante ra de 

JUAN JOSE PAYA RICO 

E 
I afecto por la piedra natural es 
algo ingente en mí, una predi
lección que viene de mis an

cestros. Mi bisabuelo materno, mi 
abuelo paterno, mis tíos e, indirecta
mente, mis padres han estado y están 
involucrados en su extracción y ela
boración. Es más, la ciudad donde ha
bito rezuma piedra, mármol y grani
to por doquier y esto es algo que, co
mo parte de mi hábitat, me hace sen
tir curiosidad por esta riqueza que no 
abunda en muchos lugares y que 
aquí, en Petrer, ha tenido y tiene su im
portancia, su pequeña historia. Tal vez 
esto último les choque a quienes viven 
inmersos en el arte sutorio - como di
ría Azorín-, en su propia profesión li
beral o en su funcionariado, ya que 
los marmolistas y canteros se asocian 
a poblaciones como Pinoso, Monó
var o Novelda, olvidándose que en 

Petrer, también, está «La Cantera» . 
Para conocer más sobre la misma 

hemos acudido a entrevistar al ge
rente de una Comercial del Mármol, 
Piedras y Granitos, antiguo copropie
tario de la empresa Payá y Bemabé, SL 
de Monóvar, profundo conocedor de 
esta temática a la cual ha dedicado, ín
tegramente, su fructífera carrera pro
fesional. Es, asimismo, copropietario de 
los derechos reales de extracción de 
piedra de la cantera de Bateig-Por
tazgo del término municipal de Pe
trer, con una extensión superior a los 
ciento cuarenta mi l metros cuadra
dos. 

Vamos a empezar, si no te impor
ta, con la historia de la cantera. ¿ Có
mo l legó hasta vosotros? Tengo en
tendido que fue, nada menos, desde 

la Desamortización de Mendizábal 
en 1 845. 

En un principio esta cantera era 
de l Estado pues al lí actuaban unos 

canteros de la zona que sacaban losas 
y mampostería para obra. Entonces 
el abuelo, José Bernabé Vidal, es 
quien, por primera vez, explota aque
lla blancantería, en plan bloques. Em
pieza en una época que él tiene una 
sociedad que se llama la Razón social 
José Bernabé Vidal , pero que, en re
al idad, son dos hermanos él y Her
melando. A partir de ahí comienzan la 
explotación, en serio, de aquel mate
rial y, en un principio, le ponen la de
nominación piedra japonesa. Pero, 
·pasan los años y el material que esta
ba en la parte derecha de la carrete
ra se fue hacia Madrid. Aquella piedra 
sacaba unas conchitas y de ahí que le 
pusiesen el nombre de japonesa pero 
a partir de un momento determinado, 
ellos pensaron que lo mejor era, dada 
la simi litud que tenía ese material a lo 
que es la piedra denominada de ba
teig o Novelda, que se le pusiese al
go que fuese parecido o que a la gen-

te ya conocía y que le indicase que ti
po de material era porque, claro, por 
japonesa había que empezar por 
mandar unas muestras para ver que 
calidad tenía. Entonces tu bisabuelo, 
José Bernabé Vida!, con muy buen cri
terio, pienso yo, le puso Bateig-Por
tazgo, lo entrecomil ló con el fin de 
que fuese un guión, primero Bateig y 
luego Portazgo. Bateig porque es lo 
más similar a la piedra Bateig o No
velda que tanta se ha exp lotado en 
España y Portazgo porque el monte se 
denomina así.Portazgo. Entonces de 
ahí, el material se ha ido establecien
do en el mercado nacional muchísi
mo y tuvo una época de mucho es
p lendor porque se sacaron miles de 
metros cúbicos . .  

Con este tipo de material se  han 
realizado obras de gran relevancia en 

España. ¿Cuáles, por ejemplo? 
Este material se puede exp lotar 

tanto para obras muy importantes, 

- Residencia Estudiantes en la 
Ciudad Universitaria de Madrid. 
- Hospita l C l ínico en la Ciudad 
Un iversitaria de Madrid. 

ALGUHAS DE LAS OBRAS MÁS SIGHIFICATIUAS EH LAS QUE SE HA 

EMPLEADO PIEDRA AREHISCA uBATEIG-PORTAZGO» DE PETRER 

con 35.000 m' de pieza para fa
chadas de dos centímetros de 
espesor. 

- Hote l Pa lace en Madrid. 
- Aeropuerto Barajas. -1' Fase 
en Madrid. 
- Estanque - Ba laustrada en E l 
Retiro de Madrid 
- Delegación de Hacienda de 
Al icante. 
- Centro Farmacéutico de A l i
cante. 
- Casa de S indicatos de Alba
cete. 
- Seminario de A lbacete. 
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- Estación F.C. 1 ª Fase en A lba-
cete. 
- Estación F.C. 2ª Fase en Alba-
cete. 
- Edificio Alba en Albacete. 
- Banco de España en Sevi l la .  
- Banco de España e n  Játiva. 
- Instituto Naciona l de Preví-
sión en A lcoy. 
- Ambu latorio S.O.E. en Hospi-
tale!. 
- Ambu latorio S.O.E. en San An-

drés. - Residencia San itar ia Juan  Además, se han servido inf in i-
- Ambulatorio S .O .E .  en D. G .  XXI I I  en Tarragona. dad de obras particu lares; al-
Morato. (Barce lona) - De legación de Hacienda en Vi- bard i l las  de p isc inas; ch ime-
- Ambu latorio S.O.E. en Vil la- toria. neas; vierteaguas,  jambas  y 
fra nea de l Penedés. - Casa de S ind icatos en Vito- d inte les de m uchas obras, en 
- Ambu latorio S.O.E. en Játiva. ria. disti ntos puntos de la penínsu-
- Residencia Sanitaria La Fe en - Torres de l Ayuntam iento de la. Inc luso se han suministrado 
Va lencia. Va lencia. contenedores comp letos tanto 
- Residencia Sanita ria Carlos - Grupo de Viviendas en Deus- para Canarias como para Ba-
Haya en Má laga. to (Bi lbao). leares, pero que, por ser obras 
- 1 nstituto Naciona I de  Previ- - Edificios Feygón, en Santan- de menor importancia, no rese-
sión en Zaragoza. der. Esta obra fue suministrada ñamos. 



como tú muy bien dices, porque, por 
ejemplo, yo te enumeraría la Resi
dencia de universitarios de Madrid, se 
ha instalado en lo que es el Banco de 
España. Hicimos una obra de mucha 
envergadura que fue el edificio Fei
gón en la playa del Sardinero en San
tander. Estas obras que son viviendas 
que están al lado de la orilla del mar 
dan mucha seguridad porque dicen 
que es un material poco deficiente . 
Es un material que se ha establecido 
en muchísimas obras y que está ahí 
años, años y años y no tienen ningún 
problema. Entre ellas como te digo la 
del  Sardinero de Santander que lleva 
32.000 metros cuadrados de piedra 
de tres centímetros. Se hicieron am
bulatorios de seguros de enfermedad 
como, por ejemplo, el de Sable y Pull 
en Barcelona, el de Hospitalet de Llo
bregat, el de García Morato en Bar
celona . . . son edificios que llevan dos
cientos, trescientos camiones de ma
terial de 6 y 8 cms . de grueso de es
pesor, agujarrado y con un acintado li
so que queda extraordinario, igual o 
similar a la piedra Bateig. liene un po
co menos de densidad de dureza pe
ro, en realidad, también tiene una 
ventaja y es que la piedra de Bateig sa-

ca aguas, saca manchas, literalmente, 
saca unas aguas parecidas a las olas del 
mar traducida a la piedra, y también 
saca un tipo azulado. Sin embargo, el 
Bateig-Portazgo tiene una calidad úni
ca y siempre es la misma, es decir, si 
pones una pieza o si pones mil, las mil 
piezas tienen la misma tonalidad, no 
suele sacar diferencia de tonalidad co
mo saca el Bateig. 

De todas las que has nombrado 
hasta ahora, ¿ Cuál consideras la obra 
cumbre? 

Si hablamos de trabajos de cante
ría pues, entonces, hablaríamos, por 
ejemplo, del Banco de España de Xa
tiva que, actualmente, es el Ayunta
miento de Xativa porque lleva mol
duras y lleva comisas. También hicimos 
muchas obras de restauración , por 
ejemplo, hemos hecho el Ayunta
miento de Onil que es el Palacio del 
Marqués de Desaguas, hemos hecho, 
también, el castillo de Sax, reforma
mos, también, parte del de Almansa, 
hicimos, también, algo en Biar. Me 
estoy refiriendo a castillos, hicimos 
una muy importante restauración en 
Valderrobles, en la provincia de Te
ruel . Nosotros servíamos el material 
a marmolista de Palencia, de Xativa, 

Córdoba o de Vigo y ellos servían, a 
su vez, al contratista que les había pe
dido la piedra. Por lo tanto, nosotros 
ignoramos dónde pueden estar esas 
obras. 

Como suministro importante ya he 
hecho referencia al de Santander por
que por cantidad yo creo que es una 
de las obras más importantes que he
mos suministrado, pues claro, treinta 
y dos mil metros cuadrados de mate
rial suponen, alrededor de mil metros 
cúbicos en una sola obra. 

Haciendo referencia al personal 
que trabaja en la cantera, ¿Es cierto 
que, algunos de ellos, eran de Pe
trer? 

De Petrer, realmente, no había na
die lo que ocurría es que, por la pro
ximidad de trabajo, todos los canteros 
de esta zona, los mejores han estado 
o parte de los mejores, yo no quiero 
denigrar a los demás, pero en traba
jos de piedra arenisca que era de lo 
que se trataba esto, casi todos los can
teros buenos, de cantera, han sido de 
la zona de Casas del Señor y Chinor
let. Lo que ocurre es que, claro, al te
ner un trabajo fijo como tenían en 
nuestra empresa y el ver la distancia 
que tenían desde Chinorlet hasta la 

cantera pues al ser término de Petrer 
se fueron a vivir a Petrer y a Elda y en 
los dos sitios estuvieron viviendo du
rante todo el curso que estuvieron tra
bajando. 

¿Te dice algo el nombre de Cefe

rino Máñez? 
Bueno, Ceferino Máñez era uno y 

Angel Máñez era otro . Ceferino Má
ñez era el encargado, estuvo muchos 
años, era un hombre muy especial, 
muy bueno, muy enterado de cante
ras y así llevaba la cantera: perfecta, 
limpia y muy bonita. Hay quien va a 
hacer metros cúbicos y no se preocu
pa de que la cantera esté en condi
ciones y que tenga una presencia y 
una buena marcha y hay quien va a 
explotar cuanto antes mejor y sacar los 
metros cúbicos. Ceferino era un hom
bre muy inteligente, muy preparado, 
y de los mejores canteros que había en 
la zona. 

¿Guardas alguna anécdota suya? 
No, (risas), realmente, no. Hay po

cas anécdotas ya que él estaba en su 
trabajo y nosotros en el nuestro. Pues 
él trataba de hacer lo mejor posible, 
porque, además, ha sido un hombre 
que nos apreciaba y nosotros le que
ríamos, tanto tu abuelo como yo y 
era un hombre de una experiencia te
rrible que nosotros ni incluso le dirigí
amos nada, era él el que sabía lo que 
tenía que hacer y así le dijimos: «tu 
explota eso como tú creas y trae los 
bloques que es lo que nosotros nece
sitamos, materia prima» . 

En cuanto la calidad de la piedra, 
¿Cómo se puede comprobar? ¿Po
drías describirme el tipo de piedra y 
sus características? 

Hay laboratorios en España y en 
la Universidad , actualmente, de Ali
cante donde puedes llevar un trozo o 
un taco de piedra y te hacen el aná
lisis completo de esta piedra. No de és
ta, de la que quieras. Lo que ocurre es 
que este material está tan comproba
do y tan probado porque el material 
surge en la montaña lo que tenga que 
sufrir y son muchos los años que ha es
tado allí. Lo que pasa es que la arenisca 
nuestra, todas sufren la corrosión de 
la temperatura, del aire, de la lluvia, de 
la climatización, eso es normal por
que la arenisca le penetra muchísimo 
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más el agua, no es como un mármol 
ya, es como una caliza dura o grani
to donde no hay problemas de todo 
esto aunque también existen corro
siones en granito, hay obras de gra
nito que se han descarcarillado, ¿Por 
qué? Por la humedad, por el saliente 
del mar, y estoy hablando de que la 
mejor obra que nosotros hemos hecho 
estaba pegada al mar, en el Cantá
brico, que es Santander, y pegado al 
mismo puerto y sin ocurrir nada. Por . 
lo tanto, la calidad es buena. 

Lo que sí existe es que, en sus prin
cipios, de escritura de esta cantera 
existe un párrafo que hay que enten
der porque se puso el párrafo. El pá
rrafo dice que es una cantera de cali
dad ínfima o de calidad menor a las 
demás. ¿Por qué se pone? Pues, pri
mero por impuestos porque, claro, si 
tu tienes una calidad suprema pues a 
la hora de los impuestos tienes que 
pagar más impuestos que los demás, 
luego si dices que es de una calidad su
perior también estás hablando de una 
calidad que no es verdad, que es una 
similitud al Bateig sin ninguna clase 
de dudas, es más, nosotros hemos ido 
a obras que, en principio, salieron a 
concurso porque los ingenieros decí
an que querían piedra «Almorqui» co
mo, por ejemplo, la estación de fe
rrocarriles de Albacete que lleva mu
cho material de esto que estuvimos 
un par de años sirviendo piedra y que 
en el proyecto en sí decía que tenía 
que ser piedra «Almorqui» pero cuan
do el contratista y el ingeniero jefe 
vieron el material dijeron: «lo que no
sotros pretendemos es una piedra 
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blanca arenisca y esto es una piedra 
blanca arenisca y, por lo tanto, admi
timos el que se llame Bateig-Portaz
go». 

¿Hasta dónde abarca toda la can
tera? 

La cantera abarca desde lo que son 
las faldas del monte tanto de la par
te izquierda como de la parte dere
cha hasta lo que es el término muni
cipal de Sax. Ahí te limita y, práctica
mente lo que es el final de la Loma, la 
mitad hacia Sax es de Sax, no es nues
tra, y de esa Loma hacia acá es nues
tro hasta los bancales que se cultivan. 
Hasta donde l legan los bancales, el 
resto no es nuestro. 

Entre todas las canteras de la Pro

vincia de Alicante, en una medida del 
1 al 5, ¿En qué posición colocarías? 

Esta puede estar en una zona in
termedia. Antiguamente, era una po
tencia porque se sacaban, a lo mejor, 
mil metros cúbicos al año en una can
tera a pico y eso era muy importante 
porque la cantera permitía la explo
tación con mucha facilidad y muy fá
cil arranque porque todo estaba en la 
superficie. En otras canteras hay que 
sacarles unos escombros que tienen 
encima y no sé yo si son veinte metros 
o quince metros que hay que perfo
rar, hay que dinamitar para llegar has
ta el subsuelo que es donde está la 
piedra. 

Entonces, hoy en día, hay canteras 
en el coto, en mármol crema-marfil 
que tiene una potencia impresionan
te se sacan mil metros cúbicos en un 
mes y no en un año como nosotros sa
cábamos. Pero en la época nuestra si 

que era una de las canteras impor
tantes de arenisca. No cabe duda de 
que la mayor potencia en arenisca de 
esta zona es Bateig, eso está claro, 
pero Bateig tiene problemas de, ya te 
digo, de manchas que afean el mate
rial y no lo dejan tan limpio como es
te material nuestro. Lo que ocurre es 
que, claro, la producción de Bateig 
hoy, con maquinaria nueva, innovada 
pues eso da una producción total y 
no da esta cantera para esas cantida
des pero sí que existen todavía muchos 
miles de metros cúbicos para poder 
extraer. 

Las comparaciones son od iosas 
pero, a su vez, inevitables. Por todo 
ello, ¿Podrías hacer una comparación 

de esta cantera con otras restantes 
de cualquier Provincia? 

Existen canteras en España muy 
importantes de arenisca, por ejemplo, 
en la Provincia de Tarragona hay unas 
canteras impresionantes de arenisca, 
la nuestra es un grano de arroz (ri
sas). También en la zona de Pitillas, 
allá en el norte, hay canteras de ex
plotación de arenisca muy importan
tes. Pero, prácticamente, en esta zo
na la única que puede hacerle algo 
de daño a Bateig (Novelda) es la nues
tra (risas). 

Anteriormente, la utilización de 
esta piedra iba dirigida a monumen
tos. Actualmente, ¿Para qué se utili
za esta piedra? 

Esta piedra se emplea tanto para 
ornamentación, construcción como 
para hacer trabajos de cementerio. 
Panteones se han hecho muchísimos 
de ese tipo de arenisca. Se han servi-

do, como te digo, sarcófagos de ce
menterio, se han hecho balaustradas, 
y se han hecho obras balaustradas 
muy importantes y que ahora me vie
nen a la memoria y que es una refe
rencia para mucha gente, pues se res
tauró el Palacio de Justicia del Supre
mo en Madrid. Y toda la balaustrada 
que lleva el Supremo en Madrid es 
Bateig-Portazgo, servida por Payá y 
Bernabé. De eso hace veinte años. 

Y todo el mundo lo desconoce .. .  
Claro, todo el mundo lo descono

ce porque tampoco se le ha dado una 
publicidad enorme. Sí que se le ha da
do publicidad entre los marmolistas 
del gremio porque, claro, nosotros nos 
hemos preocupado mucho de ir a 
Madrid y decir: «Señores, estamos ha
ciendo la restauración del Palacio de 
Justicia del Supremo» .  Entonces la 
gente que ha oído eso dice: «¿ Có
mo? Si mira estamos haciendo lo si
guiente . . .  ¿ Quieres venirte conmigo y 
verlo? Pues no, a mí no, ya lo veré» . . .  
Y, claro, ése ha  pasado por allí y ha 
visto la balaustrada, seguro. Pero, cla
ro, lo que no hemos hecho es salir en 
televisión y decir: «oiga, lo que noso
tros estamos haciendo es esto y lo 
otro».  No, en aquella época tampoco 
era tan fácil aquello, tampoco era tan 
desmedido y nosotros teníamos mu
cho trabajo y no teníamos que hacer, 
grandes esfuerzos para vender lo que 
teníamos allí porque a la gente le gus
taba, el precio era bueno y el material 
daba resultado. 

¿Recuerdas algún hecho puntual 
o anécdota que te l lamase la aten

ción a lo largo de toda la historia de 
la cantera? 

En la cantera, sabes que eso es una 
solidificación por los años, pues una de 
las cosas graciosas de allí es que en 
un momento determinado los bloques 
eran tan grandes que los partíamos 
para poderlos transportar. Pues, en 
varias ocasiones, al cortar un bloque, 
se le ponía unos pinchotes, se le ha
cía una hendidura, y se le daba con 
unas cuñas de hierro para partirlas. 
De eso estamos hablando de tiempos 
que no existía la maquinaria que hoy 
tenemos. Pero, claro, no hubiesemos 
visto lo que vimos. Y es que dentro, al 
partir sacamos unos bultos de una es
pecie de grasa animal. Aquello podía 
estar allí tres mil años. La cogías y era 
una grasa normal y corriente. Eran co
mo pelotas de goma que tendría vein
te centímetros de diámetro o diez cen
tímetros de diámetro. Seguramente 
el animal murió allí y ál solidificarse la 
roca lo protegió. ■ 



MARQUÉS DE ALICANTE Y ERMITA DE PETRER 

Dos marcas para un sólo -
N. GUILLEN 

E 
I envase de tres cuartos de li
tro es exactamente el mismo. 
Lo único que cambia son las 

etiquetas y el precio de venta al pú
blico. Marqués de Alicante cuesta 
4'1 8 euros (695 pesetas) y Ermita 
de Petrer 3'46 euros (575 pesetas. In
cluso el contenido de la inscripción 
que figura en el etiquetado « . . .  de 
color cereza granate. Aroma rico en 
matices especiados y avainillado per
fectamente integrado en el Roble 
que le confiere a la boca un equilibrio 
de carnosidad, estructura y . . .  » es 
textualmente la misma, ni una coma 
de más ni una de menos. En otro 
apartado del etiquetaje aparece la 
materia prima que sirvió para ela
borar el vino que no difiere en nada 
una de otra: uvas de la variedad Ca-
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GARANTIA DE ORIGEN 

www.bocopa.com 

bernet, Sauvignon, Tempranillo, Mo
nastrell y Merlot. Gracias a esta ar
timaña perfectamente legítima nues
tra población suena en las mesas de 
restaurantes y amantes de los bue
nos caldos. 

La rivalidad y la inquina entre las 
dos provincias valencianas viene de 
lejos y ha perdurado en el incons
ciente de los vecinos, especialmen
te en el de los que viven en ambas 
capitales. Razones históricas lo ava
lan pero, quizás, las más recientes 
son las que todavía permanecen en 
la memoria de valencianos y alican
tinos. El inacabado ferrocarril que 
debía unir Alicante con Valencia (los 
viaductos y los túneles todavía se 
pueden ver en varios puntos de la 
provincia y de manera especial en la 
partida petrerense de El Palomaret) 

Marqués de Alicante es un vino de crianza de reconocido 
prestigio en el ámbito nacional que también comienza a 
ganar fama en el extranjero. Ha ganado numerosos 
galardones y premios y figura en el catálogo de los 100 
mejores vinos de España. Su venta va en aumento en todos 
los puntos de España. En todos menos en uno. En Valencia. 
Los responsables de Bocopa en un principio no 
encontraban explicación alguna a esa contingencia hasta 
que se dieron cuenta de que la culpa no era del vino sino 
de la marca. Desde hace tiempo el caldo elaborado en la 
bodega petrerense se comercializa en toda la provincia de 
Valencia bajo la denominación de Ermita de Petrer. 

tuvo mucha culpa de ello. Los inte
reses de los puertos comerciales de 
ambas ciudades dieron al traste con 
aquel proyecto que pretendía ver
tebrar el interior de la Comunidad 
Valenciana. Hoy, más de cien años 
después, se está construyen

do una autovía 
que transcurre 
por un trazado 
similar al que 
debió recorrer 
el ferrocarril. 

do otras rivalidades que han tenido 
como protagonistas otra vez a los 
servicios portuarios, al aeropuerto, 
a la red de carreteras e incluso ha 
trascendido al terreno deportivo. Y 
por lo visto, esa animadversión, se ha 
extendido hasta la buena mesa que 
es el tema que nos ocupa. 

Los comerciales se devanaban 
el cerebro al observar que el Mar
qués de Alicante, «Zarzillo» de 
Oro en 1999, Medalla de Bron
ce en Vinexpo en Bourdeaux 
(Francia), Medalla de Plata en 
París, Medalla de Oro de los 

«Cien mejores vinos españo
les» y Medalla de Plata en 
el Concurso Mundial ce
lebrado en Bruselas el pa
sado año, se estaba intro
duciendo con relativa fa
cilidad en todos los mer
cados españoles pero no 
había manera de vender
lo en las cadenas de dis
tribución con cobertura 
en la provincia de Valen
cia ni en los restaurantes 
de esa demarcación. Has
ta que alguien les puso 
en alerta, «lo de Marqués 
bien pero lo de Alicante 
repele» vinieron a decir
le poco más· o menos a 
los responsables de las 
Bodegas Cooperativas de 
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Alicante. Y así era. De ahí que Bo
copa decidiera crear una nueva mar
ca para introducir el laureado caldo 
en esa zona geográfica. «Ermita de 
Petrer» fue la denominación elegi
da. Mano de santo. Sin grandes des
pliegues propagandísticos se ha in
troducido poco a poco en el difícil 
mercado valenciano. ■ 
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Apego a la tierra 
Fue menudo, desgarbado, alto, corpulento. Era inquieto y rebelde, ahora es más tranquilo y reposado. Lo contempló 
solo, más tarde acompañado. Sonriente y contento y triste y meláncolico. Con la escopeta, con la azada. Trabajando por 
ella. La Casa Castalla ha sido testigo del discurrir vital de José Luis Montesinos Payá, «Josele para los amigos» y 
también él la ha visto en muy distintas circunstancias. Del más rancio abolengo. De ahí viene Josele. Su padre -Pascual 
Montesinos Díaz- vino a la Casa Castalla a los 9 años. Su madre a los 6. «Mi abuelo estaba en una finca de Castalla, 
llamada el Revolcador, y el dueño de aquí (de la Casa Castalla) deseaba poner un ganado y l lamó a mi abuelo, 
ofreciéndole trabajo como pastor. Se instaló en el corral que es anexo a la Casa Castalla (el que tiene una campana). El 
padre de mi madre, por aquel entonces, ya trabajaba aquí como mediero». 

LUIS H VILLAPLANA YANEZ 

M
i madre ayudaba 

<< a mi abuelo al 
ganado, le pre

paraba la comida mi abuela y ella 
se la acercaba a la ombría o don
de estuviese. Y luego bajaba car
gada de choticos. Dile ahora a un 
niño de diez años que se preste a 
tal faena. Verás donde te man
da» . Era el hombre en la natura
leza. El trabajo de sol a sol. Como 
dice Josele, «antes se ganaban la 
vida a pulso» . Y de lo que tengas 
comerás: «se hacían el vino, se 
hacían el pan . . .  Te alimentabas de 
lo que plantabas. Para mí no son 
recuerdos lejanos» . La historia de 
la familia de Josele es también la 
historia de los años de esplendor 
de la zona, de incesante activi
dad, del ir y venir diario de per
sonas. «Yo he conocido gente en 
todas las fincas. Vivían varias fa
milias, todas con mediero» , co
menta y un poco resignado, aña
de: «aunque ahora casi sólo que
do yo» . 

Demasiada soledad para una 
persona jovial como Josele. Po
cas caras se acercan ya a la finca 
más grande de Petrer, de mil hec
táreas. La Casa Castalia es en re
alidad una hacienda que se com
pone de cuatro casas, que don 
Ricardo legó a sus hijos: la casa 
del Pino (de Manolo, gran amigo 
de Josele), la casa del Esquina! de 
Paco Mane! (de Isabel, que la 
vendió a un amigo militar de re
ciente fallecimiento), el Corral de 
la Casa Castalia (de don Ricardo) 
y la Casa Castalia propiamente 
dicha (de Rafael, «Felucho» ). Un 
amplio terreno desde donde se 
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fijan en la retina bonitas estampas 
del Cid, los Puntales del Ginebre, 
el Perrió, Mirabueno, el Búho y 
Cárdenes. Donde las casas son 
caserones y ciertos detalles ates
tiguan el paso del tiempo. Por 
ejemplo la cisterna que hay a la iz
quierda de la casa del Esquina! 

de Paco Mane!. El camino hasta 
el depósito está lleno de maleza. 
A la izquierda hay una pila de pie
dra tallada a mano. En el depósi
to hay un eco tremendo -con 
una bóveda digna de adornarse 
con frescos de Miguel Ángel- por 
su gigantesco tamaño (entre 500 

y 600 metros cúbicos de capaci
dad), a pesar de que sólo recogía 
agua de arrastre. Josele lo re
cuerda «lleno, por lo menos has
ta los 1 2  o los 13 años. » 

Avanzando un poco en el 
tiempo, pero todavía buceando 
en los recuerdos de Josele, surge 
el tema de las cacerías, las fa
mosas cacerías de la Casa Cas
talia. El dueño, «don Ricardo (el 
Manco de la Casa Castalia), era 
muy aficionado a la caza y gus
taba de invitar a los amigos. Te
nía una veintena de perros de 
caza, todos muy buenos. Así em
pezó todo. Poco a poco estas 
reuniones comenzaron a tener 
cierta trascendencia, sobre todo 
porque venía gente importante: 
el gobernador, médicos, arqui
tectos, etc. Serían los años vein
te. Se centraban en el conejo, 
perdiz cazaban con menos asi
duidad y siempre recurriendo al 
perdigote. » El declive del cone
jo sí que lo ha vivido Josele con 
toda su intensidad: «antes hací
amos ribazos para que los cone
jos no saltaran la viña y llegamos 
incluso a cercar algunas partes. 
Pero era inútil, habían muchísi
mos, burlaban todas nuestras 
medidas. Era algo por demás, mi 
abuelo incluso le pidió a su jefe 
que le diera libertad de acción 
para con los conejos y que, si no 
era así, se iría. Fíjate que mi pa
dre y mi tío se turnaban por la 
noche para bajar al bancal a es
pantar los conejos haciendo rui
do con una cacerola. Lo hicieron 
diariamente durante bastante 
tiempo, después no fueron ca
paces de dormir de un tirón has
ta pasados muchos años. » No 
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sólo abundaban estos mamífe
ros de largas orejas, también se 
veían «miles de tordos y torcaces 
que venían a los dormideros de 
las grandes pinadas de la Casa 

Castalia. En mi juventud hice 
muchas barracas y torcieras» . 
Torcieras aún quedan dos, y ser
vían para cazar mediante el si
guiente sistema de preparar unos 

árboles con pasadizos en los que 
se ponían varitas de envisque. 
Ciertos animales más robustos 
llegaron más tarde, pero su ex
plosión demográfica no tuvo pa-

rangón: «al principio veíamos sus 
pisadas o sus estragos en el cam
po y todos nos pregúntabamos 
que bicharraco hacías esas co
sas. Luego comenzaron a avis
tarse los primeros jabalís y, en 
poco tiempo, crecieron mucho 
en número. Me aficioné a espe
rarlos, disfrutaba viéndolos, sobre 
todo cuando iban en grupo. He 
llegado a estar rodeado por más 
de veinte. » 

Y no es que la Casa Castalia 
fuera el ombligo del mundo, pe
ro durante un tiempo se mantu
vo a la vanguardia de la tecnolo
gía. « ¡Ajá! » , sonríe el nativo de la 
zona, «había un teléfono que co
municaba dos casas, unos pos
tes de madera sostenían los cables 
que las unían. Contábamos tam
bién con un cine, constaba de 
una cámara muda, con un motor 
de luces y unas 20 ó 30 baterías. 
Todavía conservo el motor como 
una reliquia» . Rizando el rizo, .la 
Casa Castalia incluso albergaba 
un museo taxidermista, «con to
da clase de pájaros, yo creo que 
estaban todos los que hay aquí 
sedentariamente. Este museo lo 
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hizo el hijo del Manco, don Ri
cardito, y también contaba con 
algún otro tipo de animal, pero 
sobre todo pájaros. » 

Las nevadas también son mo
tivo de discusión . Josele gesticu
la, «que nevada la del año 60. 
Nos cogió aquí arriba, sin nada. 
Una semana incomu nicados, 
quemando leña verde y a pan y 
agua. Y yo que por aquel enton
ces tenía quince años y un ham
bre voraz. Era todo una costera 
blanca, no se veían los ribazos. 
En algunos sitios se acumularon 
hasta seis metros de nieve. Po
días ver restos de ella incluso un 
mes después» . 

Pero lo más agradable de re
cordar para Josele era la gente 
que poblaba la zona. Disfrutaba 
escuchando a su padre. «Antes 
de la guerra habían pastores, es
parteros, medieros, leñateros, etc. 
Aún hay restos de un «carro vo
lador» -carros para cargar leña
de por los menos hace 60 años. 
La tala de pinos fue una activi
dad importante durante más de 
30 años» . Los nombres vienen a 
su cabeza como abejas a la miel: 
«los Murets, Calón, el tío Co
mandante, Conrado el burrero, 
etc. » Después de la guerra, el 
éxodo rural, ese signo inequívo
co de la modernidad y la urbani
zación, comenzó a hacerse notar 
de una manera progresiva. Sin 

embargo, observando la f inca, 
cualquier juez catalogaría esta 
afirmación como de temerario 
desprecio hacia la verdad. 

Ni más ni menos que 4.500 
cerezos, 7000 almendros y 3000 
olivos lleva Josele, infatigable, en
tre manos. Y cómo los lleva. En 
impecable estado y tan sanos co
mo su cuidador. Lógicamente, de 
vez en cuando recibe ayuda, pe
ro Josele puede presumir toda-

LA GUERRA Y LA CAPILLA 
En la Casa Castalia 
había una capilla bas
tante visitada que se 
construyó en el año 
1 924. Pero, «durante 

ocuparon esto. Incluso 
los dueños tuvieron 
que esconderse. Cuan
do terminó la guerra, 
la gente volvió y en-

LAPIDA DE LA CAPILLA DE LA CASA DE LOS PINOS, LO 
ÚNICO QUE QUEDA. 

la guerra, aquí no ha
bía nadie, sólo quienes 
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contró sus casas des
manteladas y saquea-

das . Se llevaron mu
chas cosas de valor, 
otras las rompieron ,  
algunas fueron que
madas. » En lo que 
respecta a la capilla, 
de la que Josele con
serva una inscripción, 
« fue totalmente des
truida. Hasta sus ci
mientos. Quemaron to
dos los motivos reli
giosos . Mi padre tam
bién me dijo que que
maron un albaricoque
ro al que le tenía mu
cho aprecio. Los san
tos no sé, pero desde 
luego el pobre albari
coquero no tenía nin
guna culpa» . 

vía de que «nunca ha entrado un 
escombrador» . Más mérito co
bra la empresa al conocer que 
«de mecanización voy regular. 
Un par de antiguos tractores. » 

Ahora hay un pozo que suminis
tra agua a muchas personas, pe
ro es curioso porque durante mu
cho, mucho tiempo «dependía
mos del cielo. Mantener los alj i
bes limpios, hacer un uso racio
nal de ese bien vital y rezar a la 
virgen de la cueva. Cuando salí
an años secos, había que bajar a 
la mina con la mula a por agua. » 

La zona es sobre todo conocida 
por sus cerezos: «se empezaron 
a plantar hace unos cincuenta 
años. Plantamos la parte izquier
da de la fi nca, no en plan co
mercial, pero dieron resultado y la 
gente subía a comprar. Obvia
mente, plantamos más, visto el 
éxito, sobre todo por la determi
nación de Manolo. » Josele, co
mo decía allá en las primeras lí
neas, lo sabe todo sobre la fin
ca. Estuvo aquí hasta que se fue 
a la mili, «entretenido en cazar y 
hacer barracas» Conoció a la que 
sería su mujer antes de irse a la 
mili, que por aquel entonces no 
era «como la de los últimos tiem
pos. Dos interminables años de 
servicio estuve en Cartagena» Al 
volver, su mujer le hizo ver la im
productividad del campo. «Fue 
una decisión difícil, lo pensé mu
cho, pero al final decidí dedicar-

me a otra cosa» . Durante los 25 
años siguientes estuvo trabajan
do en el calzado, «en los taco
nes Beltrán, después con Vicen
te, Pedro y Joaquín Vi llaplana» . 
Como la propia casa Castalia, el 
calzado tuvo su época dorada y 
su época de hojalata. «La faena 
escaseaba y entonces recibí la lla
mada de don Ricardo. Tenía con
tratado a mi cuñado (el pastor 
Guiña), pero no podía con todo, 
el ganado le qu i taba mucho 
tiempo. Me ofrecieron volver . . .  y 
aquí estoy» . Regresaba. El hijo 
pródigo. La imagen de una Casa 
Castalia en total abandono to
davía tiene que esperar. 

Y ahí está. En la huerta, azada 
en ristre. Cuidando del entorno. 
Sacando prosperidad a base de 
sudor. Legalmente la partida no 
figura a su nombre, pero nadie 
la siente más suya que él. Ya lo di
jo Miguel Hernández, «la tierra 
para quien la trabaja» . El proble
ma es que personas como Jose
le se pueden contar con los dedos 
de una mano. El futuro, aunque 
no «mientras viva» , es incierto 
para muchas zonas rurales. «Fal
ta ilusión, requiere mucho traba
jo» , confiesa. Y no sólo familiares 
y amigos echaran de menos a Jo
sele cuando no esté. Sensaciones 
parecidas tendrán quienes hayan 
visto la zona bajo sus cuidados. 
También la tierra, la Casa Casta
lia, se entristecerá ese día. ■ 
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MOLESTOS. Los dichosos postes, por una cosa u otra, 
siempre fastidian a las urbanizaciones recién acabadas. Sean de hi
droeléctrica o telefónica es frecuente verlos en medio de las calza
das recién asfaltadas. Con el tiempo que tienen para retirarlos siem
pre son los últi
mos con el consi
guiente peligro 
que supone para 
la circulación ro
dada. Los de las 
dos fotografías 
corresponden a 
la rotonda situa
da al final de la 
calle central del 
plan parcial La 
Molineta que 
distribuye la cir
culación en di
rección a Saline
tes Baixes o L'Al
mafrá Baixa. Es 
una pena que 
con lo que cues
tan las cosas es
tos pequeños de
talles empañen 
una gran obra. 

SEDIENTOS. La fuente situada en la Pla�a de Dalt pade
ce continuamente de sed. Los vecinos ironizan que hace tanto tiem
po que no tiene agua que ha muerto por deshidratación. Su peque
ño recipiente siempre está lleno de suciedad y es un «trasto» que no 
sirve para nada. Ante esa situación los que allí viven quieren que se 
retire y, aprovechando la visita de las brigadas municipales, poden los 
árboles de la plaza que desde hace tiempo han sido olvidados por los 
jardineros del municipio. Tal como nos lo dijeron se los trasladamos 
a nuestros lectores. 

IRRACIONALES. Cuando se hacen nuevas urbaniza-
ciones se piensa muy poco en los terrenos y caminos (de toda la vi
da) que hay junto a estas zonas bien asfaltadas y con amplias ave
nidas. Lo del acceso a Caprala por uno de los viales del polígono in
dustrial Les Pe
dreres clama al 
cielo. ¿ Cuándo 
comenzaron a 
instalar las torres 
de alta tensión 
nadie pensó que 
convertirían el 
acceso a varias 
partidas rurales 

, en un camino 
peligroso? Vien
do como ha que
dado, difícilmen
te podía quedar 
peor. Allí donde 
las grandes com
pañías actúan no 
valen servidum
bres de paso ni 
mucho menos se 
piensa en la se
guridad de con
ductores y pea
tones. 

REFRESCANTES. Acudir a las piscinas municipales del 
polideportivo es una buena alternativa a la arena y la playa. También 
al campo. Gracias a este servicio, muchos petrerenses y otros ciuda
danos de la comarca pueden refrescarse y pasar un buen verano sin 
salir de aquí. Las excelentes condiciones higiénicas y los amplios es
pacios de cesped que la rodean invitan a unos excelentes baños de 
agua y sol. Gracias a estas características el recinto está muy concu
rrido, especialmente durante los fines de semana. 
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Un <<encierro>> 
muy especial 
S

iete de julio, San Fermín. 
No estamos en Pamplona. 
Ni tampoco hay toros. Las 

calles de la capital navarra son 
los caminos rurales de la partida 
de Aiguarrius, la popular calle de 
la Estafeta es la costera del Tibe
ro y en vez de astados aparecen 
unos simpáticos burros. Este par
ticular «encierro» lleva camino 
de popularizarse y convertirse en 
una cita obligada si nos atene
mos a la gran cantidad de perso
nas que se reun ieron en la se
gunda edición de esta singular y 
atípica concentración de vecinos, 
amigos, conocidos y curiosos del 
anfitrión e impulsor de la «fiesta». 
Seguramente, los tres minutos 
que tardan los pollinos en bajar 
desde uno de los rellanos de la 
Costera El Tibero, por la que se 
ataja para llegar a Caprala, has
ta la casa de Antonio Bernabé y 
Manoli Pérez son una excusa pa
ra pasar una mañana de sana 
convivencia. 

Previamente, a las diez de la 
mañana fueron llegando los pri
meros visitantes. Menos mal que 
se tuvo la previsión de habilitar 
estacionamientos en las fincas co
lindantes porque el poder de con
vocatoria superó las expectativas 

MIGUEL ANGEL, MOMPO Y JULIO 
JUNTO A UN CAPOTE 

más optimistas. Después de un 
buen café o de una infusión de 
hierbª5 los animales abren paso a 
la numerosa comitiva que ata
viados con el típico pañuelo rojo 
anudado al cuello recorren el es
caso tramo que separan los es
tablos del punto de destino y re
torno. No falta detalle. El perió
dico enrrollado, las tres paradas 
del camino en la que se entona 
una breve canción con el obliga
do estribillo de ¡viva San Fermín !  
y hasta una diminuta imagen de 
santo jalona un ribazo de piedra. 

Los más tranquilos y sosega
dos esperan a pie llano. Otros se 
situan junto a la loma de la sie-
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rra y los más «arriesgados» se 
preparan para iniciar una veloz 
carrera en la que los burros les 

pisan los talo
nes. En cues
tión de unos 
tres min utos 
-como en Pam

plona- el encierro ha terminado. 
Una cosa llama la atención: el 
profundo cariño y simpatía que 

se tiene con es
tos animales. 
Un respeto que 
se nota en el 
ambiente. Fina
lizado el acto 
llega el mo
mento del co-

::i mentario y de 
tomarse un  
tentempié. Hay 
habas, coca de 
varias clases, 
patatas hervi
das, huevos, to
mates . . .  Decía 
uno de los asis
tentes que este 
tipo de actos 
nacen de ma
nera espontá-
nea y se llevan 

a cabo gracias a la colaboración 
de los vecinos y amigos. Así se 
debe mantener. Un detalle, ese 
día los tres perros de la casa Al
bert Coc, Manza Poi, capitanea
dos, logicamente, por Quique 
(ver Petrer Mensual Julio 2001) 
disfrutaron como niños. ■ 
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Gabriel G ironés Bernabé 
I NGEN I ERO AGRÍCOLA 

«La fruta la mantenemos en las 
cámaras como si estuviera dormida» 

CONCHA ROMERO 

PREGUNTA.- ¿En qué consiste 
tu trabajo? 

RESPU ESTA.- Me encargo de  
supervisar e l  control de  cal idad, 
tanto en el  campo como en el al
macén.  En esta empresa se ha im
plantado la I SO, una normativa de 
calidad importante que optimiza 
los productos de la finca. Reviso 
las frutas cuando se han recolec
tado para ver el grado de azúcar, 
después me encargo de las cáma
ras en donde se almacena, en al
gunos casos, hasta ocho meses. 
Hay que observar las condiciones 
en las que  se encuentran los pro
ductos, el oxigeno que tienen,  el 
grado de humedad, toda la evo
lución. Cuando la fruta sale de las 
cámaras también se somete a u n  
estricto control d e  calidad para que 
l legue en  perfectas condiciones 
hasta la mesa del cliente. 

P.- ¿Una fruta que se mantiene 
en cámara frigorífica ocho meses, 
sigue manteniendo todas sus vi
taminas cuando se consume? 

R.- Si. A la fruta, digamos, que 
se la mantiene como dormida du
rante un  tiempo y una vez sale al 
exterior sigue teniendo todas sus 
propiedades. En el  interior de  las 
cámaras el principal p roblema es 
el grado de humedad que se man
tiene a un 94 u 95 % ,  si nos pasa
mos aparecen los hongos, si se pu
d re una sola pera se extiende por 
toda la cámara y en una cámara 
se almacenan doscientos mil kilos 
de fruta. E l  control se basa en  
mantener esta humedad en el ni
vel adecuado,  la  temperatura, e l  
nivel de oxigeno y el nivel de bió
xido de carbono. Los controles se 
hacen m ensualm ente y d iaria
mente se revisa todo lo que entra 
y todo lo que  sale. La fruta se co
ge del árbol cuando está a punto 
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En el término municipal de Vil lena, muy cerca de la 
Colonia de Santa Eulal ia, se encuentra ubicada la primera 

finca agrícola de la Comunidad Valenciana en cuanto a 
extensión y producción, y una de las más importantes de 
España. «Los Frutales» tiene una superficie de trescientas 
hectáreas, produce seis mi l lones de kilos de fruta anuales, 
contrata en plena temporada a más de cien trabajadores y 

está apl icando los más rigurosos controles de cal idad 
según la normativa europea. Además dispone de una 

tecnología punta al servicio del hombre con una actividad 
trepidante que se mantiene las veinticuatro horas del d ía. 
En este «monstruo» trabaja un joven ingeniero agrícola de 
Petrer que ha elegido dedicar su esfuerzo y su desbordante 

energía a la tierra, uno de los cuatro elementos con más 
fuerza del planeta. 

d e  madurar, se a lmacena y des
pués se comercializa. No hay otra 
forma de hacerlo, si se cosecha un  
poco más  tarde se  pudre antes de 
ser almacenada. 

P. - Resulta muy curioso esto 
que dices que la fruta se mantie
ne como dormida. 

R.- Es un ser vivo y por lo tan
to respira, en la cámara está a un 
3 % de oxigeno, nosotros los  hu
manos necesitamos u n  2 1  % de  
oxigeno.  La  fruta hay que mante
nerla a un nivel intermedio, si no se 
ahoga y se m uere. 

P.- La empresa está apostando 
muy fuerte por todo lo relaciona
do con los temas de sanidad y ga
rantía del producto. 

R.- Hoy en d ía las grandes em
presas funcionan así. Yo estoy ha-

uLAS CÁMARAS SE 

REUISAn CADA SEIS 

MESES Y DIARIAMEnTE 

SE conTROLA TODO LO 

QUE EnTRA Y TODO LO 

QUE SALE» 

ciendo m uchos cursos porque se 
nos exige cada vez más tramita
ción ,  ahora he terminado un cur
so de auditorías. Periódicamente 
la empresa me paga estos cursos 
que m e  van formando cada vez 
más. Tam bién qu iero hacer un  
master, pero por ahora estamos en 
plena temporada y el  trabajo es 
bastante fuerte. 

P.- La finca tiene una superfi
cie de 300 hectáreas (tres m i 
l lones de metros cuadrados) de 
las que actualmente se cultivan 
1 50 ¿Qué tipo de frutas se co
sechan? 



R.- Manzanas, ciruelas, peras y 
cerezas. Existen muchas varieda
des de cada uno de estos frutos, en 
manzanas hay hasta 1 50 varieda
des distintas, por supuesto que no 
las tenemos todas, pero cu ltiva
mos bastantes. En ciruelas tene
mos « Holden Japa n » ,  «C laudia 
Verde» , «Gigante» «Spar» y «Tos
cana» . Una  variedad m uy apre
ciada es el ciruelo europeo y a otra 
de mayor tamaño se la conoce co
mo ciruelo californiano. En man
zanas cu ltivamos la  « G ranie 
Smith» ,  una de color verde con sa
bor algo ácido, también está la ro
ja, hay m uchas. En peras tenemos 
una variedad un poco mayor que 
la pera de San Juan,  en noviem
bre cosechamos la pera grande, la 
de invierno,  se conserva en cáma
ra y la tenemos hasta el  mes de 
mayo. 

Todo está controlado por me
dio de equipos informáticos, el rie
go por goteo, los abonos, los fer
tilizantes, la maquinaria para el en
vasado, todo se ha modernizado 
con el fin de rentabilizar al máximo 

la producción. 
P.- ¿Cómo te defines, como un 

agricultor del siglo XXI, como un 
técnico de la agricultura ... ? 

R.- Según el sitio en donde es
toy. En el huerto de mi casa me 
veo como un agricultor tradicio
nal, en el trabajo utilizo productos 
especiales y voy más de técnico, 
en ese momento me veo más co
mo un científico de la agricultura. 

P.- ¿Qué producción se cose
cha cada temporada? 

R.- Es difícil calcular, pero pue
den ser seis mi l lones de kilos de 
frutas al año. De la pera «Ercol i
na», una variedad procedente de 
Ital ia, hemos cosechado dos mi 
llones de kilos y la compra un só
lo cliente, es una pera que la apre
cian mucho los alemanes, los in 
gleses y los italianos. A l  exportar a 
otros países la ISO nos pide la tra
m itación de una  serie de docu
mentos, nos exige hacer un análi
sis de mu lti residuos a la fruta que 
permite conocer la cantidad de 
pesticidas y insecticidas que se han 
util izado en el campo. Está todo 

muy controlado para que el  que 
consume cualquier fruta lo haga 
con todas las garantías de calidad 
y salubridad . 

P. - ¿ Cuando final iza la cose
cha, qué hacéis? 

R.- En invierno cuando no hay 
fruta en Europa hacemos la cam
paña de importaciones en Suda
mérica, compramos a Chi le ,  Ar
gentina y también a Sudáfrica. Con 
esta fruta hacemos el mismo con
trol, la metemos en cámara y la te
nemos hasta septiembre cuando 
cosechamos la de temporada. 

P.- Para recolectar el volumen 

de kilos que has comentado se ne
cesitará un gran número de ma
no de obra. 

R.- En el almacén hay más de 
cuarenta personas que trabajan 
por turnos, incluso por las noches, 

uEn EL HUERTO DE MI 

CASA SOY un 

AGRICULTOR 

TRADICIOnAL, En EL 

TRABAJO ME conSIDERO 

un CIEnTIFICO DE LA 

AGRICULTURA» 

en el campo varían entre treinta 
personas fijas hasta cien en plena 
temporada. H ay m uchos inm i 
grantes, colombianos, ecuatoria
nos, búlgaros, también vienen mu
chos trabajadores de Valencia y de 
Murcia. E l  principal problema se 
plantea con los extranjeros, son 
personas a las que hay que prepa
rar casi para todo. Algunos no han 
visto nunca una  manzana y hay 
que explicarles como se coge del 
árbol, cómo se tiene que colocar 
para que no se dañe y como tienen 
que dejar su espacio l impio cuan
do terminan. Hay que estar enci
ma de ellos. Ahora hemos puesto 
en marcha un plan de l impieza e hi
giene que se denomina APPCC, 
consiste en que el  trabajador deje 
en perfectas condiciones su sitio 
donde ha trabajado y que  va a 
ocupar otra persona, se tiene que 
desinfectar con lejía para que que
de perfectamente l impio. El traba
jador cuando hace esta operación 
firma un papel, al principio costó 
un poco pero ahora ya se van 

acostum brando y enseguida me 
llaman para firmar. 

P.- Mercadona es uno de los 
principales cl ientes. 

R.- Sí, nos compra durante to
do el año. Toda la fruta envasada 
en bandejas con papel transpa
rente se la vendemos nosotros. 

P.- ¿Qué te l leva a estudiar es

ta carrera, teniendo en cuenta que 

la mayoría de jóvenes en estas po

blaciones industriales se interesa 

más por otro tipo de profesiones? 
R.- Yo estudie en Orihuela jun

to a otros amigos que también op
taron por esto y están muy con
tentos. Cuando era pequeño me 
gustaba plantar un garbanzo o una 
lenteja y ver como aquello iba cre
ciendo, era una actividad que en el 
colegio se hacía a menudo. Tam
bién me ha gustado estar en e l  
huerto de m i  padre, ver crecer los 
tomates, las judías, los árboles, el 
contacto con la tierra y con los ani
males, todo esto me ha influido. 
Ahora se están aplicando las nue
vas tecnologías que son necesa
rias para mejorar y obtener mayo
res resultados en los cultivos y re
conozco que estoy muy contento 
en mi trabajo, aunque si tengo que 
ser sincero no tengo tiempo para 
nada, no tengo ni vacaciones por
que estamos en plena temporada 
y el trabajo es bastante fuerte. 

P.- Me han comentado que tie
nes una colección importante de 
bonsais. 

R.- No es importante, tengo 
unos treinta, siempre me han gus
tado, aunque tengo que decir que 
a mi, de vez en cuando, también se 
me seca alguno.  Algunos los he 
comprado pero otros los he plan
tado con una rama de higuera, o 
cualquier árbol. Cada bonsai tiene 
su propia personalidad , hay que 
cortarles las  raíces para que no 
crezcan , es  como cortarles el pelo, 
hay que cuidarlos, regarlos según 
sus necesidades. 

P. - ¿Tienes p lanes de futuro, 
quieres montar algo por tu cuen
ta, vas a continuar con este tra
bajo? 

R.- Por ahora estoy a gusto, el 
trabajo es bastante absorbente 
porque no se para ni un minuto, 
pero estoy aprendiendo m ucho y 
hago lo que verdaderamente me 
gusta. Pienso que el  trabajo es uno 
de los temas más importantes pa
ra la persona porque es donde más 
tiempo pasa. ■ 
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LA CONCEJALÍA DE MERCADOS APOSTÓ EN SU DÍA POR LA CONSTRUCCIÓN DEL 

Mercado de 

Ahora s igue apostando por 

su revital ización. 

Como s iempre, cont inúa 

co laborando estrechamente 

con la Asociación de 

Comerciantes para convert i r  

en rea l idad los nuevos 

proyectos . 

La Frontera 

ENHORABUENA A LOS COMERCIANTES QUE SIGUEN SIENDO UN EJEMPLO DE INQUIETUD, VISIÓN DE FUTURO Y EFICACIA. 



- D E  L A  F R O N T E R A 

E l  Mercado de la 
Frontera p l a nta ca ra a l as 

des su pe rfi 
• 

g ra n  c 1 es 
Afortunadamente para la vida local, el Mercado de La Frontera constituye todo un referente comercial para la 
comarca. En septiembre de hace catorce años abrió sus puertas y desde aquel tiempo hasta ahora ha ido 
consolidando y aumentando su clientela de manera progresiva. El mercado de La Frontera es sinónimo de trato 
personalizado y de calidad. Más de cincuenta puestos de venta conforman todo el recinto que poco a poco se 
ha ido rodeando de nuevos edificios. En un esfuerzo más por mimar a su respectiva clientela la comerciantes allí 
ubicados han realizado un importante esfuerzo económico para que los compradores se sientan cómodos y más 
a gusto. Más de cuarenta millones de pesetas se han gastado en la instalación de unos potentes aparatos de 
aire acondicionado y en el cerramiento del conjunto de la estructura. Todo ello para seguir plantando cara a las 
grandes superficies comerciales. 

PARA PONER EN MARCHA LA 
REFRIGERACIÓN SE HA 
TENIDO QUE ADECUAR EL 
SISTEMA ELÉCTRICO 

L
a empresa petrerense Montajes Eléctricos Bitrir, S .L .  h a  si
do la encargada de realizar importantes trabajos de tendi

do e instalación de todo el sistema para que los aparatos de re
frigeración, las cámaras y los servicios comunes puedan fun
cionar. Los aparatos de aire acondicionado han sido suministrados 
e instalados por otra empresa petrerense: Refrigeración Martín 
Rubio, S .L . .  Las dimensiones del recinto y la energía a suminis
trar han obligado a instalar un nuevo transformador que pro
porcionará energía de media tensión al recinto. La labor reali
zada ha sido muy complicada y farragosa debido a que solamente 
se ha podido trabajar a partir de las cinco de la tarde, prolon
gándose la jornada hasta altas horas de la madrugada. En to
do momento se ha procurado no interrumpir la actividad co
mercial del mercado, de ahí ese horario tan intempestivo. 

lberdrola suministrará en las próximas semanas una poten
cia de 400 KWA, fuerza suficiente para alimentar a todos los 
aparatos de refrigeración con los que se ha dotado al edificio. 
En la actualidad los equipos solamente funcionan al cincuen
ta por ciento por cuestiones de plazos y permisos de la com
pañía eléctrica y de la Consellería de Industria. Se alcanzará el 
1 00 % cuando se cumplan todos los requisitos administrativos 
y la compañía ponga en funcionamiento el nuevo transfor
mador. Hay que tener en cuenta que lo más sencillo es refri
gerar en verano, ya que el aire frío es más pesado y baja has
ta el suelo. Por el contrario, cuando en invierno se ponga el ai
re caliente, éste subirá hasta el techo y será necesario poner en 
funcionamiento unas toberas que caldeen el ambiente en las 
zonas bajas. 

PETRERMENSUAL 29 



LA ASOCIACIÓN DE 

COMERCIANTES DEL - - - - - - - - - - - - - - -

MERCADO DE 

__ _ _ _ _ _ _ _ _ _  LA FRONTERA 

30 PETRERMENSUAL 

Mej oramos nuestras 

instalaciones para 

servirle mejor 

Mercado Frontera 

PETRER 

J'téll(/t<-e tt<-at(J ;et<-J'(JlftJ.( 
/t<-(Jda.e t(JJ' /t<-e.f e(JJ'? lf tJ. ttlJ<'a f e4 



M E R C A D O  D E  L A  F R O N T E R A  

J 
U n  mercado con 

L
os tiempos cambian y 

<( hay que adaptarse a 
las demandas de la 

clientela». Así de claro y contun
dente es Miguel Vélez, Presiden
te de la Asociación de Comer
ciantes del Mercado de La Fron
tera. Hoy en día el nivel de vida ha 
aumentado y la gente quiere más 
comodidad a la hora de realizar la 
compra. Quiere estar a gusto y 
aparcar cerca. « En la medida de 
lo posible los comerciantes del 
mercado vamos a satisfacer ese 
deseo porque queremos mimar a 
nuestra clientela y, al mismo tiem
po, aumentar el número de com
pradores». El equipo directivo de 
la asociación tiene claro que no se 
pueden quedar atrás y, aunque el 
éxito del mercado es evidente in
tentarán mejorar la infraestructu
ra en todo lo que puedan. 

Mas de 240.000 euros (40 mi
llones de pesetas) se han gastado 
el conjunto de comerciantes para 

futuro 
realizar diversas obras e instalar el 
potente aire acondicionado tanto 
para verano como para invierno. 
Es tal la potencia que su puesta 
en funcionamiento genera 
400.000 watios. Hace años era 
impensable que un mercado de 
abastos como el de La Frontera 
estuviese dotado con aire acondi
cionado. Hoy es una realidad. 

Miguel Vélez a través de la en
trevista realiza un símil muy ilus
trativo: «nosotros no  podemos 
vender un coche de la marca Mer
cedes por un millón de pesetas. 
No sería posible. Cada uno de los 
puestos que conforma nuestro 
mercado ofrece productos de al
ta calidad al mejor precio posible 
y eso la gente de nuestro entorno 
lo ha entendido». «Otras superfi-

cies -dice- hacen hincapié en los 
precios porque no pueden ofre
cer unos productos con la misma 
calidad que la nuestra». Asimis
mo. Ha señalado que el mercado 
se enorgullece de tener una clien
tela fija todas las semanas pero ha 
resaltado a esas personas que vie
nen al mercado casi todos los dí
as para consumir productos fres
cos cada jornada «para ellos es to
do un lujo». 

La clientela se nutre funda
mentalmente por gentes que vi
ven en Petrer o Elda pero tam
bién gentes que vienen de Sax, 
V illena, Novelda o Aspe, inclu
so, a través de los sorteos que se 
realizan habitualmente se han 
detectado clientes de Banyeres 
y de otras poblaciones más ale-

jadas de nuestro entorno. 
El Presidente de la asociación 

ha querido hacer especial men
ción a que los más de cincuenta 
puestos de venta que existen en el 
recinto generan 275 puestos de 
trabajo fijos lo que supone un por
centaje muy elevado de la pobla
ción activa de Petrer. 

Otra de las cuestiones de las 
que se siente orgulloso Miguel 
Vélez es del «estatus» que a ni
vel de la Comunidad Valenciana 
goza el mercado petrerense de 
La Frontera. «Estamos muy bien 
considerados en todos los aspec
tos, sanitarios, etiquetaje, rela
ción calidad-precio e infraestruc
turas». Finalmente añade que La 
Frontera es un mercado de futu
ro que va a más porque los co
merciantes aquí ubicados tiene 
muy claro que el trato personal es 
fundamental y atender como se 
merece a nuestra clientela es ga
rantía de futuro. ■ 
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M E R C A D O D E L A  F R O N T E R A 

U n  mercado a medida 
das las partes implicadas en la cons

rucción del Mercado de la Frontera pu
ieron mucha ilusión y ganas en el pro

yecto. Técnicos, comerciantes, constructor y 
Ayuntamiento se empeñaron en sacar un pro
yecto adelante que tuvo que «defenderse» del 
«boicot» ejercido por las autoridades de la ve
cina población de Elda, empeñadas en sacar a 
ultranza su faraónico Mercado Central. Preci
samente por las presiones de la primera auto
ridad eldense se privó al Mercado de La Fron
tera de importantes subvenciones. El que fue
ra alcalde socialista de nuestra población, Vi
cente Maestre, recuerda que un día estando en 
el despacho de su homologo en Elda «descu
brió» encima de la mesa un dosier en el que se 
«sugería» a la Generalitat la conveniencia de 
retirar una importante subvención ( 13 millo
nes de pesetas de los de entonces) que iba 
destinada a apoyar económicamente al mer
cado de La Frontera. Desde aquel día Maestre 
puso más empeño si cabe en que el proyecto 
saliese adelante. 

Habría que situarse en aquella época para 
comprender la situación. Muchos de los co
merciantes que pretendían instalarse en el de Pe
trer habían abandonado el de Elda por los pre
cios fijados por los puestos y los duros enfren
tamientos con el Consistorio eldense. Hasta 
aquella fecha el mercado de la vecina población 
había sido una especie de mercado comarcal 
al que acudían gentes de toda la comarca. 

Con aquella situación como telón de fon
do, las autoridades petrerenses se hicieron 
eco de las peticiones de los comerciantes y 
quisieron dotar al populoso barrio de La Fron
tera de un servicio de estas características. No 
en vano la zona de expansión de Petrer du
rante los próximos años se situaría entre la 
avenida de Madrid y El Campet, como final
mente ha ocurrido. 

Hace quince años la zona era un gran so
lar donde con anterioridad funcionaron dos 
grandes cerámicas - la de Millá y la de Ribelles
que suministraban material de construcción a 
toda la comarca. A la parte izquierda del Ca
mino Viejo solamente había un edificio, un 
grupo de casas de planta baja, un gran trans
formador de luz y las viejas infraestructuras de 
las cerámicas. Precisamente contra el trans
formador de luz hubo que «pelear burocráti
camente» para poder retirarlo. 

Desde el primer momento todas las partes 
implicadas estuvieron de acuerdo en que ha
bía que realizar una obra sencilla, que no fue
ra cara y, al mismo tiempo, que tuviera un cier-

CARN ICERÍA-CHARCUTERÍA 

to estilo. Los resultados son evidentes. El edi
ficio del mercado no tiene nada especial pero 
el conjunto de todos sus elementos han pro
vocado que funcione y funcione bien. 

La empresa de José Cima fue la encarga
da de llevar a cabo la obra en la que su ge
rente puso mucho empeño. Nos confiesa aho
ra que han pasado los años que él ha tenido 
mucha suerte en las obras que ha realizado 
«prácticamente todas han dado resultado y 
eso es motivo de orgullo». Este asturiano de 
Petrer se caracteriza por el cariño, los detalles 
y el empeño que le pone al trabajo que rea
liza en cada una de las infraestructuras que lle
va a cabo. ■ 

HNOS. CUENCA 
Dos establecimientos a su servicio C/ Unamuno, 1 •Te lf. : 96 537 52 82 

Mercado Frontera, Pto. 33 •Telf. : 96 537 63 07 

PETRER 
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M E R C A D O  D E  L A  F R O N T E R A  

Aparcamientos: 
l a  as ig natu ra pend iente 
C

uando se construyó el 
mercado a f inales de la 
década de los ochenta el 

proyecto inicial no contemplaba 
la construcción de ningún apar
camiento subterráneo. Nadie 
pensaba que con tanto espacio 
abierto que había por los alre
dedores haría falta este servicio. 
Sin embargo, el constructor del 
recinto, José Cima, asumió por 
su cuenta y a cambio de su ex
plotación la construcción de un 
estacionamiento subterráneo 
con capacidad para 1 30 vehícu
los que el tiempo ha demostra
do que son totalmente insufi
cientes. Casi quince años des
pués, la misma empresa llevará a 
cabo la puesta en marcha de un 
nuevo estacionamiento esta vez 
con capacidad para 260 vehícu
los. 

Hoy los hábitos de compra 
han cambiado radicalmente y se 
va en coche a todos los lados. Es 
impensable que una gran super
ficie comercial carezca de zona 
de estacionamiento. Buena prue
ba de ello es que la mayoría de 
estas compañías, en sus proyec
tos, destinan más superficie re
servada a los vehículos que a la 
propia área comercial. 

Precisamente la falta de un 
lugar más espacioso para aparcar 
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es el mayor problema que tiene 
en estos momentos el mercado 
de La Frontera. La zona reserva
da en la parte posterior del edi-

ficio resulta totalmente insufi
ciente, como lo es el estaciona
miento del Forn Cultural. 

La construcción del nuevo 

CAMIO n ES. Son muchos los comerciantes que se 
quejan de la gran cantidad de furgones y camiones que hay siempre apar
cados en las inmediaciones del mercado, especialmente los d ías que se 
monta el mercadillo. Dicen que todos estos vehículos deberían aparcarse 
alejados de la zona de venta con el fin de dar facilidades a la clientela pa
ra que pueda estacionar cerca. Debería establecerse una normativa en 
este sentido ya que con esta práctica los propios comerciantes se están ti
rando piedras a su propio tejado. 

5�,: 
� [j,JUmWta 
� &wud  
fj>�,auwúa 

aparcamiento estará situado en 
la zona comprendida entre las 
dos chimeneas y en el subsuelo 
donde todos los m iércoles y vier
nes se colocan los puestos del 
mercadillo. En realidad, debido 
a la diferencia del nivel del sue
lo, se construirán dos aparca
mientos. El de la parte de arriba 
con capacidad para 58 vehícu
los y el de la parte de abajo que 
será mucho mayor y contará con 
202 plazas. Las obras se lleva
rán a cabo en dos fases y la pri
mera de ella dará comienzo el 
próximo otoño. 

José Cima esta estudiando co
nectar el primitivo estaciona
miento que tiene entrada por la 
calle Camino V iejo con el que se 
vaya a construir para dar movi
lidad de entrada y salida por la 
calle Filoleg Sanchis Guarner y 
con la vía de comunicación an
tes mencionada. Por otra parte, 
también esta barajando la posi
bilidad de instalar un ascensor 
que deje a los usuarios de ambos 
estacionamientos a las mismas 
puertas del recinto. Ello permi
tiría en un futuro, en el caso de 
que los comerciantes lo crean 
conveniente, dotar al mercado 
de carros de compra similares a 
los que se utilizan en las gran
des superficies comerciales. ■ 

96 537 6() 86 
96 537 21 97 
96 537 ()7 41 



D E  L A  F R O N T E R A  

Comerci a ntes / Conceja l ía de  
M ercados :  años de colaboración 

F
rancisco Freire estuvo al 
frente de la Concejalía de 
Mercados cuando se gestó 

su construcción y ahora que se han 
acometido las obras y dotaciones 
más importantes y costosas desde 
su puesta de marcha. De aquella 
época recuerda que se puso mucha 
ilusión por parte de los comer
ciantes y él fue el encargado de 
canalizar todas sus aspiraciones. El 
Ayuntamiento ofreció los mejores 
terrenos que había recibido de las 
compensaciones de la incipiente 
urbanización de Las Chimeneas. 
También aportó la dirección técni
ca y el asesoramiento. Los comer
ciantes el dinero. Catorce años 
después se ha producido un he
cho similar. Los propietarios de los 
puestos de venta han aportado 
más de 240.000 eu ros -más de 
cuarenta millones de pesetas- pa
ra mejorar de manera importante 
la infraestructura y el Ayunta
miento ha gestionado cada una de 
las dotaciones allí instaladas. A 
cambio de ello el Consistorio ha 
ampliado en doce años más la ce
sión que tienen. 

Lo primero que se ha hecho es 
arreglar las goteras de la cubierta 
que en los últimos años eran pre
ocupantes por culpa de la canale
ras situadas en el tejado. También 
se ha colocado escayola en la zona 
de la entrada de mercancías y se 
han cubierto las áreas por donde 
se accede al interior del recinto. A 

todo ello hay que añadir una serie 
de obras menores. Entre ellas, la 
instalación de una caseta para el 
transformador y el soterramiento 
de las líneas de alta tensión. 

Cuando se construyó el merca
do se diseñó con techos muy altos 
y mucha circulación de aire para 
evitar los olores e intensificar la hi
giene. Aquello se consiguió pero 
en contrapartida la zona comercial 
adoleció de excesivo frío en invier
no y calor en verano. Las obras re
alizadas y los sistemas de refrige
ración-calefacción que ahora se 
han instalado solucionarán defini
tivamente este problema. Según 
ha manifestado el concejal res
ponsable de la infraestructura mu-

C A R N I C E R Í A S  

FRANCISCO FREIRE, CONCEJAL DE 
MERCADOS. 

nicipal, Francisco Freire. Quien ha 
añadido que su intención era que 
fueran los propios comerciantes 
quienes realizaran las pertinentes 
contrataciones tanto de la obra co
mo de los aparatos de refrigera
ción. Sin embargo no se pudo re
alizar de este modo debido a que el 
edificio es propiedad municipal y 
toda compra o contratación se de
be realizar por los estrictos cauces 
legales. Esta circunstancia ha pro
vocado que la puesta en funciona
miento se haya retrasado. 

Esta evidente mejora del Mer
cado de La Frontera le recuerda la 
apuesta que en su día se hizo por 
dotar a esta zona del casco urba
no de un servicio de estas carac
terísticas que revolucionó el pano
rama comercial de la localidad en 
lo referente a mercados. Antes -
dice- los vecinos de Petrer bajaban 
a Elda a comprar. Sin embargo 
ahora son los de la vecina pobla
ción los que suben a comprar a 
nuestro mercado. Otro hecho a re
saltar es que al mercado de la 
Frontera no le han afectado la im
plantación de grandes superficies 
comerciales. Los comerciantes aquí 
instalados se han ganado una 
clientela fija a base de buen trato 
y ofreciendo productos de calidad. 
La apuesta de futuro que en su día 
hicieron los comerciantes y el go
bierno local de entonces ha resul
tado altamente satisfactoria a jui
cio de Paco Freire. ■ 

FABRICACIÓN DE 
EMBUTIDO Y 

ELABORADOS CÁRNICOS 

Sancho Tello, 9 - Tel. 96  537 08 40 
Mercado de La Frontera, nº 39 - Tel. 96 537 44 78 

PETRER 
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Construimos el 

Mercado de la Frontera y 

ahora hemos llevado 

a cabo las reformas 
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E N T R E V E 
. . 
1 N s 

HACER, DESHACER Y VOLVER A HACER, 

¿Quién paga 
este desaguisado? 

U 
actuación urbanísti

que se está realizan
º en el Barrio San Ra

fael, está provocando no po
cos comentarios entre los ve
cinos de la zona y en los del 

resto de la población y, desde 
luego la coincidencia es prác
ticamente total. No tiene una 
explicación razonable lo que 
está ocurriendo. 

A poco que aparezca el te
ma en cualquier conversación, 
se disparan las críticas: el 

enorme riesgo que se está co
rriendo para el tráfico roda
do: Trabajos a medio hacer, 
vallas caídas, falta de señali
zación de peligro, escasa ilu
minación, etc. ,  ¡incompeten
cia! es la única definición que 
cabría aplicar a esta actua
ción. ¿Quién se responsabili
za de tan nefasta actuación?, 
¿Quién responde en caso de 
que se produjera algún acci

dente grave?, ¿Quién paga los 
costes de tan mala gestión? 
¿Cuánto tiempo van a durar 
las obras?. Estas son las pre
guntas que circulan por ahí y, 
la respuesta siempre es la 
misma: ¡Cómo lo pagamos en
tre todos! ,  seguro que si los 
responsables del desaguisado 
tuvieran que hacerle frente de 
su propio bolsillo, se lo pen
sarían muy bien antes de aco
meter las atrocidades que ha
cen. Pero ¿Quién o quienes son 
los responsables de todo es
to?, ¿Los políticos o los técni
cos?. Cada uno hecha la culpa 
o se justifica con el otro. Los 
técnicos que si son los políticos 
los que deciden y los políticos 

que si los técnicos son los que 
saben, al final los paganos, lqs 
de siempre: las arcas munici
pales que al final son las de to
dos. 

Pero esto podría ser solo 
una anécdota sino fuera por-

que es una situación que se re

pite con excesiva asiduidad, la 

falta de respeto hacía el ciu
dadano y el escaso esfuerzo 

que se realiza para no cometer 
errores que cuestan dinero es 
la norma, hacer las cosas bien 

de entrada resulta ser sor
prendentemente, la excepción. 

No hace falta trasladarse 

mucho en el tiempo para re
cordar la rectificación de la 
acera de la calle José Perse

guer, criticada por todos y jus
tificada por nuestros políticos, 

que, finalmente, fue corregi
da. Las rotondas y accesos de 
la Bassa Perico, que espere
mos ya estén definitivamente 
terminadas, pero que sufrie
ron diversas rectificaciones. Si 
estuviéramos en una empre
sa privada y estos costes fue
ran a su cargo, ¿no creen que 
alguien hubiera pagado por 
ello?, seguramente él o los res
ponsables ya no trabajarían en 
la misma, pero claro, mientras 
quien pague sea el pueblo, ni se 
releva a los técnicos, ni dimi
ten los políticos, y es que nin
guno de ellos es culpable, cla
ro que no, la culpa la tienen los 
vecinos que se quejan de todo 
y no saben valorar el sacrifi
cio que hacen nuestros conce
jales en beneficio de su pue
blo, lo que pasa es que tanto a 
los políticos como a los técnicos 
se les olvida quien les paga: 
¡El pueblo de Petrer! . 

Desde luego es preferible 
rectificar que mantenerse en el 
error, porque eso de "mante
nerla y no enmendarla" es to
davía peor, de lo que se trata 
es de evitar que se produzcan 
errores que luego cuestan 

tiempo y dinero enmendar. ¿O 
es que las vecinos, con claro 
desconocimiento de técnicas 
urbanísticas saben más que los 
técnicos y los políticos res-

pensables?. Desde luego que 
no, pero si tienen sentido co

mún y éste les advierte, nada 
más comenzar algunas obras, 

que se están haciendo mal, lo 
incomprensible es que los téc
nicos responsables y los polí
ticos a los que compete el asun
to, no se den cuenta hasta que 
el trabajo ya está hecho y hay 

que deshacer y volver a em
pezar. 

Pero siendo estas actuacio
nes malas en si mismas, tam

bién hay otras, en el mismo 
campo del urbanismo, que de
jan mucho que desear, esto es, 

la falta de respeto que se tie
ne para con los vecinos a los 
que afecten las obras, ¿Qué le 
importa al Ayuntamiento si al
gún comercio se arruina? 
¿Porqué le va a preocupar a 
nuestros concejales que los ve
cinos sufran las consecuencias 
de una obra mal planificada?, 
al fin y al cabo, los ciudada
nos han venido a este mundo 
a sufrir las arbitrariedades de 
los políticos que, mira por don
de, siempre tienen razón o al 
menos, eso dicen ellos. 

Resulta ocioso, por eviden
te, recordar la barbaridad que 
se hizo cerrando durante me
ses una calle cuando se estaba 
remodelando el Teatro Cer
vantes ¿Se hubiera autoriza
do a cualquier obra privada ta
maña salvajada?. Claro que 
no. 

Cuántas veces tuvieron que 
reclamar los comerciantes de 
la Avenida de Elda contra la 
remodelación que se realizó y 
que duró varías meses, sin que 

se les hiciera caso. Seguro que, 

cualquiera de ellos, diría, sin ti
tubear, como hubiera realiza

do él las obras para que hu
bieran perjudicado mucho me
nos, pero claro, hacerlo bien 
supondría pensar en los veci-

nos y comerciantes de las zo

nas afectadas y eso no tiene 

iruzyor interés, hay que dar fa
cilidades a las empresas cons

tructoras aún cuando ello su

ponga perjuicios para los ve
cinos e incluso riesgos para su 
seguridad. 

Algo así está pasando en la 

Avda. de Salinetas, cuando al
guien reclama simplemente se 
le dice que no se puede hacer 

de otra forma y para animar
le se le anuncia que las obras 
pueden durar un año. ¿Si algún 

comercio, de los pocos que 
existen se hunde, habrá al
guien que responda de los da
ños ocasionados?, simplemen

te NO. ¿Acaso sería demasiado 
difícil hacer las obras por fases 
para no tener que cerrar toda 
una calle?. Es posible que ello 
suponga un incremento de los 
costes (aunque probablemen

te no tanto como pueda pare
cer), pero las rectificaciones 
cuestan mucho más y si se ha
cen. Hay que pensar, aunque 
solo sea un poco, en lo mejor 

para los vecinos. 
En fin, triste pero cierto, to

do esto, está pasando en este 
nuestro Petrer y nadie se ha
ce responsable de ello, pero es 
que los vecinos somos unos 
quejicas incapaces de reconocer 
el esfuerzo de nuestros abne
gados políticos. Que le vamos a 
hacer, a los pobres políticos lo
cales les ha tocado soportar 
unos vecinos que solo saben 
quejarse. 

¿Cambiarán algún dia, las 
actitudes de los políticos? ¿Se 
exigirán responsabilidades por 
las cosas mal hechas? ¿Se es
tudiaran bien las obras antes 

de realizarlas?. Ojalá que a es
tas preguntas se pueda res
ponder: SI. 

Col.lectiu el veinat 
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U NA ESCUELA DE  NATACI Ó N  S I N  MON ITORES 

'Vamos a intentar describir co
mo se enseñó a nadar la ge

:..,i,eración de la posguerra. Los 
inicios se realizaban en els Tolls, un 
tipo de embalse natural en miniatu
ra formado por accidentes del terre
no donde el agua discurre mansa
mente. El de más capacidad, digamos 
el Toll rey, estaba en la Almadrava, si
tuado a cincuenta metros, aproxi
madamente de donde Luis Amat 
construyó posteriormente la pisci
na-bassa que aún hoy se mantiene 
en pie. Los «alumnos» más atrevidos 
practicaban el salto pero sin tram
polín. Un mismo caudal suministra
ba agua para los dos estanques, es 
decir, era un mismo servicio con pa
redes y precios distintos. 

Entre la canal de Ferro y el Molí 
Pinche, había otro toll que por su 
proximidad frecuentábamos más asi
duamente y en el Racó Xolí, varios de 
distintos tamaños. Las prácticas nor-

�' Jf;� 
LA BASSA DE LUIS AMAT Y SU ARIDO 
ENTORNO. 

GRUPO DE NIÑOS EltLA BASSA DE LUIS 
AMAT. 
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GRUPO DE VISITANTES EN LA ALMADRAVA, BASSA DE LUIS AMAT. 

malmente se hacían en las numero
sas «basses» que habían en nuestra 
recordada huerta y en las fincas de 

secano con manantial propio a las 
que accedíamos con el permiso del 
parentesco, amistades o bien pi-

TOLLS DEL RACO XOLI. FERMIN, 
CRISTÓBAL Y RICARDO. 

diendo permiso. Yo practiqué en la 
del Tío Francisco « El hereu» ,  por mi 
parentesco con su nieto Mario, y en 
la del Tío Francisco « Carrasco» que 
era íntimo de mi abuelo José «El Ho
menet» . 

Situándome en los años 1 950-
55, en plena partida de la Almafrá, 
un señor cuyo nombre no recuerdo, 
pues era foráneo, construyó una 
bassa, que a l  margen de l  servicio de 
riego, le reportó pingües beneficios 
pues a cada persona que en ella se 
bañaba le cobraba un duro, nom
bre por el que todavía se recuerda es
ta balsa de riego como «Bassa el du
ro» .  

D e  aquí se pasaba a las «basses 



�: 

& 
' 

-

,, �,.,. BASSA PERICO. ERCA DE LA VISTA DE LA C 

olimpiques» , entre ellas las del Ca
sero, Desperdicios, Caprala, Joaqui
net en la Almadrava, Ferrussa, Pusa, 
Perico, etc, en donde se podían de
mostrar tus aptitudes de nadador o 
saltador. Muchas son las anécdotas 
ocurridas en estos lugares, para no 
extenderme y sin citar nombres con
taré tres. 

Bassa Casero: unos de los caseros 
que esta finca de Don Eleuterio tu
vo, prohibió bañarse en ella, dado 
que la época del baño coincide con 
las vacaciones escolares con el con
siguiente tiempo libre. Haciendo ca
so omiso del bando municipal , se 
montaba un equipo de observación 
y el resto se bañaba. Llegó el día en 
el que uno de los caseros los cogió 
infraganti e intentó apresar al últi-

--------

mo que salía del agua, el 
bañista cogió su ropa co
mo pudo y completamen
te descalzo escapó de la 
persecución a través de los 
bancales que conservaban 
el rastrojo de la mies re
cién cortada. 

Bassa Perico: eran las 
doce del mediodía cuan

do un conocido petrolanco se esta
ba bañando desnudo, le quitaron la 
ropa y tuvo que esperar escondido 
hasta el anochecer para poder re
gresar a su casa. ¡Menuda br?ma! 

Otro petrolanco, muy conocido 
también , con problemas visuales y 
q ue usaba gafas de las popular
mente llamadas «cristal de vaso» , 
no se había percatado que altura te
n ía el nivel del agua. Estando pre
parado para zambullirse le pregun
tó a un grupo de mozalbetes que ya 
se habían bañado si la altura del cris
talino líquido le permitía tirarse, lo 
hizo, pero tuvieron que salir por pier
nas ya que el agua apenas le llega
ba a la rodilla. 

Vicente Maestre Montesinos 
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Raimon a Almagro 

F
a 1 0  anys va estar a Petrer, era el mític 
92 del segle passat, aquell de l'Olimpí
ada de Barcelona, aquell del 5é centenari 

d'un descobriment per a uns, un malson co
lonitzador, per a altres. Llavors vingué a Pe
trer Raimon. La gent de l' Exeo celebraven, 
amb ia col·laboració de l'Ajuntament, els nos
tres vint anys. Dues decades treballant per la 
cultura propia feta en la llengua d'aquí. 

El cantant de Xativa ens va obsequiar al 
teatre Cervantes amb un magnífic recital. Era 
el que estava previst en el cas d'un artista 
consagrat com ell. Altra vintena d' anys abans, 
un molt més jove Raimon havia passat per 
Petrer, pel Chiqui, la sala de ball que hi havia 
on és ara la cafetería Bitrir. Eren altres temps, 
temps en que a tots i a tetes els presents, i 
molt especialment als jóvens adolescents que, 
com jo, érem a la sala, les can�ons que aque
lla nit havien superat la censura del Dictador 
- «Al vent», «D'un temps, d'un país», «Di
guem no», «Societat de consum» ... - ens so
naven a aires nous, a realitat, a sinceritat, a lli
bertat. Can�ons que ens deien també que si 
volíem eixa llibertat hauríem de lluitar per 
ella, que ningú ens la regalaría. 1 així va ha
ver de ser. 

Després arriba la democracia, la Constitu
ció, els estatuts ... i molts deis que es van pas
sejar pels recitals de Raimon mostrant-li la 
seua complicitat solidaria li giraren l 'esque
na: eren els nous i flamants polítics demo
crates. Els missatges d' »Al vent» i la resta de 
textos i músiques molestaven i, sobretot, la 
llengua periferica en que eren cantats. Pe
ques voltes se'I sentía a la radio i TV públiques 
«catalunyeses»; menys a les valencianes, i 
gens ni mica a les estatals. 

La proposta cultural que representa el can-

/ ,  

■ 
u1cent erotons 

Profesor de 

Universidad 

■ 
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tant Raimon mai no ha estat minoritaria. Ha 
estat, més bé, minoritzada pel poder: perse
guida, pero insilenciable, pels burocrates de 
camisa blava de regim franquista; tolerada, 
pero marginada, pels democrates de jaqueta 
i corbata. Malgrat tot, ell ha anat fent, ha tin
gut el seu públic. Potser siga perque l'hones
titat i la coherencia intel·lectual i artística no 
necessita de massa suport oficial per a mou
re's en el món de la cultura. Centenars d'ac
tuació arreu del món (Espanya, Sud America, 
USA, Japó ... ), més de 40 discos, llibres, pre
mis i reconeixements de tota mena avalen la 
seua trajectoria. 

El passat juliol vaig viatjar a Almagro (la 
Manxa) amb la finalitat d'assistir a alguns deis 
més de trenta espectacles que s'oferien al 
XXV Festival lntenacional de Treatro Clásico 
d'aquella bella, acollidora i petita ciutat del 
Campo de Calatrava. A més de gaudir de 
l'extraordinari ambient de farandula que es 
respira pels seus carrers i places, sobretot a la 
Plaza Mayor -un luxe visual-, vaig poder veu
re un sensacional «Peribáñez y el Comenda
dor de Ocaña», per la Compañia Nacional 
de Teatro Clásico, i un, no menys sensacional, 

«Clásicos valencianos de la literatura catala
na, ss XV y XVI» interpretat per Raimon al fa
mós Corral de Comedias de la ciutat, espai 
escenic absolutament adient a la proposta 
textual i musical. 

Efectivament, Raimon crea i oferí un es
pectacle que tenia com a eix vertebrador i 
únic una de les seues facetes artístiques que, 
encara que sovintejada per ell des del 62 en 
que musica «Veles e vents», d'Ausias March, 
no se li ha valorat suficientment, ni tan sois per 
part del seu públic més habitual. Durant més 
d'una hora sonaren els versos de Jordi de Sant 
Jordi, Roís de Corella, Guerau, Timoneda, 
Jaume Roig i Ausias March en la nit d'Alma
gro a través de la veu del cantant de Xativa i 
embolcallats per un celebradíssim quartet de 
corda i lleus percussions. Les paraules deis 
nostres classics es quedaren en aquells aires 
manxecs plens encara del polsim de la sega 
junt a les de Lope de Vega, Moliere, Shakes
peare, Corneille, Calderón, Francisco Delica
do, Rostand, Tirso de Melina ... Els versos deis 
meus, deis nostres, poetes els vaig haver d'es
coltar en l'adusta terra castellana perque els 
programadors culturals i polítics del ram del 
nostre país ni saben ni velen dur-los a la vo
ra de la mar Mediterrania o a les valls i mun
tanyes de ! 'interior. 

Raimon, els nostres classics i molts escrip
tors i artistes viuen una mena d'exili virtual per
que han de penedir-se pel pecat d'entestar
se a usar, o haver usat, la llengua propia: ve
ges quina mania! 1 un ha d' agafar el cotxe, fer 
més 500 km i així poder escoltar els versos deis 
grans autors del «Segle d'Or del nostre idio
ma» en la veu d'un deis cantants més uni
versals que ha donat el país. Sempre ens que
dara Almagro! ■ 
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Impactos para todos 
Relaciones entre la publicidad y los medios de comunicación 

M ucho se ha venido hablando últimamente 
sobre la publicidad que ha aparecido en 
esta publicación. Concretamente de la pu

blicidad del Partido Popular del mes de junio y 
tambfén de algún otro. Como decía, a muchas 
discusiones he asistido y se cuentan por decenas 
los distintos argumentos que he escuchado. Sin 
embargo la mayoría de ellos no tenían ningún fun
damento, carecían de base teórica y, por lo regu
lar, solían calumniar o alabar de una forma bastante 
ligera. No me propongo en este artículo más que 
aportar elementos de juicio para que cada uno 
concluya lo que considere, pero, ésta vez, con un 
pensamiento consecuente y lógico. 

En primer lugar, no obviemos que una de las 
funciones de la publicidad en la sociedad actual es 
la de sustentadora de la libertad de expresión. Es 
un sostén básico para que pueda existir la libertad 
de expresión y la libertad de información. Gracias 
a la existencia de la publicidad se pueden susten
tar los medios de comunicación (sin ella serían 
económicamente inviables), los consumidores 
compran información, pero a la vez son vendidos 
a los anunciantes. 

Actualmente, la «Ley general de publici 
dad»(que regula, entre otras muchas cosas, las re
laciones de la publicidad con los medios) conside
ra responsable de la actividad publicitaria al anun
ciante. Esto es, en el caso de que sea necesario 
exigir responsabilidades legales sobre una anuncio 
ilegal (engañoso, ilícito, de productos prohibidos 
o limitados, desleal u ofensivo contra la constitu
ción) esta exigencia no iría dirigida ni contra la 
agencia ni contra el medio que lo haya difundido. 

Sin embargo, al margen de que no se pueda exi
gir responsabilidades legales a los medios de di
fusión (es decir, en nuestro caso nadie puede de
nunciar a esta publicación por que haya apareci
do publicidad del Partido Popular), éstos sí tienen 
unas responsabilidades morales sobre lo que di
funden. La mayoría de los medios tienen unas 
normas internas de aceptación de publicidad y un 
departamento encargado de supervisar la admisión 
de anuncios (por ejemplo, el estatuto de R1VE). La 
principal razón por la que lo hacen es que consi
deran que la publicidad forma parte del producto 
total que le están ofreciendo al público y que, da
do a que contribuye a forjar la imagen que trans
mite el medio, no sólo deben velar por la calidad 
de los contenidos estrictamente informativos, si
no que también tienen que supervisar los conte
nidos publicitarios. 

Por tanto, aunque los medios no tengan res
ponsabilidad legal y aunque el rechazo de un 
anuncio pueda suponerles importantes pérdidas 
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económicas, la tendencia general es que los me
dios valoran más la responsabilidad moral hacia 
los miembros de su público y las consecuencias a 
largo plazo que estas decisiones puedan tener (es
to es lógico: si en esta revista se publica una pu
blicidad a favor de, por ejemplo, la pena de muer
te y, a raíz de esto, el 25% de ustedes dejan de acu
dir a su cita mensual con esta publicación, podría 
afirmarse que que no ha sido una jugada muy in
teligente por parte de ésta) . Pero, por otra parte 
(y aquí se gesta el conflicto) los anunciantes tienen 
derecho a insertar publicidad en los medios, y den
tro de éstos, en los programas o secciones que 
consideren más adecuados a sus intereses ( tie
nen derecho porque la publicidad cumple varias 
funciones importantes: es una estimulador muy 
importante del consumo (imprescindible en el ca
pitalismo occidental), permite la competencia en
tre las empresas y es una herramienta básica que 
facilita la decisión de compra del consumidor). 

Así pues, todo esto plantea la siguiente cues
tión: si los anunciantes tienen derecho a anun
ciarse en el medio que elijan, ¿por qué no va a te
nerlo el medio a la hora de decidir qué publicidad 
acepta y cuál no? 

Parece lógico pensar que no es razonable exi
gir que el medio tenga la obligación de difundir to
dos los anuncios que reciba, del mismo modo que 
tampoco el anunciante tiene por qué insertar su pu
blicidad en todos los medios existentes. Sin em
bargo, el problema ético se plantea cuando se 
piensa que, al actuar de esta manera, se puede 
estar privando al público de una información ne
cesaria o al menos conveniente (y más en el caso 
de incluir contenidos políticos, como en el caso 
mencionado de esta publicación). También se pue
de considerar que se está entorpeciendo la libre 
competencia de las empresas cuando actúan mo
vidos por sus propios intereses (incluso, sus inte
reses económicos). 

Rechazar determinados anuncios por motivos 
éticos, conlleva aunque sea a largo plazo una ren-

tabilidad económica y una imagen coherente. Sin 
empargo, este rechazo moral se puede convertir 
en un arma de doble filo, porque los departa
mentos de publicidad de los medios pueden es
grimir razones éticas para ocultar las verdaderas ra
zones de la actuación: obtener mayores benefi
cios monetarios. De este modo, detrás de su legí
timo derecho a rechazar determinados anuncios po
drían esconderse prácticas abusivas o contrarias a 
las leyes del libre mercado, como el deseo de re
ducir u obstaculizar la competencia o incluso que 
un determinado anunciante quede fuera del mer
cado. 

Otro motivo de fondo que podría subyacer 
también en el rechazo de un anuncio podría ser evi
tar que la publicidad de un anuncio incomode a 
ciertos anunciantes (sobre todo si los ingresos por 
un anuncio son menores a los ingresos por los 
anuncios de los industriales «molestados»). El me
dio, en este sentido, podría argumentar que su 
objetivo sería el de evitar conflictos de intereses. 
Pero, con este criterio, no se podrían anunciar dos 
firmas competidoras a la vez. No es éste, no obs
tante, el criterio de esta publicación, pues si la pu
blicidad que ha aparecido ha sido del Partido Po
pular ha sido porque ha sido éste quien la ha pa
gado. Aparecería publicidad del PSOE o de IU si 
contrataran espacios publicitarios. De igual ma
nera, Vicent Brotons, alcaldable del PSOE, publi
ca en esta revista porque escribe y si este mismo 
esfuerzo lo realizaran Pascual Díaz o Antonio Hi
dalgo también ellos aparecerían. Petrer Mensual es 
una publicación independiente, sin tendencias par
tidistas: únicamente informa y analiza, dejamos al 
lector el acto de enjuiciar, según sus personales 
consideraciones. 

Los medios tienen el control de los contenidos 
informativos que en ellos se difunden. En último 
término, sin embargo, siempre que la publicidad 
sea legal, cabe preguntarse hasta qué punto pue
den también tener el control sobre los contenidos 
publicitarios, por los que reciben una contrapres
tación económica. Además, la finalidad de la pu
blicidad no es en exclusiva la información, sino 
que también la publicidad tiene una naturaleza 
persuasiva, comercial e interesada en su propio 
beneficio. 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, la con
clusión a la que han l legado los profesionales vie
ne a ser algo como esto: aunque el medio tiene de
recho a rechazar anuncios por motivos éticos o 
por motivos económicos, al hacerlo no puede per
judicar a nadie. Lo cual no es decir mucho. El pro
blema, por tanto, no es tan simple ni frívolo como 
podría parecer. ■ 



Ü DESDE LA CUEVA DEL ENCANTO 

Una inauguración en falso 
A media luz 

L 
a s  últimas semanas la atención se 
ha desviado hacía la partida de Les 
Pedreres, ya que se iba a proceder a 

la inauguración del polÍ_(}ono industrial en 
la citada zona. El día esperado se congre
garon allí las autoridades municipales, re
presentantes de los poderes fácticos, empre
sarios, sindicalistas, técnicos y muchos re
presentantes de los propietarios de las par
celas. Hubo intervención del Alcalde, cor
te de cinta, traca, fuegos artificiales, pasa
calle de música y vino de honor. Es decir, 
la misma contó con todos los ingredientes 
que puede tener una inauguración de estas 
características. 

Pero todo no podía ser perfecto. Me co
mentan que se ha inaugurado el polÍ_(}ono in
dustrial por la necesidad de transmitir a la 
ciudadanía que la obra se ha terminado a 
pesar de los retrasos, pero que el mismo no 
se puede poner en funcionamiento ya que no 
hay luz. Me repiten, no existe enganche a 
la red y todavía se tardará un tiempo en ello. 
El gozo en un pozo. 

Siempre he pensado que una cosa se 
inauguraba porque ya se podía usar, pero 
no entendía como se podía inaugurar un 
polÍ_(}ono industrial que todavía no tiene 
luz. No estamos hablando de señales, ár
boles, bancos, sino luz, señores, luz. Me 
pregunto que pensaran las personas que 
asistieron a la inauguración y se enteran de 
que solamente se hizo el paripé. Es decir, 
que si un empresario quiere comenzar a 

construir en vez de ir a Iberdrola a con
tratar la energía, tiene que a lquilar un ge
nerador a gasoil o gasolina. 

Lo anterior confirma la desilusión que 
me inunda desde hace tiempo. Se esperaba 
que el triunfo de IU en las elecciones iba a 
dar a la forma de gobernar una sensibili
dad diferente. Me imaginaba que todas las 
críticas continúas que se realizan a PSOE 
y PP desde la oposición, iban a asumirlas 
durante su gobierno y evitar esos errores 
que .ellos criticaban. 

Pero no, sino más de los mismo. Estamos 
cansados de oír a IU criticar antes a l  
PSOE, y ahora a l  PP, por inaugurar 
obras públicas sin terminar, y que se cor
taba la cinta para salir en la foto, y aho
ra cometen los mismos errores . Llegado el 
momento, no han tenido ningún problema 
de conciencia al inaugurar una obra sin 
estar terminada. 

En artículos anteriores se ha escrito so
bre la doble fachada de IU, donde en la 
oposición se muestran como valedores de la 
ética y la moral política, pero cuando lle
gan al poder, son iguales que todos. De to
das formas, es bueno que todos los ciuda
danos sepamos donde están cada uno de 
los partidos políticos, y en este pueblo, ni 
IU, ni PP, ni PSOE son referentes para 
nadie. Por sus actos los conoceréis. 

No quiero terminar sin hacer una pe
queña incursión en la política nacional, 
aunque afecte indirectamente a nuestra Vi-

E L E C T R O D O M  E S T I  C O S  

Antonio f Poveda 
·1 
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lla. Por todos es sabido el compromiso exis
tente por numerosos vecinos así como por el 
Ayuntamiento con el pueblo saharaui, don
de son múltiples las ayudas que se remiten 
así como los programas de acogimiento. 

Pues bueno, lo que pensaba que era una 
política unánime de los principales partidos 
nacionales en el asunto del Sabara, es de
cir, la propia autodeterminación del pue
blo saharaui y un referendum objetivo e 
imparcial sin manipulaciones burdas por 
Marruecos, escucho a Felipe González y a 
Zapatero diciendo que priman intereses. 

Es decir, por un lado me encuentro a IU 
y PP, que se mantienen firmes en el tema 
del Sabara, y los del PSOE, que deberían 
estar a favor de los pueblos oprimidos, se 
cambian a favor de un tirano que mantie
ne al pueblo en la miseria. 

Puede que el planteamiento del problema 
resumido en dos párrafos sea simplista, pe
ro lo dicho es lo que el pueblo entiende y 
capta. Que quieren que les diga, cada vez 
entiendo menos muchas cosas. 

BREVERÍA: Utilizaré este pequeño 
apartado para desear a todos los lectores que 
pasen unas buenas vacaciones, que se relajen 
y descansen. Se espera un año preelectoral 
movido, donde todos nos jugamos mucho y 
en especial, los ciudadanos, que seremos las 
víctimas/beneficiarios de sus errores/éxitos. 

PÍNDARO 

Avda. de Elda, 48 

Tfno. :  965 37 56 64 PETRER 
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E 
n agosto, Petrer se queda vacío, 
el comentario genera l de que 
«esto está muerto» se hace 

más contundente y el pueblo, recon
vertido en los últimos años en una ciu
dad impersonal e idéntica a otras en su 
parte más moderna ,  entra definitiva
mente en estado de coma. El éxodo ha
cia la saturada costa y las segundas 
residencias en los campos, es tota l .  
Pero no siem pre esto fue así. Hace a l
gunas décadas, la cal le en donde es
tá ub icada la redacción de PETRER 
MENSUAL era una de las arterias más 
concurridas y con mayor actividad lú
d ica de la población. Al caer la tarde, 
pand i l las de chicos y chicas se daban 
cita en los alrededores del Bar Chico la 
B lusa, un establecimiento en donde se 
preparaban unos combinados de Mar
t in i  que no tenían riva l ;  se les l lama
ba « pingüino» y eran un delicioso ape
ritivo servido en copa con aceituna in
c lu ida , una bebida que se acompaña
ba con unas deliciosas tapas que eran 
« bocati d i  card ina le» .  El matrimonio 
que regentó durante a lgunos años es
te local ofreció a su fiel cl ientela, sen
c i l los productos de la tierra y del mar 
convertidos en exquisiteces dignas de 
los mejores paladares. Las mesitas se 

P O P U LA R E S  

colocaban en e l exterior, frente a la  
puerta de l  bar, l os jóvenes in ic iaban 
por esta cal le los paseos consistentes 
en ir de un extremo a otro de la cal le . 
Era todo un ritua l .  M i rá bamos y nos 
dejábamos ver. Era un  lugar de en
cuentro en donde los dos sexos in icia
ban un  cortejo que a veces term inaba 
b ien y otras, la mayoría, se iba a l tras
te. Las tardes veraniegas se vivían in
tensa mente en esta zona en donde en 
plena Edad Media ,  nuestros antepa
sados, los á rabes, enterraron a sus 
muertos m i rando hacia La Meca .  En 
aquel los a ños sesenta pocos d isponí
an de un vehículo para sa l i r  del pue
blo, y las segundas residencias en el 
campo sólo estaban al a lcance de a l
gunos privi legi ados .  Las c itas entre 
am igos para sa l i r  de excursión a pri
meras horas de la mañana también 
se hacían desde esta cal le . Los do
m ingos y festivos a la hora del aperi
tivo, el ambiente y el bu l l icio frente a l  
Chico la Blusa, convertían esta zona en 
un lugar an imado y a legre donde bu
l l ía la vida. Ahora, el tráfico es el ver-

., ., 

dadero protagonista. En el Paseo de 
la Explanada, a ntaño conocido como 
«Camí del Pasos» se in ic iaron am is
tades y noviazgos, se encend ieron los 
pr imeros c igarri l los, se entab l a ron 
charlas y diá logos que term inaban ca
si a l  amanecer, unos años después los 
jóvenes más ideal istas corrieron fren
te a los ya m íticos «grises» en una de 
las a lgaradas cal lejeras más sonada 
de la h istoria loca l .  La sociedad in i
c i aba entonces uno de los cambios 
más importantes en el últ imo siglo. En 
este paseo, los petrelenses se han he
cho fotografiar más que en ningún otro 
sitio, la sempiterna barand i l la  de h ie
rro que del imita la zona del colegio con 
la calzada ha servido como telón de 
fondo a varias generaciones que en 
las d istintas etapas de vida han plas
mado su imagen j unto a la de amigos 
o fami l i a res en una fotografía repleta 
de sonrisas. Una de las más ca racte
rísticas es la de nuestros padres (los 
que ya tenemos a lgo más que cuaren
ta años) con las gabard inas tipo Bo

. gart. De pie o sentados, aparecen en 

las fotos luc iendo esta prenda que 
s imbol izó, en la década de l os  a ños 
cuarenta y c i ncuenta, una forma de 
vestir elega nte y moderna .  A princi
pios de los años setenta, con el des
pegue del turismo y de la industria za
patera, el n ivel de vida de los petre
lenses se fue consol idando al mismo 
t iempo que se iban mod ifica ndo los 
hábitos y formas de vida. El «boom»  de 
la  construcción y la adqu is ic ión de 
a pa rtamentos y p isos en las playas, 
la compra de los seat seiscientos y los 
fiat, por supuesto a plazos y una ma
yor l i bertad fueron d i luyendo la activi
dad lúdica en el interior del pueblo. En 
los ochenta y los noventa, la fiebre por 
viajar fuera del país, determ inó tam
bién el éxodo de los petrelenses ávi
dos por descubrir otros mundos y otras 
sensaciones. Verano tras verano, la zo
na ,  hoy l lamada centro, ha ido lan
guideciendo, se ha perdido definitiva
mente e l encanto y la a lgarabía de 
otras épocas. La «marcha » se ha mar
chado a otros lugares. Todo es dife
rente. Somos otras gentes. Y como de
cía el estrib i l lo de una canción «son 
ma los tiempos para la l írica » . . .  

CONCHA ROMERO 

JESUS AMOROS SEGURA, S.L.  
Ahora estamos en Avda. del Med iterráneo, 1 27 

RENAULT 

JESÚS AMORÓS SEGURA, S.L. • Apdo. de Correos 20 
Tel .  96 696 50 50 • Fax 96 539 02 89 • 03600 PETRER (Al icante) 

www.red .renau lt.es/amorossegura • e-mai l :  amorossegura@red. renault.es 
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- la cercad�ra basta ha_cerla g irnr, pero un extraño yando las pa lmas �e su manos sobre el frío_cris_ta l 
-- chasqu ido le indicó que a lgo no iba b ien. - - que les i mpedía el paso y pronunc iaron a l unísono · ·-¿Qué pasa? - inquirió Nito observando su in- · · - e·1 nombre ·de los arcan.os. 
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- . -=-- tentona: : _-;c.. _ :- - - - ----=.::.. -- �- =-;;_ _.,_::�No pasó- nada,--- - -----=- �=- -'----"---.:: -
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■III 
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-¿Qué es? - lo interrogó Eloy ceñudo. trarrestar e l  conjuro. -¿Dónde nos conduce eso? - quiso saber N ico. 
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act itud meditativa-. Este símbo lo se empleaba en · de cerca el arcano símbo lo mágico, compuesto por bre de los planetas regentes de - los naipes- les pro-
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--= - - - no-se-c-rní� naw- de esto, -pera=r-ec-tifiear--es- de-sa- - [r�oAde::c-an-el: na ipe-del �mitaño, el seguflde- -l id-a-:-- -· -· - - .. -- �-= - -- -- - · -· - -
_ _ _ _ _ bjos, sobre toqo tenieng.9 deJ a nte pru�ª� t-ª.DJ:Qn- __ f..On e lJ!e l J11 icjg_y_ e l terc�ro �on_e l geJ Mag_9. _ __ _ _ _ ¾:1Jr�nd i!l.9s, no atiné!rori ª-.!!lºV��e,l mpresio-_ : _ _ 
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Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. LUIS & LUIS 

r 

• hombros salió :i conocido criador de "'
; 

15,,,u,rros y destacado miembro de la asoci,ó[F 
elocal que los,;t>rootege, tras el encierr

il
l" 

celebrado el 7 de jul io. Antonio Bernabé • 
remató una magnífica faena que se satdó 
la salida a hombros por la cuesta deltTi 
una vuelta al ruedo por Els Aiguat · · : ,_,,._ ... 

LA lnAUGURAClón DEL POLÍGOno DE LES PEDRERES SE REPETIRÁ 
Después de las múltiples lamen
taciones, quejas y descontentos 
de la que han hecho gala los con
cejales de Izquierda Unida por la 

ausencia de personalidades a la 
inauguración de la nueva zona 
industrial, los políticos populares 
han recapacitado y han anuncia-

do sin titubeos que será el propio 
Zaplana -ex Presidente de la Ge
neralitat y actual Ministro de Tra
bajo- el encargado de cortar la 
cinta, siempre y cuando el acto 
se vuelva a repetir en el mes de 

septiembre. Para abrir boca, el 
gabinete de prensa del ministerio 
ha remitido a esta redacción una 
fotografía virtual de cómo que
dará el acto protocolario el pró
ximo otoño. 

Desde: 5tnldo ... 

18 
TIIHfgllucla 

€/mes �i;:.i;s_,. ... 
lVA.IIOndllida 

Pruebe el sistema aprovechando 
las vacaciones de los políticos 

ALARMA1 

� Alta Seguridad 
para sus ideas 

P
.··;, _�t;-

.... Primera Alarma con C.Omunlcad6n Directa: � 
ain SÓIO apretar un botón, hablamos ain UStcd y le 
soa:irremos anb! cualquier desengaño. 

NO necesfta Unea Telefónica para la mnedón a 
nuestra Central M Hom, evttando que los l&drones  
de votos satxuen la alarma COftando d tdéforo. 

LB más fácil de Instalar Mn c:.ab&es ni Obntl 
en menos óe 2 horas, 
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