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PROI,OGO

Mauuel Villcna. joven. tritsico )- poeta, clLtiso saber

rprién era Miguel Anrat. el personaje quc daba ttot.nbrc

a ia calle donde vir'í¿r. Esa curiosiciad le llcr o a e()t.l()cc-l'

por casualidad c'¡ue la configuración de las calles de Pe-

trer calnbiri cuanclo en el siglo XVIII se acorcló ctlnstrttir
un nLrevo ternplo parroquial" mucho más grancle que cl

anterior que ocupaba la planta de la anligtta lltezLlLliLe v

vcní¿r a sLrponcr s(rlo una terccra parte de la nucl'¿t iglesia.

L-a vicia se orientaba adelnás hacia l¿i callc Ma¡ror, en

dirección slrr. como la gretn tnayoría dc las tlezcluitas cle

Al-Andalus.
Lo que a cualcprier otro le hubiera parecido un¿i anéc-

clota sin importancia. se coltvirtió para Manucl cn un reto.

"una obsesitin" scgútn sus propias palirbras. Sc dijo qLre

debía clcscubrir cónro eran aquellas calles perdiclas, qLré

orclen guarclaban. qrrién las habitaba, y sc pr.rso a irtrcsti-
gar, a preguntar. a buscar planos atttigttos y trtoclerttcts ,r-

por supuesto a recorrer las estrechas e irregttlares calles

de rrr.lcstro c¿tsco histórictt de una l-n¿tnerA clil-erentc ¿t colllo

las había recorrido clurante tocla su l'icla atttet'iol'. Las cailes

eran las mislnas de antes, acluel era su barrio v lo había

recorrido r¡iles de veces. pcro Manuel yet tttt era el ttristt'ttl.

ahora estaba af-ect¿rclo. casi diríatlos poseído. por el virus

de la curiosidad" el virus que sufien los investigadores. los

descLrbriclorcs v lcls iIrr.cntores.



El fiuto de su investigación, su descubrimiento, se oliece
en estas páginas. Manuel nos hace ver el vercladero alcance
de algo que ya sabíamos, que las ciudades y los pueblos son

organismos vivos, mudables. Lo sabíamos pero no podía-
rnos suponer que era aplicable a la peqLreña escala de un
espacio tan reducido como el de nuestro casco antiguo.

Manuel divide su libro en tres partes. En la primera nos
desvela e1 origen de su aventura investigadora, iniciada al
aproximarse a la biografía del ilustre prócer que da nom-
bre a su calle, hombre de vida apasionada y hnal desdi-
chado. Manuel nos explica ese trágico final con cierta nre-

lancolía, un sentimiento reforzado por la descnpción de su

visita al viejo cementerio, o mejor dicho de la explanada
que hoy ocupa lo que tue el viejo cementerio, lugar don-
de Manuel nos cuenta que leyó un triste poema de Amat.
No puedo dejar de refbrir que esta escena llena nuestra

tnente de recuerdos de una infancla ya lejana vivida entre
los "alcavones" y la rambla, y que estos recuerdos todavía
incrementan más la sensación de meiancolía.

Después cuenta Manuel cómo surgió la idea de su in-
vestigación, inducida por la colaboración encontrada en

nuestra cronista local y archivera, [a siempre diligente y
atenta con todos los jóvenes rnvestigadores Mari Carmen
Rico, quien mostró a Manuel "el mapa del tesoro", es decir,
elplano del barrio anterior a la ampliación de la iglesia.

En la segunda parte, Manuel nos narra su itinerario
investigador, iniciado a partir del plano citado, un cro-
quis en realidad, que analiza nuestro autor hasta en sus

detalles más nimios, descubriendo la existencia de un
completo texto explicativo, que Villena transcribe en su

iibro, transcripción que por sí misma ya justificaría la

edición de esta obra.



Siguc cl cornerttario al croquis clc nuestt'cr gl'an l.nacstro

de investigaclorcs José M." Bernabé. y cl apropiado utso cn

elestudio clcl libro cle Giradora (libro c1c registro de biencs

iruruebles) de 1 726. cl contraste del mistro con la obra del

prcsbítcro Conrado Povecla y. nre interesa tnucho dcstacar.

la elabclraciirn clc planos de localización de las viviendas

de los propictarios reseñados en la (liraclor¿r. lo destaco

porqLle sLlponc l¿r visualiz¿rcicin y' localizaci(rn espacial de

los liíos datos clc cstc libro de Ciraclora.

En l¿r tercera parte afl'onta el autot' la culntill¿tcitin de

su traba.jo: la clescripcitin dc l¿r trat'na urbana a mcdi¿iclos

del siglo XVIII. cs clecir. l¿r tranra previa a la constntcción

cJe' la nueva i-rrlcsia parroc'¡uial. una t'ec1 r''iaria que incluve
calles hoy desaparccidas. conro la c¿rlle (sc dcnotrina en

las firenlc's callizt¡" c:¡ clccir. callejón)cle ltr Iglcsia o conto

ia calle clel Fossur uuc\'o (dcl cenrcnterio nuevo).
('onro anúcclota. reseñarros. para qLle cluecle conslanci¿t.

clue el trabaio quc acluí r'e la luz h¿r sido nruy clabortrclo.

cpre Manuel Villena ha hccho y reliecho estc libro varias

veces. y rlLle por ejemplo cn uno de sus borradorcs sc cita

un tranro de c¿rlle" sitLraclo en la calle C'astillo. ason'taclo

casi en volanclas sobre la callc Mayor. cpte Manltel Villcna
descubrió cscondiclci tras un llllro y c¡uc ahora t¿rntbién ha

clesaparecido de su libro, tal \/ez por resLrllar muy pcriféri-
co a la zona de su estudio.

C-'on'ro Nlanuel Villena cs Lln poct¿l con ollcio e inspi-
racitin, conoce la iurportancia clc los ultilnos versos cluc

son los quc sir-rtetizan y dan plcno scnticio al poer.ua. por

ello termina su obra corno la etlpieza: en pritncra per'\ona.

transnritiendo al lector la cmoci(rn sincera que le ha pro-

cluciclo escribir este libro v rccLlpcrar la rnemoria dc cstas

callcs pcrdidas.
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Ten'nillamos este prólogo dicicndo que Manuel Villcna
ha encontrado, y ha rccuperacio para todos llosotros, "las

calles pcrciidas de Pctrer*'. callcs clue se han salvac'lo clcl

olviclo etemo al cluc estaban condenadas gracias a Ia curio-
sidad. al trabajo ntirucioso. al f'ervor inr,estigador c1e este

.joven polif-acético dcl qLre'ya poclemos dccir qLre^ adelrás
de músico y trtoeta. cs talnbién ult enlusiasta cstudioso de

nuestro pasado.

JosÉ Mrcurl P,t',r Prtr.,uor

Corc'r-..¡.rl ¡¡t, C'ulrLrrr.r r P,l rrvoNro
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INTII.ODUCCIÓN

Esta aventura en la que terminé ittvestigancio la tra-

r.na urbana cle la villa cle Petrer dttr¿rnte el siglo XVlll.
y especialnTcnte la de su centro v corazón. ha siclo tlrtt-

tivacl¿r por dos hechos escnciales. Uno es qLre, a dif'e-

rencia clcl investigador José M." Bernabé. he podido

consultar el plancl conf-eccionado cn 1778. sabiendo dc

¿rntemano qlre entre la antigua iglcsia -v la actual plaza

de Baix hubo casas. El segundo cs que he poclido leer

detenidamentc docunrentos antiguos clcsde mi casa, en

el ordcnacior. Esto me p¿trece inrportante, ya qLIe cr-lanclo

consulté el libro de Giraclora cle 1126 por segunda vez

cligitalicé cada auverso y reverso de las ht¡as. Es clecir.

hice un¿r copia dc cacla página. obtenicndo ¿l-50 fbtogra-
fias de alt¿r rcsolución. La investigaci(rn y el cstttdio
llcr"acio ¿r cabo sobre la obra original hr-rbiese sttpttesttr

r.ru consiclerable detcric)ro de la lr-rislra. añadiendo quc

cl cuidado con la que sc habría realizado. y cclrtto tltvo
clue hacerlo .loscr N4aría Benlabé. habría significado urlil

lenta y costosa t¿rrca.

Los rnanusclitos ori-uinales cor-lsultados cn el Archivir
MLrnicipal cle Petrcr h¿rn siclo nranipultrdos por ttti plrtc
con ia r.nirrilna delicadcza y con el correspondicnte cuida-

do en dos únicas oc¿rsiones. acotlpañado siempre por M."

Carmcn Rico Nal'arro. bibliotccaria. ¿rrchirct'a 1 cronistrt

ollcial clc la villa.
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IJna vez acabada la investigación, llevé los archivos di-
gitaies al Archivo Municipal para que lueran conservados
por su directora y puedan ser consultados en el futuro sin
que sea necesario manipular los manuscritos originales.

Como cierre a esta nota, quiero agradecer a varias per-
sonas su colaboraclón para que este estudio haya sido
posible.

Gracias a la amabilidad de M." Carmen Rico pude te-
ner acceso al Archivo Municipal. Además, la inestimable
dedicación que viene desempeñando desde hace años en
cualquier ámbito histórico ha sido fundamental para afian-
zar cadapaso dado en [a investigación.

Gracias a Fernando Matallana, responsable del Ar-
chivo Municipal de Elda, por facrlitar los documentos
microfilmados de los originales sobre el proyecto de la
nueva rglesia de San Bartolomé de Petrer y gracias a Fer-
nando E. Tendero, director del Museo Dámaso Navarro,
por ser quien soltcitó dicha documentación y por toda la
atención recibida.

MorNuel Vrr-l-¡.NR
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A mis padres

1779. LAS CALLES PERDIDAS DB PETRER
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PLAzA
DE BAIX

I'ig. I - Plano actLLal dcl cenLro dc- Petrcr (Ciooglc \'1aps).

ilaboración ¡rropia.
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ITIN DE CURSO

(.cln1aba cou once ¿rÍlos cu¿rndo tlis conrpatrL'r()s \ vo

tuviruos cluc realizar uu brct,c traba-io sobrc el nornbre de

nr-rcstra calle. Típica -v sencilla tarca. Elr el c,llegio, clurante

esa niñcz. nt¡s enseñ¿irtrn a apleciar nLlcstr() entorno. el trte-

dio ambientc. )' ai-gúrn qLre otro maestro nos tr¿rnst-nitió ltlt

alnor inconilicional por nLrcstr¿t cultura y' nttcstro pueblo.

D¿rniel" c1r.rc vivítr en el carrer País Valenciá, lo tLrvo flicil
y' presentó un cscueto pero r'álicir.r trabajo. Otros. entre los

rluc luc incluyo. no lo tuvil-t-los difícil, sitto l¡tis bicn int-
posible. Algunas calies clel casco antigt-to de Petrer rendían

homenaje a pcrson¿ls c¡ue fueron c'lestacadas o. ¿ll t'nenos.

rlcbierolr ser rcconocidas en su lnolreltlo tan sólo ¿r Itil'el
local. Los qr.re vir,ían-ttts ett el viejr¡ barrio n() sLlpttrt()s ctt-
(iontr¿lr nada soi-rrc los norubres c1e nuestras callc-*. Quiziis
no cristí¿t entonces matcrial publicado. Cttanclo el tn¿rcstrtl

vio que r.l-r-¡chos alutnnos lro ¿tportattlos nacJa, entendici cltte

rro tire buena iclca lo de encargarnos aquel trabalo.

Años después rccordé c¡ue llel'aba dem¿rsiado ticrrpo
qLrericncio ir a la bibliote ca I intentrtr clttitat'me aqttclla es-

pina. Un traba¡o ll-acasadci qLle poco a poco se convirtiti
en ansios¿t cr-rriosidad. Aclcntrado en la er¿r tecnológica y

pcrsegr-rido por los recLrerdos clc 1a inf¿ncia, btrsclLré inlbr-
rn¿rci(rn sobre el nolnbre cle tni callc y la encontró.

Y lo cierto es clue tcnriné topándonte con Lltta clc csas

historias clut: ruro se sictrtc atbrtunaclo cie haber col.loci-
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do y pocler compartir'. El sentimiento ¿i clía dc. ltoy siguc
sienclo tan conlrovedor qlre la conr,,iertc elt una cle nris
pref-e ricl a s.

Los días c1r-rc corrían por acluel cntonces eran asflrian-
tes y ercesivanrente calurosos para estar en prilravertr. Las
t¿rrdes rcr,'ueltas e inest¿rbles de rrayo y junio mezclaban
cielos clistinlos. Recuerdo que ya iba ccln carriseta cie rlan-
ga corta y calzado clc r,erano.

Cuando arcluella mañana me accrclué al rtrostraclor clc la

Biblioteca Paco Mollá cle Petrer salió de rri boca cst: uorl-
bre qr-re tantas veces habi¿r cscrito como parte cle mis clatos

personales. Y aunquc clc peclueño solía hacernte el gracio-
so en aqLrella galería de cLrlto al silencio. rni yo adulto se

priltó como tal. y tras un ll'udo sah-rdo. dije en voz baja al

bibliotecalio:

¿,Algo sobrc Miguel Amat'l

18



EL CEN'TENTEITIO VIEJO

Una clc es¿rs t¿rrdes clc nubes en las t1t-tc ttno se sietttc

invitaclo a pase¿ir. salí cle casa y decidí cliri-uirtne hacia cl

cemeuterio vic'jo de Petrer. Había estado levcnclo bastanle

infbrnración sobrc la vicla de MigLrcl Arr-rat y sLl llLtcrte rre

recorcló cl encanto clue aún gr-rardaba aclucl catlposanto.
Tras un¿r r.'icla de abogacía. altos cargos políticos ¡, pre-

lurios literarios, clon Miguel tcnrinri sus días cn la m¿is ab-

solula solcdaci.

Miento.
Lc acomp:tñaron sus criados, a Ios clue tertlinó mal-

diciendo. Consciente de su tcrrihle enl-enrcclad, escribió.

cntre otros, Lln poclurir profético cn el clue n¿rrra c(rt'l-lo sería

su lnuerte v cóll-lo de¿rmbula por las calles de la villa irt-
lurcrso en la locr.tra cie sus dolenci¿ts y en el abanclttntt por

partc de toclas las pcrson¿ls ciue le rciclean. Entre ellas, cs-

taba el político y escriior Azorin, soblino dc don MigLrel y

cclr-r cluien l-nantlr\'o n-ruy buena rclacion pesc a la clistancia.

llasta el c'lía de sLl muerte. el señorAmat conlló el.I clLle stl

cluericio sobrino se encar-gase cle pLrblicar su autobiogratia
y sLls nulnerosas obras, propias de utt escritoL realtuctttc

prolífico. Dan f'e cle ello ias incontablcs cartas clue el lro-
novero recibió cle sr¡ tío imploranclo una salida a sus letras.

valor¿inclolo conro su úrnica opción clc consegttir ltn tlltittto
sabor clc -ukrria; el más clulce y def'initivo. Sin etttbargo,

Azorín jan,iis llegó a hacer nada de aquello y. según el li-
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blo cle Salr,'ac1or Par,'ía clue tomé prestaclo en la [¡ibiiotcca.
Miguel Anrat murió cou más pena qlte -uloria en su casa dc

la callc Cuatro EsqLrinas (actLral calle r1e NligLrcl Arriat) y.

slrllllcstar.)re Ir1e. se.r¡uía enterrado en cl vic'jo ccrlcntcrio de

Petrer clesdc cl año 1 896.

I)or tanto. sabía clue Ias sensacioires que e ne onf raría cn

acluel lr"rgar serían cori.ro iilgo nuer,o )i plrro. Al hccho eic

cluc Ia población v el cenleutclio estLrviclan sc¡rarados por
la ramLria, le encontré acluella tarclc ur.r tircrtc poder sirr,-

bólico. pues t'norir es precisaurcntc. ¡r clc algLrna nt¿tner¿t.

cruzar una linca hacia cl nrás all¿i.

Cucntan las crónicrs que. cn trrr princillio. había clue

bajar Lrn desrrivel para accecler al ccn.lcntcli() \ iL-ir). pcr'()

dcbrclo a la cantidad cle entierros cluc se Ilegaron a realizar
cran Lln par de escalones cr-r s¡-r cntl'ada los clue habÍa c¡ue

sLrbir. Aclem¿is. hasta rlLlc sc proccciici a 1a exhulnación total
cle caclavcres" ya iba presentanclo con el ¡taso dc Ios ¿rños

y cl abandolro rur estado ruinoso. MLrchos pctrerenses aLu'r

recordaban sus vie.i¿rs plrcrtas mctáIic¿rs.

Yo me lo encontré di¡ifirno y desnLrcio.

Para iclentif-icar cl /rrca. el r"isit¿rnte tenía clue prcstar
r.l.r-rcha ¿rtencior.l a un a.jaclo y casi ilegible lent¿r e scr-rlpiclo

cn ¡rieclra clue haicía relérenci¿r a acluel lLrgar'¡, al año cle

su bendictón y apertura (lEl6). aderlzis de un altar de

nrármol blanco quc rcposaba en lnit¿ici del recinto, ilbica-
do en lo alto clc la parlida de La Algoleja. Mc ltt encon-
tré como Lrna plácida pinada clesc1e la cluc contcurplar ci

castillo. la iglesia y sLr barrio. Pero esa vcz. c\a visitrr clLre

no er¿r uLreva, resultó un tantL) clistinta. pLles con el libro
brográfico de Mi-uLtcl Amat en la rn¿rno. un c[rrnulo clc

sensaciones se anrouluner()n en nri intcrior. Ilabía estadcr

revivicndo tanlo las uriserias de su vicla a través cle slrs
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cartas qLlc. conducido cluizás por colupasión o por rrercr

morbo. abrí cl libro en el altar dc m¿irtnol. más bicn por

el linal. y rccitó en voz baja "¡Lirgrimasl". ese pocma de

dcsesperación. dc f-e abatida que lranst't'tite ia desolaci(rn

y el clolor c1e una persona c1r,re sintpletrentc está truerlil
en r,'ida:

"(. .. ) Apag(rse mi mirada.
quedó nri scrcna fi'ente

con.lo entrc tinieblas env¡-relta

y ni sornbra soy

¡Dios mío! de io c1r,ie há poco era."

Fue entonccs cuando esas l.tt.tbcs tan aparetttett-tcttte

inofénsivas crl.npczaron a llorar. Ca-v-cron las l"rlirtrct'us uo-

tas cle lluvia mientras tenliuaba de rccitar el poetla. Sc

levantó uu viento fiío y c'lesproporcionado clLte anunciaba

tonrcnt¿r, cerré el libro y salí corriendo cllcst¿t abajo. Tra-

tando de protcger ¿rI libro del agua, r"ne lo sr-rieté por dentrcr

de la camiseta. Era propiedad c1e la biblioteca y no clue-

ría dañarlo. pese a cluc sujetárnrelo en cl pecho supltsiera

nrojarlne más de la cucnt¿r. Mientras regrcsaba con prisa

hacia mi c¿ls¿r, una negación c¡ue atendía a la lógica se rtre

prescntaba en la llente LIna y otr¿t \"ez:

No pueclc ser que siga entcrracio ahí....,\banclonado
cn r-ur solar". .

Con cl pelo recibicnclo las pritneras gottts. atendí por

Lm l.nolrcnto al instinto y carnbié c'le rurnbo sitt eesar cit

mi c¿irrcra. QLrería aseqllranre de aquellcl. charlar cttn la
alchir''era y cronisla oficial c1c Pctrer y cclnfirtrar tlLILr los

restos clel abogaclo literato seguían allí. No sabía si tre
rccibiría. pues tenía lti ilnagen de una pcrsor-r¿i realtlente
ocLrpacla rlue. en el caso clc cncolttrarla. scría clificil clLre

Prrtlicla detlielrt'tttc urtos rrrrru.rtos.

21



I}r mi c¿rnrino hacia la bibliotecu pasé ¡ror la plaza clel

Derrclc¿rt. N,,Ic r. inieron a la lnente muchos rccucrclos clc in-
lhncia. cuanclo jugaba alli coll r-uis arrigos o cuanclo ¿Icour-

pariaba a nlis abtrelos cn sLls pascos diarios.
Me detur e en ese molrento" cu¿lrdo la llLrvia detiene e'l

nlunrlo v nos lolverros scl'es prinrali..,s i rrsustaclizos ba.jo

Ios portalcs y lns vcntanas. [-in par clc liigrimas contirnciic-
ron 1, cnrborronaron acluclla cst¿rmp¿r. Rcspirci. parpaclcó ¡,

retorró la carrcra. Un busto rnetálico homcna.jcaba a Az,t¡-

rín 1,nre caLrsó Lrna irónica v amplia sonris¿r en nri interitrr.
pues la escullura nlir'¿rba t--¿rsuairnente hacia el espacio clue

tienrl-ro atras ocLrp(r cl hucrto trascro clc la casa clc su clcs-
graciado tio; r-rn ctcrno ,v lánguido gcsto dcl anciano .losó

Martíncz Ruiz. conro coudenado a velar por aquel lugar.

L-ntret a la biblioteca y el ciclo 1,a se había vuelto total-
lurenle oscLrro. Mojado. pero sin r¡tre rli ropa escurriera la

lurás rníniur¿i gota" cmpccó a subir los cscaloncs silbanclcr

una alegre rnelodía. Pronto callé al ser corrsciente c1e que

cstaba entrando de nuel'o a aquel lr-rgar, cLrva nornre plin-
cipal er :luíu'(lar silertcio.
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Fig. 2 - Miguel Amat Maestre, abogado y literato (1838- 1896).
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t,A BIBLIOl'F]CA

La directora cle la Biblioteca Poeta Paco N{oll¿t dc Pe-

trer cs autora de decenas c1c publicaciones. algunas de

consider¿rblc ertensicir-t. sobre l¿i historia c1e la t'illa. En-
tablanclo una corlvcrsación. sienrprc aporta clatos 1, I'echas

intercsanles. Rccuerda colt Llna fl'esca ntcn.loria drindc cstá
publicado c¿lcla artículo cle los más variaclos tentas y mo-
lrcntos de nucslro pasado. En aqLrel molxenlo. auucluc no
tuvióramt¡s re lación alguna. ltos cor.locíanros suficientc de

vista con'ro para ni siqLticra ptescr'ttlu'nos con nornbres y
apelliclos y es clLle, naturalilentc, ha visto crccer a l-urichas

-qencr¿rc i ones clc petrerenscs.

La bibliotccaria. cle estatura media, cs seri¿r y risucña a

la vcz. A menl¡do sus o.jos se arqLrean 1-elices confonle al

mor,ir.niento que hace su boca al sonreír. Ils ul.l¿r pcrsona
rlllc no te s¿rluda con la firgacidacl clue sLrpone un salLrdo

por la calle, sino c1r-rc siempre ofl'cce un gesto alrable.
11ola. ¿,c1r-ró tal'7 ¿,Te puedo robar ur.los l-ninutos'l

Sí. pasa. siéntate. ,,QLré rne cuent¿is'l

PLres mira. tengo Llnas cuatltas prcgllnlas sobre cl ¡lueblLt
clr-rc siempre me he heclrtt ) \ engo a r cr si nte puecles ayuclar.

Si rne cstaba recibicndo y eutregando ulros cLrentos nri-
nutos cle sll valioso ticntpo. cluería aprovecharlos y no prt:-
guntarle tan srilo por Miguel Antat. sillo talrbién ¡ror las clu-

das v pet¡ueñas le¡,enc'la-s cluc lrabía oíclo desde pec¡Lrcño.

Vale. sí. dinte. clilrc contestó.
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Lo prinrero es sobre Miguel Amat. He estaclo leycndo

sLr biogralía y en las illtirnas pá-9inas se afin.u¿r qLle slls

rest(]s desc¿rns¿lr.) en cl ccrnt'rrtcno r iejtr l)et'o, por otra par-

te. buscando inlbnlación sobrc csc ccnrenterio. no se dice

nacla dc qr.rc alguien siga enterraclo allí... ¿,lrs r,crclacl c¡r-re

eslá MigLrelArnat'l
Sí. pero uo sólo ó1. En el año 1969 el Ayuntamiento

de Petrer clio el plazo de ur.r r.r-lcs para cllre todos los inte-

resados en la erlrr-rnracirin clc rcstos lo comunic¿rse dentro

c1e ese periodo, pues el estado del camposanto era ya muy

ruinoso y sc prctcndí¿r vaciar por completo. Sin embargo,

Miguel Amat no tenía familiares clircctos, como muchos

otros qlle no 1enían ningitn vínculo nquí...1,aI no ser re-

clarnaclo por nadie. " .

Con lo creyeute qr-re lire ese holubrc, nre parece Lrn

I)oc() tristü irrtclrtrnrpí.
Buleno. pLrede qr-rc lo se¿r.

¿,Y soble ei refirgio de la plaza de Bair'l P¿rsé a otra

cLrestitll. consciente de ciue debía aprovechar cl tie rrpo.

¿QLré rcfirgio'?
Es clue haY var-ios testinronios qLre aseguran habcr vis-

to huuciirsc la plaza de Balx en cleterrlinados puntos ii lcr

largo de los años.

Bueno. sabernos ciLre debió ser Lrn refirgio hecho clu-

rante l¿r Guerra Civil. El arc¡ueólogo podrá, quizris, clarte

r.nhs infbnr¿rci(rn st¡bre eso. Ahor¿r le liarlc'r y r"er.r.ros cLriin-

do pucclc rccibirtc.

¿,Y cs cicrto cluc cl castillo tuvo al-glrn¿r altura mírs'7 ¿,Es

cierto clue no tenía cl aspccto que clc'jaron ¿rl restaur¿rrlo'l

L¿r conl'ersación fire Lrna entrevisl.a e n toda rcgla. Rcco-

nozco que el bombardeo de cuestiones. no dif'íciles. pero sí

poco usr,ralcs. firc consiclerable.
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Esto es toclo ur.r eranten. ¿,ch'7 advirtiri Lrrolleando.
[:.n un nromento determinado" la directora rlc la bihlio-

teca y del Arclrivo MLrnrcipal se levantó de ia silla 1,se
acercó a uno de los estantes grises cle su dcspacho. l-ras
la r¡esa. un gran verltanal ntostraba la inteusa llur,ia de

aquella tarclc.

Aciui cstá. Como veo que 1e gLrsta l¿r historia ciel pue-

blo. rnira. csto es Petrer antes de que se constrllyera la igle-
sia actual.

La cronista de.jrl cacr sobre la ntcsa la intagen clc un

cxtraño plano cn blanco y ltcgro (fig. 3).

Esto es Petrer a mediados del siglo XVItl. A ver si lc
encucntras el sentido. Si te gustan estos te tnas y rlr.ticrcs

üntr'útüncr tc. llér lrte urra e opia.
No tuve ¡raiabras cn aqLrel morrcnto r.nientras colttcnt-

plaba el plano. Tan sólo pLrde. embobado, repetir cn fbnra
de interrog¿rnte lo qrre ella me iba dicienclo:

[:ntre la iglesia antigua y la plarza dc Bair habí¿r callcs.
había c¿rsas.

,,Había casas'J

Sí. rnira. csto es calle Mayor...
Pese a la erplicación de la amtrble directora. no lle{:ué

a encontrar aquella tarclc el sentic'lo a nacla. Salí de la bi-
blioteca habienclo conseguido una cita con el director del
mLrseo arqucológico y ul'l plano de Petrer contuso v nLtevo

para tní: conthso en cierta rncdida larnbién parar clla.
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I}RF-VE RESEÑ A H I STÓRIC,\

Francisco .l¡r,ier Arias-Dál'ila C'enturión lire IX conclc

de Puñonrostro, lX coucle de Elcia, Vlll concle de Anna ¡,

VII niarclués de Noguera desde l75l hasta 1783.

En 17-5E. por acuerdo dc la villa de Petrer, sc cleciclrti

Ier"antar Llna nuevA iglesia parrclc¡uial. Aprovechanclo cl

¿icentuaclo crccimientc¡ clenrográf ico ciue tenia lugzrr cn

Petrer. lo c1r-re: vcnía suponiendo un aur.ncnttt elt las reltt¿rs

del conclaclo" el citaclo cotrcle encargó en cl ¿rño 1771 el

proyect() del nuevo tcmplo. El encargaclo fire el arc¡ui-

tecto Verrtr.rra Rodt'ígr-rez, el cLlal dclegti en su discípr.rlo

Fr¿incisco Sánchcz"

Un año nrás tarcle cl proyecto fire aprobaclo por la Aca-
clemia cle San Fet"rrando, por eI obisptr de Orihucla. .loseph
'Iirn'r-ro. 

¡, por el propio conclc clc Elcla.

Aunclue la nrano de obra rccity(r en los pltlpios vccittos

petrerenses. la construccirin de la actual iglesia parroquial

clc San Barlolonré lic pronror.'ic'la y lllranciada n'utyonnelt-

tc por las arcas cle este condc, y cs por eslo qLre sobrc la
pucrta dcl tcrlplo se encuentre cscr-rlpido el escudo dc ar-

mas de! condc cle Prrñolrrostro (imagcn cle la portada). En

el escusóu sc rcpresentan los linajes cic los Arias^ D¿ivila.

C"enturión y Cro.n-. Los cu¿rclr¿urtes su¡leriorcs pcrtenecen

a los Colon-ra.v los Borja. nrientras rlue cn los intcriores
aparecen los apclliclos Calvillo y Coreila.
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EI, PLANO DE I778

El plano quc lne enseñó la archivcra no era inéclito"

Eristían r.,arias pLrblic¿rciones en las clue aparecí¿i o se

ntrmbraba" incluso ya se clisponía de algLrna qLre otra rc-
producción infornr¿itica del ntisrro.

El ori-sinal. clue data del siglo XVIII. lbrma partc
cle rina cr¡lccciixl dclcullental ceclida por Manuel Fral-

cti y clc Anchorena. ducpre clc lrerná n-Núrñez, al Archivo
flist(rrico Naciorral. Seccirin Nobleza. doncle en la ac-

tLrallclad constitul,e e I llamado "Fonclo Fern¿rn-Núñe2".
Docrrrlentos rclacion¿ic'los elt gran parte con la aclrninis-
traci(rn 1, gobrerno cle las posesiones de los conclcs de

Elcla dr-rrantc cuatro siglos. y clLle poco ntas tarcle lle-
ron recopilados por Clabriel Segura y Ciinsue lo Pove-
cia" constitu1'enclo lrl que va se col'locía collo Archivo
Condal de Elcla y cn el clLte se encuentran docunteutos
r'¿rliosos para la historia clc Pctrer. Uno de ellos. cl viejcr
plano (ll-e. 3).

La obra qllc rccoge esa inlirrl¿rci(rn. con un total c1e

l.l(r8 clocur-r-rcntos, es el libro clue tomó prestado de la bi-
blioteca aquclla larcle'. C'oltilogo clcl .1rc'hiw¡ Conclctl le
ELII, publicaclo en 1999. En ól sc pr-rede ver el plano clcl

siglo XVlll con la resolución sullciente collo para aventu-
rarse a icientif-icar varias indicaciorlcs: calle Abadía. calle
de las Alr-nazar'¿ts. calle Mayor, calle de Rico, calle dcl Por-

tal. plazuela a la puerta principal de la rglesia...
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Adern¿is. se aprecia córno algunas cle las eeses tir'nen

escritos los nombres de sus dueños y clc las farrilias que

allí vir,ían. Ai laclo clei nor¡bre, una cifra cluc \c intclpreta

cor.no clincrc cn libras. Se trat¿r cle las lhllilias LIr.rr- tur iclorr
que trasladarse a otla partc para que se pr"rcliera llevar a

cabo e i proyecto de la n¡reva iglesia v dcl importe econó-

nrico cpre recibieron por sLls casas. [-.n la parte inf-crior clel

docurllcnto hay unri inclicacirin de escala grálica rlue r1o

cspccifica su uniclad.

Seguí r-rjeando cl libro 1, rii con otro ¡rlano en el cluc sc

clet¿ill¿r la planta cie la iglesia qLrc sc pretendia construir
(fig 5). utilizanclo como rnedida el pie castellano. Pcnsé

en la posibiliclacl dc clllc se tr¿itase de la misma uniclacl cle

medida ernpleada en cl plano rllrc nrc rnostró la archiver¿r.

Tr¿rs la perlinente consulta. v sabiendo que Lur pie castclla-

no en el siglo XVIII eqLrivalía a Luros vcintiséis centínretros.

tomó las rnccliclas cle la vieja iglesia para hacenrrc una ide¿r

rnás o rlenos exacta dc sus dinrcnsioncs. E,n acluel n.tonrento

resultó entretenido continuar midiencio cl rcsto de uranz¿lnas

cle c¿rsas con la a¡,ucla cle un progranra infornr¿ttico cie cliseño

inclustrial, nruy utilizitcio pur'arquitecttrs. I'rctir no coseché otra

cos¿l quc cntrctenirliento. Nada tenía sentido.

La disposición pcrpcnclicular y cuadriculacla de las calles

era n-rotir"o sr-rllciente couro para uo tolnanrc delnasiac'lo en

serio y clc manera rigurosa la esc¿rla. Quizás tcnía ante Irí un

sirnplc croclr-ris. Y es clue la inc'licación siempre proscntc cn

la partc inf-crior clcl cJocurnento. y clue c1e seguro ya habría

erttpu-¡ado a nlár dc tur eruioso u e()rler'\ uslrrct) ralto tttt pie

de re1'. t¿rr-r stilo parecía conflrmar la confusión inicial.
Pcsc al dcsconcierto, algo me llarnó poderosaucntc l¿t

atenciirn: ¿,QLró podrían signrficar toc'los esos núrtleros rc-

particlos por el ¡rlano'/
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l'ig. 3 - Plano cle pla:rta clc la anLi-ur-ra rglesia l,entorno r-Lrbanr¡. ,,\ño i77il
(A.M,E.:Archir"o ['ondal de E.ldr. cloc. 927).
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l;i-u. --s - p1r,,., dc planta del prorrccto cle l¿r nucva iglcsia dc San []alto,
lonrc cle Pc'trcr'" donde se ¿llrrecia la flrnt¿r del arcluitccto r, la Lrnirlacl clc

cscatil en ¡ries casLcilarros. (A.\4.F-.:r\rchiro Coltdal dc f:.id¡, doc. gli).
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LA NIENIORIA ANEXI\ AL PLANO DE 1778

Aplovechando la cita que la cronista y archiver¿r me

habí¿i concerhdo con el director dei Museo Dárnaso Na-
varro. ciecidí tr¿rnsnlitirle mi inquietud sobre el signilicaclo
quc poclrian guarclar los r.r-rr¡eros repartidos por el anti-
guo plano y en.)pezarros a considerar la posibilidad de clLre

pudiera incluil elr sLr reverso algún tipo de leyenda. De

luraner¿r c¡Lre procedió a ponerse en contacto colr el Archivo
Municrpal cle Elda. doncle se conser\/¿rn los documentos
nricrotrlmados de I Archivo Cc¡nclal.

Recibió una tetlprana 1, agradable respLresta qLre no

dLrdci en remitinle.
Al plano de 1778 no le acor.np¿tñ¿t ulra rnera leverrrlzr; lc

acompriña un texto erplicativo de cuat«r phginas (lig 6)

y. ef-ectir,'amente. hace rcfcrenci¿i a las cifl'as .lllc nr¿rrcau

casas. pliLzas v calles. l-icnc tcclla de encro clc 1778. y cs

de ahí que atribLrya al plano ese año y lo clenonrine cour(r

tal. El terto contiene datos muy interesantes clLre tiri ciesci-

fianclo poco a poco.

E,n ia transcripcirin. cluc lnucstro dc mancra intcura por

el intcrós c1r"rc pucciii sr-rscitar, r.ne tomó la libertad clc corre-

sir Ias f¿rltas dc ortografia y dc poncr las tildcs que 1allan

en algunas palabras. desarrollando abreviatul"as en c¿lsos

como "clho". rpre es la abreviatura de "clicho". v rcspc-
tanclo todas las lctras mayúrsculas. así corlo los signos de

pr-rntuación:
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"L,r¡tlicttción cle lct qtte tlemtte.sÍt'u el Flt¡n.t,Di,scñt¡ clc

lu iglesio t,¡e¡u | (u.\u,\ qtta,sc ltt¡n ntt,t'c'utltt 1't'asldn qite
tttct'L'ot'l)Lu'(t lu Obru ia lo Nttevtt Iglt'.ritr dc Palrcr,.t'/)dt'd
allo sa debc.stt¡toncr t¡ttc cl peripié sólct sery'iríu puru lu.t

tnaclidd.\ cle lct.s ('usu,s' merr:uclu,s, .t, que re.\tot1 Lluc ntcrcdr,

v pot'd lo lorgurio t't¡nclturíu tle lcr lglc,siu I:it,ju, Plu-u tla
Iu ¡:tttt't'ttr ¡tt'int'i¡tul cla ésÍu,.t,Cttlli:r¡ quc ld clit'i¡la tle ltt
t'ustt cle [irunci.scct Rir:t¡.

It¡s l:ttt'ir¡.s IJIuncr¡s .sttn Ict.¡ P|o:us, CoI|es, Igle.siu .v, Custr,s

c:on lu clifbrcntitr t¡uc éstas se dislingtrcn an cl pofiillt¡ Jc ltts

cnlrudus',.1'lc¡,s C'ulles t,ctn ct btt,\t'ut'ott'Lts, Llt.t€ nose ltullon de-

ntotr-'atltts. ), de Ordinari¿ c:enf inúqn sus 5ulitla.s ¡turq el Nf r¡nÍe,

Huerto.s o Rít¡,.t'Ltunque ap(-ttec'en tcc'lLts an e,ste cliseño, ha-t'

ntuc:Jrul; da ellus qu( no guotdun en ,\u sil¡o igtrul ¡tarlec't'ión,
ptres sólo cn e.\/e portit'trlu4 .sit'y,e lct clir:ltu demurt'ut'ión, ¡turct
cltt( st'i,c(t tlóncle pt.rro lu moytr put'|e de lct sitttctc'ión clel ltrgur:
('ottlo (tt cfeclo, no e"sltl t'ealmente a lu clerccho, ¡trtryue en ltr

r'olle c¡trc clit'en tlc D. Ric't¡.t, lct.s ,'llnuzut'u,s, nt¡ tienen otruri que

lu.s c¡tte clemttestt'ctn ltt,s nti.¡ntrt.¡. Lutn(lut't'tttt,¡f,ri,, génerc tle
ntás e.rten.siótt, .r.'purd que iguolmenÍe se rcLt el .s'itio qua oet-

¡tort clic'htt,s'('o"tLts n1ct"(udu,s,.t,tpre: re,stan tprc tner«)t; c'r¡n lu

¡tto¡torción del qua ocupu lu Igle.sitt I/iejo.t, st.r Culli:o.
E'n efecro, licne n de fronf is¡tic'ic¡ lus dichus cct.su.y dc los

tuitnetos -i,4,-i.r, ó, ¡2-l pLtlrnos mirctntlo u ltt Plu:o itv'Íct.t,rtr,

el ¡t" 2. qtte es tíonde..te hullu ¡tro.t,et'tctc/u lt Ptte,rlu Princ'i-
pul de ltt lgle.sicr quc se hu de hor:er, I'cle lu dic'ltu e.squinu

clc lu refcriclu C'ctsct de D Rit:o, ho.sto lo clc Fcr¡. Rit'o del
n" 7 put'tr anlrLtr cn el C'ulli:r¡ de I n" t\ conliene 97 pulnto.s',

.))L'otll¡tltiLt dividie ndo cl ni.s'nto C',:tllizo éstu, _t: lo de Joseph
Povetlct del n" 9 ho.sfa fitnrlor lLt c.tqu¡.tttt de lo Plo:u de lu
lglesitt tlel n" 10, c'c¡n igttul ntedida, u lu qtre ct¡ntiene cl
fronti,s¡ticio. c¡uc nriru u lu Pltt:ct clel n" 2.
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l:l dicho L'olli:o clel n" 8, fiane ll pctlnos de unchorio.

Itr rclet'idcr I,qlesict L'icju, iuc'lust.t el v¿tr'ío dc lus cttpillcr.s.

75. Y da lutgrrrio, inc'lu.s't¡ lu c'upillu md.tor v presbilet'io.

ll8, y lu Plu:ct dcl núntero 10, 10 dc unt'httriu. y lo r¡tra
dentuc.ttt'o tlc,su lurgut'iu, cot¡tr¡sc t,crú por nettor en el
Pat'ipié, c igtrttlmettte ltt tle la Pttc¡'tu Ful,¡u del n" 12.

l.u figutl que mucsft'Lt cl n" 13, c¡ue es ef lugur doude

t:orre,s¡toncla ofrtt de lo.s c'u¡tillo,s'de lu lie¡u lglesiu, cs lu
forrc clue cn cllu crisfc en el clíu,.1,el ltrgor c¡tte ocu¡ta al
n" ll. inmadiulo ctl prc.sltitct'io. e.v cl cle lo ttctttal Suct'is1ía,

_t' al tlel n" 15. e,s el cle r¡1ro rclin¡ en clonde se ¡.tr.,nen lo.s

t¡tttt'hIL ; J.', Iit l¡, t ig/.'.rl,r.

lll br¡rruclor clcl di,:;cñt¡ de lo iglt,.siu tlttct;d que se ¡nlen-

1u huc'et', sies el misnto que .\e e nvirS ct Elclu paru t.'isuuli.zttt'

tliclto /errcno, el cJtre clepencle en ¡todrr clcl S.7i¡t'mos, (on-
liene 90 pulruos cle lirtnti,spicio pot'el totlc¡ clc lu untha¡'i.u

de lo clit:ito ntt('v(t iglc,sitr ,r, ('ctpillLt.\, inclu),endo el gt'uc-stt

cle stts ¡tttt'cclas, t de lttt'gorio 18(), int'ltt.t'ando cl lotlo tlel

¡tre,sbilerio 1' cupil lu nlorot' cle iu mi.snto.

Tcnienck¡ lu dic'hu nttet)d iglesiu, 9() pttlnos de fionris-
pit'io, es hien t:lctrcl t¡ue u lu tu,su cle ¡trvellcin del n" 3. le so-

hrun 33 pulrnc¡.s,.\'lct mismrl u la tlcl n"9, cJtre pot'lo,s cspul-

das .t' c' o t'ro l es, .s r: j u ntct u ne cotl t¡tt'u, .t: ¡trtr cons igu ic nl e.

sin e.rpentler su e.tc'elenr:ict <:o,tct algtltcr t'csÍurti .suficienla

habilucion pot'd tttlLt Abctclíu, 1.' dutlque sc hobío cn .\u.\

print'ipios ¡tt'ct.t:ecluclct cn c.\1e ltrgcrr tut c:ulli:o pctr(t quc

ésrc tlit,idiet'u lu dichu Iglasia,\r¿rclri de las ca.\'Lrs, nttn(.t

"yaríu c'onvenienle. l-o ¡tritne to porclue se ríu é.sfe .vin t,e c'in-

clurio .t, rual vi,sto. Lo .segundo pot'que u poco di.slonciu. ,sa

hulla la Culle de lu ohudío vicfu, c¡ue enlctzo t'ctn lo Mtt1t¡r.

Y lo lcrc'crt.t porqtte nr¡ eslti proltibiclct ni ntul t;isfo c¡tre lus

c'us¿t.s tla lr¡.; r'uru.s, eslén ttnidas cc.¡n lus iglesio.s,.r,c:on cllo
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l)od/'id.\tt c.\('clcn(íu sot'ut'dt¡.s, t¡ -l()0 lihro.s clc lu t,it,iu
qtta .\(' l¡olltt ut't'ttinudt¡ .t ttct'csilu da ptrtuÍr¡ t't,nte tlit¡.

l" tla lut'gut'iu, lcniandr¡ lu tni,¡¡ntt iglc.sitt tutct (t (l¡t( .tc
ittlt,nftt ltu<'e ¡: lo,s t'cfericlos 180 pulnto,s, t,.s bian t'lutrt t¡tra
fodut'itt, ¡ttrt'tr clc l)t'onto ltoclrti u¡.stttvct'ltur.sc de lo /t¡t'¡'t
(/u('L'.\¡\1L t,n el tlíu ol n" 13, y t.lc .Suct'i.slíu.r ltre,sl',iÍt,t'it¡ t.la

Ios ¡ttunan¡s 14 t 15, p(tt'u Llu( i,qttttlrnt:ult, .¡it't,ut¡ dt, lo t¡tra
ofi-t:t'ict't', l' ('¡? ((r,\() l?c t ('.\c/l'1rr. :i ittt¡to¡'¡¡¡¡'g. ra.\lu (Ltttlpo

/)(tt'd Lltte el firtnti.spit'it¡ de lu nttct'u .tt, t'olttqtrc ¡tulttto,t
¡nti.¡ tttlanl¡tt ct firet'tt tle ltt ¡tlir:tt tlcl n" ).

Qtrc t's t'uunlr¡ L'¡t t'(t:ón t/t'lt¡ univeludr¡.st, ¡ttictlc ti<:-

tit' ¡tot' t,st'¡'ito, /)rt'o t)t'a,\(ni'iuntlo asle rn{)L/() tlc ¡tcttsut'
ul liaut¡to tlt,¡t,trtt:t't:n cjc,ttrt'itin lu PlttnÍu tlucvLr.\a po-
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A trar,é-s cle r-ura scrie de n[iurcros ¡, a rnoclo de instruc-

cioncs. la urenr,.llia apo(a nredldas ), ¿lclvertene iu\ pari.r po-

der interpretar corrcctarnente lcls elerrentos clcl planct clLte

no respetan la indicación dc cscala griitica.
En sus l.rrirleros párrafbs hacc ref'erencia a aqLrcilo

cir-rc prinrc'ranrente uno advicrtc: la apariencia cle Ilanza-
nas cuadriculaclas ¡, calles dispuestas en fbnla de cruce
perfecto uo era tai. Todo lo rnostraclo por el plalto en su

lado derechc) ¿rp¿rrccc de lnanera lbrzada. debiclo a que el

Íirrnrato result¿rría estlecho para el carlógrafb encat'gadtr

y qlle en un principio siguró una cscala detertlinaeia para

plasnrar ios eier.nentos más trasccndcntes. lnsertó. con el

ñn clc cnriciuecer ia prueba gráfica clcl ¡rrovecto. l¡oca-

calles y m¿lnzan¿rs clue no estaban precisanret-ite en esos

elrplazamientos l¿1u innrediatos a la vieja iglesia. Algtrnos

cler-nentris currplen la intención clc clar m¿is inlbrmación a

qr-riencs corrcspondiera sobre las inmecliacitines del tenr-

plo. Inibmaciórr para oric-ntar'. pero r rlirLnclo la escala de

r.nanera consiclcr¿rble. Ncl se cleben tonrar col'no ciertas l¿is

medrdas cic la plaza Mayor ni las de la nranzana del in-

n-lueble donde está el actual musert arc¡ueo[ó-9ico, pues de

habcr scguiclo una escala. el Ayuntamiento y la casa de la

Señoría hLlbicscn cluedacio tLrera clel plano. Asi lo aclvierte

el autor: "El pcripié siilo serr,'ir[a para las rncdiclas de las

casas rlercadas".
l-as nleclidas rcalcs son las cle la lrlanz¿1na clc casas ct¡t'n-

pradas. l¿rs del ancho del callizo y el de la antigr-ra iglcsia.

Sigr-ricnclo estas propol'ciones qLle sc curnplen midiendo el

plano. el largo dc la vieja iglesra rolrlle con ellas. pues

nrLleslra 10.1 paluros 1' en la met'lroria se afirn.t¿t rlue tul'r'r
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I 18. hsta l'ariaci«ir-r dc la cscala cn scntido horizontal sc

hace tanrbién notablc al nredirel ancho de la plazucla clc la

Iglesia. ¡lues irrdica tener¿10 palnros de ancho -v en el plano

apalecen ur.los 25.

frn los párrafos centrales aporta algún dato curioso
conro que el n." 15 era "otro retiro en doncle se ponen

los nruebles de dicha rglesia" y que el n." l3 era la torrc.
orienlacla al rnediodía. Infbrnr¿r también de las nreclid¿is clel

nllevo tempkr: c)() palrnos por I80. Son. culiosamente" las

misrnas mcclidas qllc ¿rporta el plano cie plauta realizadt'r

cn pics castellanos por el arcluitccto Francisco Slinchez"

eléctu¿rdo con anterioridad y al c¡ue hace relérencia el aLr-

tor de la memoria (fi-u 5) Iis importante sabel' qr-re cuando
el autur habla clc parlr-r-ros puecle que lo esté erpresando en

pairnos valencianos. algo mayor clue el palrlo castellano v
tres centímctros nrcnor respecto al pie castellano. El pal-

r.lro valenciano. ecluivalente a veintitrés centímetros. cs la

Lrnidad que mejor enca.ja con la disposicitirr urbana actual.
ya que el pic castcllano ec¡uivale a unos veintiséis y resulta
denr¿rsiacla longitr-rd al rcalizar algunos cálculos.

J'encr toclo csto cr.l cucnt¿r cs prul'echoso par¿l poder in-
terprctar cl plano dc I 778 y slr tcxto clc una nranera rr¿is

amplia. intentando encontrar un equilibrio entre las ciitb-

rentes aprcci¿rciones. a veces confus¿rs. Pues si la actual
iglesia ticnc aprorimaclamente cuarenta y tres rnetros de

Ioneitud. cl palrno valenciano cs la uniclacl nrárs inclicada,

pcro contanclo su anchura cic r''cintitrés mctros cs rnás ló-9i-

c0 pcnsar en eI pie castellano.
[-as r-nediclas. entre todo lo que inlentan esclarecer. no

hacen otra cosa ciut: provocar Lln convencimiento sobre

que la lr¿lnzan¿l dc casas cornpraclas abarcti parte c1e las

cscalinatas de la actual iglesia -v quedaba rcsllccto a la fir-
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chada clel terlplo alrecledor dc ut.l t'netro lnás ltr(txinta a la

plaza dc Baix. Tarnt¡ién parrecc cotrfirtnat'cpte la callc cle

las Alnrazaras se corresponde con la prolorrgacitin clc l¿t

calle La Virgcn h¿icia calle La Fuentc.

Por otro lado, dcbeuos itragin;ir la capilla tna¡-or cie la

antigua iglesia clcupanckt parle de las casas cltte hoy están

rodeadas por las callcs.lLrlio J'ortosa y'L-a Fucnte. frs clc

sclspechar quc esta dinrinuta rrattzan¿t ft-ter¿r construicla etl

el siglo XIX, tras la obra de la nuc.,,¿r i-ulesia. Además, al

hecho c'le qLle pocos nretros trás al ltol'te se ettcolttra.sen lcls

restos cle c'lichas aimazaras en cl año 1998. hay clue añaciir

e I aparentc paralelistno qrre éstas guarclarot.t con calle cle

I{ico. latcral actual de Ia plaza cle Bair. "p(lrclLrc cn 1¿r calle

clue dicen de D. Rico y las Alntazaras, no tieuert otras qLle

las que der.l.tucstran las rrisrrras. ar.r¡tLlr.tc e ott algútt.t -9énero
dc rn¿is extensión".

En los irltimos ptirrafos habla sobre las posibilidacles de

construir una abaclía adosacla a la iglesia (fig 7)"portlLre no

cstá prohibido ni nral visto quc l¿rs casas dc los cut'as, cstél't

nniclas cotr las iglcsias". Irn Ltn principto. se pettsti dejar Ltnit

callc por el laleral sur de la iglcsia diseñada y proyectada.

tal y cor-r-ro es ahora la calle La tglesia. idea clLrc obt,ialrelltc
llegó hasta cl flnal. Sir-r cmbargo, el atttor de la l.ttetrloria

insiste en que "scría sin vecinclario y tttal visttt".

Con-ro hoy vetros, esla callc sí tiene vecittclario. segura-

mentc cor.no fl'r-rto clc consideraciones posteriores qr-re de-

bieron increl'nentar cl nirmero dc viviendas afbctaclas pclr

la obra.,v ¿ictuando en base a Ia tendcncia barroc¿t clel ltto-

menlo. L-a actual calle La lglesia es el claro ejemplo de la

rcf1erión y la repcrcusión urbanística que supllso en IJJL)

la construccicin clel nLlevo tenrplo. E,sto se aprccitt aún hoy

en su n¿rturaleza y trazaclo.
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Praza MAYOR

tscAiA GRÁrtc¡0 /'a mrc
Fig. 7 - Alternativa propuesta por el autor de ia n-remoria al obispo
.loseph Iormo. constrlrvendo una abaclía adosada a la nucva iglesia

parroquiai ''porque cerca se enclrentra Ia calle de la abadía vieja, qr-rc

enlaza con la Ma1,or". Elabolación propil.
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EL CROQUIS DE JOSÉ NI.'BERNABÉ

En busca dc antecedcntes. encolrtré ltl'l cttriostl crc¡cluis

dc la tratra urbana del Petrer dc 1735 (fig 8), realiz¿ido

por el investigaclor petrcrense José M." Bernabé Maes-

tre (1942-1999). En él se obsen,an las clirnensiones de la

igle sia tal y como son cr-l la actualidad. No apat'ecell c¿lsas

construiclas entre la iglcsia y laplaza de Bair. 1o cltal con-

tradice lo detallado por cl viejo plano del siglo XVIII. Sin

embargo es explicable. plles cuando Bernabó se dispt-tso a

diseñar la trarna nrb¿rna de ese siglo corría el atio l9li5. y
no se tenía constancia rle la eristencia del plano puLrlictrrio.

con'ro clije anteriormelrtc, en e1 aiio 1999.

L¿rs incertidLrt-ubres que cI croclt-tis ttte causó tras ver dicho

plano fueron compartidas colr ia ¿rdntiración qLre sictl¡rle sc

ha de tcner hacia l¿rs aportaciones que cacla cLtal, etlpuiaclo

natur¿rhrcnte por la pasión hacia la historia del pueblo. nos

cic'ja a lcl largo ciel tiempo. Interprctacioltes sobre el pasado

qLle son siempre la base de I clue llega cn ttn prescnte a colrl-

probar y enriqueccr lo sabido; a cliscLrtirlo tambión. En toclr

caso. desclc el respeto y el rccot'tocilricttto que dchetllos a

esas person¿ls, como.losé N'l." Bemabé, qtte tnostró la trana
rurbana dcl pueblo dc Petrer en c[ siglo XVlil h¿rce vcintio-

cho años. bas¿rndose nacla rná s clr.tc en firentcs catastrales de

ese r.nisr-r-ro sig1o, cctncretalncnte en el libro de Gir¿rdora de

1726, ur-ro cle los tomos más importantes para la historia dc

Petrer que se custodia en el Arcl-rivo Mr-rnicipal.
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.lt¡só M." Bcntabé contribuyó a I¿r histoli¿r local coit
numerosils invcstigaciol.lcs. Fuc catecirático de Anál isis
de Gcoslalla Regional y un entrañable pctrerensc cc'rn el
qLlc ure Iluhicse gustado ernprcrrder esta avelltura y, poclcr
discernir los comprensiblcs errorcs clue contiene el meri-
torio croquis. cl cual acompañó cle una leyenda v varias
anot¿rciones clue indican los elcntentcls urballos nt/rs signi-
flcativos de la época. Qr-re se vea algún que otrc signo clc

interrogación es prueba de la caLrtela colt la c¡uc Bernabó
situci ciertos Iugares.

Un cjemplo cs el n[uncro 6, que rrarca la ntanzan¡r de
c¿rsas de la ¿ictual Casa de la Catec¡r-resis, sita en calle Ma-
yor )/ qLre af-ccta a lo mostrado por el plano de 1778. Dc'ja
r-u.l¿r interesante i ndic¿ición :

"Localización aproximacia de callcs:

Que baja de Ia plazuela de 1¿r lglesia Vic'ia a la Plaza
de Abajo.

del Fcisar nuevo."
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Fig. 8 - Croquis rcalizaclo por.losé M." tsernabó Macstrc" publicado en

trc,itrr ( 198-5). A1,r-rntanricnto dc- Petrer.
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EL LIBII.O DE GIIIADORA DE 1726

[.a tierra y, las casas del r:onclado de Elda, despLrés c1e

la expr-rlsión c1e los moriscos. sc habían dado a censo enfl-
1éutlco a perpetllidad. [o qr,rc suponía el pago de un tribu-
to denorninado pecho y pagado en libras por los vasallos
con canticlades qLle variaban dependrendo de Ia situación y
ertensión de slis nropiedades. Los pechos pagados por la

villa dc Petrer son conocidos a tral,és de las Gíradorasr que
ab¿rrcan los siglos XVil. XVIII y parte clel XtX.

Ei libro cle Giradora tlc 1726 no cs el más antigr-ro de

todos los que se crJuservalt en el Archivo Mr-rnicipal. Sin
embargo. es un Iibro veneraclo. Tiempo atrás ya lo habían
tenido clelante otros estuc{iosos cou el t'in de absorber algo
dc este interesante siglo. Como dije, José M." Bcniabé 1o

torló colno un conjunto de firentcs catastrales para diseñar
la anligua trar.na urbana.

La obra const¿l de catorce cuadernillos cosidos cntre
sí nrediante pcclueños retales de piel. Las hojas hacen
41,5 centínretros de alto por 2ti,5 de ancho y cada cua-
derncl contiene aprorintadarlente 2-5 hojas. Es comple-
nrentado con Ltn índice qLre sc recoge en uu fino volu-
luren con los propietarios ordenados alfabéticantente por
sus nombres. E,ste índicc, clesprendido del grLrpo forma-

I Un libro de Giraclora era ult libro registro de Ia propiedad de aguas y tienas de
la población dondc eran anot¿rdas todas sus transmisiones como sj se tratara de
un registro de la plopiedad inruueble.
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clo pol el resto de cuaclenrillos. cs ei prinrcro cic toclos"

pLres contriene en sll prinrera hrl-ia un escrrdo tic Pctrcr
que evidencia ser la portada. Se trata dcl escLrclo más

antigr-ro que se conser'\,a (f ig. l0).
Aunclue se crcara cn 172(¡, estc libro cstlrvo en rrso hast¿i

I 8l I . Se leen anotaciones y signos er.'identes cle haber sido

aprovechircio al r¡árimo pese a que los clos úrltimos cLrader-

nr¡s están en bl¿rnco. E,n el caso de que un horrrbre fhlleciela.

se escribía delante del nonrbre "ViLrda de". lncluso cu¿urdo

runa propicdacl pasabtr por herencia o ela adcluirida por otrir

pcrsona. se tachaba el nombre y se ponía "Ahor¿r cs dc...".
I)e manere clr-re ha¡r anot¿iciones, sol¡re todo de pagos Leali-

zar-los. qLre son cle prinreros del siglo XIX. L as cantidades en

libras, c1r"re figuran como dije en concepto de pecho. cluedirn

siemirre en los lnargenes derechos de las ho-ias. El marger.l

izciLricrdo cle cacla propicclad sc destinó para lcgistliu' cr-lnr-

bios de titLrlaridacl. Cierto es que a la altr.rra del sexto cuader-

no dejan cle aparecer c¿rsas y irnic¿rnrentc'continúan registros

clc olivarcs y virias. Dcscle la hc¡a 146 hasta la 225. tan stilo
aparcccn dos c¿rs¿rs, esto son 158 páginas cle propiettrrios
quc sólo poseían tierras. Para algunos sc rcscrl,¿lron clos pir-

uinas. quedando los reversos de las hojas en blanco, sin scr

nul.nerados 1, siendo rellenaclos con el paso de los arios con

nlrcvos rcgistros. Eristc aiguna cluc otra inclic¿tcirin con-ur

"SigLrc en e I reverso de 1a hoja 135".

Respecto a datcls que pudieran relacionarse con la ir.r-

vesligación cor-nenzada, no se encuentra ningún testimc,.-

nio dentnr del libro de Giradora clue nour'Dre o denrLrestre

la construlcclón cle la iglesia cle S¿ul Bartolorné de Petrer.

siendo iniciada la prinrera fase en ei año 1779 y acabada

cLratro ¿rños más tarde, con la bendición del obispo de Or"i-

huel¿r. Joseph Tonlro. el 23 cle agosto de 1783.
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Fig. lt) - Portacl¿r dcl libro de Gtradora cle 172(r, ctt el clttc ap¿lrece

el cscirclo nrás antiguo Llue se conserva dc la villa de l)etrcr.

{A'N1 P ' '+'1r;1)'
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Irig. II - IIo.jr del íni'iicc clcl Iibro clc Ciirarlora cle i716
corrcspon.iientc a la letra II. No Itat¡ía ltjngúln propietario cuvo ltolitbrc
eurpczar¿t l)oresa ictra. ¡rero algr-rnos collstalt como "l{crcderos dc...",

hai¡iendo cn cste caso Lrll tot¿ll de scis. (A.N{ P.:l;1r4).

50

]ii§¡$
:§i§§



On»rrr \ Rt{rolltttDo

Fotografiar cada página del libro cie Ciirat'lora dc 1726

fue una tarea autorizada por [a archivera M." Carmell ILictl.

Gracias a la tecnología puclc satistaccr esa ncccsidad dc

crir.lsultarlo cn profitndic'lad sin tttc¿rrlo, cle zaranclearlcr

pcnclieute erclusivalncnte de la infttrtttaci(lu y no dcl cLri-

daclo. Descle cs¿r cot'l-loclidad. comprobé cn pritllct' lugitt'

Llr.lc no siguc utt ordcn alf¿rbético. Fui clescubriendo elue el

propictario Llr.rc ocupa una ho.ia linda con el cle 1a siguicrlte

y con el de la antcrior. Es dccir. siguc utr ot'clen pr-tratlentc

gcográ1ict-r.

E,mpieza por el Port¿rl de San Rocitte. actttal c¿rlle

Clánovas del Castillo con c¿rlle Prim, arltigua entracia al

pucblo. SigLrc haciendo ref-erencia a la calie cotl t.tornbre

cle esc ll-lisnro portal. Dc calle dcl Portal cle San Roqtte

pasa a callc de la Balsa. A corttinuacitin recorre la callc

dcl TrinclLretc (ttctual tratlo cle calle Miguel Anlat) hasla

clue cmpieza a infbrmar cle vil'icrlclas ett la plaza Mayor',

actual plaza clc Bair.
D¿lnclo alg[tn clue otro s¿rlto confuso" rccorre l¿rs calles

de Ia lilla por zollas. Así pues, registra toclo el l¿iter¿rl

norte dc la población antcs c'le cotttitluar con las casas

clLrc rodeaban Ia antigua iglesia. E,s1o cs, el tra.r,'ccto clue

había desde las ¿rltlazar¿rs hast¿t el Portal de la Virgen

(callc clue salc a 1os molinos) y tlue se correspoudc cou

la actual c¿rllc La Virgen. E,n cicrtas partcs del arltigr-ro

libro son nlureros¿ls las viviend¿rs clue de lttanera corre-

latir,a aparecen ubic¿rdas cn la calle Agost o la Boqr.tcra.

rlanif-estando urt recorrido, couo ya apttnté. dc car¿icter

geogrhf-ico.
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l'ig. il - Plano csquerrlitico coll cl recornilo iniciul clrLe hacc
casa por casa el li1¡ro tlc (irr-adora dc 1716. lllaL¡oracion i¡r,'I¡rr.
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Funlrr: r)rr IIAI()s

Surlergirse cn e I libro de Giradora sLrponc encttntrarse

ccln clatos curiosos clue hacen de la ardtta lectura uti¿t t¿trea

-gratilicantc. Van aparecicnclo propiedades, clenontinacio-

nes cle calles y plazas. hornos c incluso ltchas que llarran
poderosamentc la atención. aunque hallar algr-rr-r¿rs de estas

inclicaciones en los nranuscritos recluiet'e cicrtit cotrstirrtcia

y ri-tor. l)e est¿r n'r¿lnera. pasados c¿tsi lres siglos. el libro
cle Giradora es en la ¿rctualidad una curiosa lucnte cle clatos

clue, encontrac'los alguttrrs c()n paciencir. nt¡ dejaría indit-e-

rente a ninguno de noscltros:

En 1730. .f oseph Anclrcu, rrayor. ticnc utr horno dc

cocer c¿intaros que linda con "asagador" cle los gana-

dos y que sale a las eras de calle Agost.

En 1793, Francisco Amat, presbítero, ticne ttna casa

de habitación y nrorada. con sLl huertecito cr)tttigtl().

en la c¿ille clue sale para los Irolinos, linda ccln.luan

Francisco Rico y con alr.r-t¿tz¿tt'as del [:rtro. Sr. concle

de Puñonrostro.

Menor de F't'ancisco Brotot-ts cle Totrás tiene una

cas¿r de habitación y morada clue linda por las espal-

das con el mesón cle la villa y calle de la tienda.

I-a viuda de Cabriel .luan tiene Llna casa clue lincla

con horno de abajo. con la era grandc y con calle dc

dicho horno.

Fr¿rncisco Pastor linda con calle Mavor y calle que

baja a la plaza de la Clarnicería (llg. l3).
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calle Mayor

Bonifacio Tortosa Fco. Pastor

Joseph Pastor

.o
i.A
N¡:

ea(\-
?a
Oo-
l^.

.)a

plaza de la Carnicería

Irig. l3 - ('rcc1uis oricntati\'o r¡re clernuestt'a la proximidacl eristentc
en 1710 cntrc la calle Mavor ¡, la plaza dc la L¡rnicería.

Elaboración propia.
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Pl,rnos rt[.,\i-rz.\r)os

La lectura de los nranLlscrilos no es Llna tarea sencilla"

pcro esto)'convencido clc clrte elt t.lti caso valió la penar. Ba-

sándol'ne en ellos p,-rde realizar varios planos con el fln de

enrique ccr el estr-rclio y buscar alg[rn irtdrcio ciLIe tl]e llevara a

inlerprctal el plano dc 1778 de ttna m¿lltera dcterlllinad¿1"

[-a prirrera prucba consistió cn iocalizar la Casa dc la

Señoría (c1ue ocupa parte clel actual Ayuntarniento) conlo

reférencia a seguir y así liettar la plaza de Baix c'le propic-

t¿rrios en sus lugares cclrrcspondientes (fig. l4).
Dejo algunas cilias ett ciertas propiedac'les. esto cs, la

hoja en la clue se cncuentl'¡ E-sc pl'opictarirr (lentro del lit¡ro

de Ciraclor¿,r, para cllre pueda scn,ir y lacilitar la tarca a

fr-rluros investi gadores.

E,s dc gran utilidad a l¿r hora cie concebir los espacios

el hecho de que cada r"rnid¿rd construicla aparczca conro

casa o meclia casa. clepencliendo se-euratrettte clel attclto ett

cuestión cle c¿rda r-lna cle ellas y tratándose a veces de colls-

trurccioncs rie dos alturas indepcnclierttes cntre sí, comtl .va

ocurrí¡r cn la ¿rclual plaza cle Bair.
Aur.l con todo. cs realt.ltente clif ícil discñar ciertas áreas

dcl pueblo siguiendo estc rrétodo. MLtchas indicacioncs

de lindes resultan conf usas. Aclerlás. 1, por si llcra poctl.

a1-eunas calies prescntan t'nás de tttt¿t clenominació11, colrlo

es el caso c1e la caile Trinclucte. clue también se nol.tlbra

ct'lr.l.lc'r "calle de la pelota". [:stc tipo de it-tcottrellietrtc se

pr-rede con'rprobar clc la tlisnra l'nanera en otras callcs clLte

ni sicluiera parecen tcncr Irol.nbre propitt. const¿ttldo colllcr

"calle" o "callc qlle va a"..".
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Fig. l4 - Plano doncie alrarcccn lrrs r,ccinos cLlvas c¿ls¿ls daban a la
plaza lVlalol e¡r cl año 172(r. acicmirs clc Ia Clasa dc la Señoría ¡,cle la

VilJa (actuul Avuntamiento) [-uente: [-ibro c]e Ciraclora dc l7l(r.
Elaboración propia.
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LaplazaMayor, acfualplazade Baix, se constituyó como

centro poiítico y religioso durante el siglo XVll. Una vez

confeccionado el plano de la figura 14, me pareció opofiu-

no adentrarme en los Apuntes del presbítero Conrado Poveda

(1890-1940), pues en ellos se pueden encontrar numerosos

nombres de petrerenses que desempeñaron cargos relevantes

durante el sigio XVIll. En efecto, algunos de esos nombres se

corresponden con los vecinos descritos en el plano de la fi-
gura anterior. De manera que la consulta propició la creación

de un nuevo plano (fig. 15) y una relación de los vecinos más

impofiantes en la que indico sus cargos y, en aigunos casos, el

solar exacto donde se encontraban sus hogares, con el fin de

comprender mejor hasta qué punto era esta plaza un espacio

meditado para concentrar el poder político y religioso.

Mosén Tomás Rico, canónigo de la catedral de Ori-
huela y fundador del beaterio (1102) en la actual plaza

de Baix, que se encontraba en la casa que actualmente se

identifica con el número 4.

Juan Avellán y Rico, rector de la iglesia de San Barto-
lomé en 1122.Yivi6 en la casa delaplaza de Baix que se

identifica con el número 11. Esta vivienda fue ocupada un

siglo más tarde por su sobrino-nieto, el reconocido briga-
ciier Vicente Algarra Abellán ( 1776- 1839).

Pedro Maestre Pérez, hijo de Baltasar. Yivía en 1126

en 1a calle Trinquete, a la altura de la vivienda número I de

la actual calle Cánovas del Castillo. Era aicalde de Petrer

en 1J22, y por ello es incluido en la figura 14 pese a que

no residiera enlaplaza Mayor.

Bautista Planelles, regidor mayor de Petrer en 1713.

Vivía hacia el 1126 en el solar ocupado hoy por el edificio
que alberga la Unión de Festejos, entorno al número 12 de

laplaza de Baix.
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N{elchor M¿restre. regiclor segunclo dc Petrer en l7li.
Vil'ió hasta el año 17.10 en la llantacla C-'asa cle los Macstle
o Clasa del Mayorazgo, sita en el nírmcro 7 de la actual
plaza cle Bair.

Ii-q. ]5 - \,'il.lcr¡lacir¡nes politicas y religiosas cle los r ccirrr,¡
ilc la plaza l\1a1,or en el añg 1716. F-laboraciirn plr¡ri.r.
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Fig. i (r - Plano rcalizado a partir del libro clc Ciiraclora cic I 716. dorrtle

aparece Una plazil llamada "cle Cii". atcndicndo al apellido clc su Iccilrtr

r¡ás clestacacl-...loscph Clil. notario cur-os protocol()s se eitcLrclttralt e,l

cl Archiro cL'PI-otocolos Notarialc's dc N'lonórar. Aclcr¡lis sc dcdttce la

situacirin.le un horno de pan. el horlto de- arriba. ett l¡ illlcrscccii)n tle

calle i\la),or con la actr:al callc Ilonro \'1avor. Elaboraciirn lrr-opi¡.
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Fig. 17 - Plano tlc la rna¡rzana de c¡sas aiictadas por la obrr
rlc Ia nuela iglcsi¡ con los rccinos cluc la hrltitabirn cn 1726.

Esta nranz¡na cprcilaba entrc la plaza N{ar,or r, cl a¡rtiuuo tcmplo.
Irucnte: Lil¡ro tlc Giradora dc 1726. Eiahoracion prtr¡riu.
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Ur,l prs'r',t cl-¡\\'E

F:n cada casa que aparece compr¿tda o justipreciticla

en el viejo plano de 1 778. está el nonrbre del propieta-

rio. Cornparé estos nonrbrc con los qlre yo había ertraído
del libro c1c Ciiradora ¡rara discñttt'la ntanzana dc casas en

cuesticin (frg l7) y ue sentí perdido" pues ningitno de los

propietarios coincidia. PerTsé quc clur¿rnte esos cincLtcnt¡ t'

dcrs años comprendiclos entre 1726 y 1778. las vivicndas
pudie ron canrbi¿rr clc dueño. Mi obsesi(rn por encontrar ltn

dato c1r-rc sirviera de unión entre ambos docltrncrltos hizo

qLle pasara r.nuchas horas rer,isanclo el libro de Ciiradora

hasta que al fln cli con la pista clue csperaba.

Una de las c¿rsas cotnpradas que claba a la plaza Mayor.

segirn la nretrclria ¡r el plano era, con.lo he mt'ls l isto. dc Avc-

llán. sin nomtlre propio. pero se-aúrn nris cálculos esa vir,'icn-

c1a era prcrpicdad en I726 de la viuda de Joseph Cortés.

El dato cluc necesitaba la aventura en la clue estaba in-

nrerso lo encontré cn la hoja209 del libro cle Giraclora. flc
de volvel a decir ciuc desde la hoja 1,16 h¿rst¿t la f2-5 tan

stilo aparecen. entrc huertas y viñedos, clos itnicas casas"

Una c'le ellas está escrita cotno cligo en e I anverso de la hoja

209 1' dicc lo siguie,te:
"Don Visentc Avellan Gosalbes. c¿tss¿r c1e habitación 1'

morada sita en la Plaza rrayorcle esta villa del nombre dc

la Vda de -loseph Cortes clue de presentc lincla con cass¿r

c1c Balthasrr Vives con cass¿r de la Vda de .loscph Brotons

de thornas y por las espalclas con cassa de Pasclual Catala

y calle del Fos¿rr. y con dha Plaz,a."

Y en el margen izcprierdo apal'ece un¿r anot¿rción no rlc-
nos intcrcsante:

"E,sth cn la fábrica clc la nuev¿r Iqlesia".
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Retroceclicncio en el litrro cle Giradora. r,olr,í a revisar
las propieclaclcs clc la vitrda cle.loseph Cortés. Frrr el utargerr
izclLrierdo dcl tertr:r clue clet;rlla su casa en la plaza Ma1,'or.

se pucclc lccr:
"Passa est¿r c¿rs¿l ¿rl norlbre de Dn. Viscnte Avellan Go-

salbes en 28 clc jLrlio de I739".
Al parecer Vicente Al'ellirn Gosallres colnprci la cas¿r

a l¿r viucla cic.loscph Cortés el 28 dc-julio de i739; casa

todar,ía linclante ccln .loseph Brotons de 
-litot-nas 

¡, Pasc}ral

Cat¿rlá por las espaldas.

Digo al parecer porclue tras conocer ese dato e inda-
gando sobre la f¿urilia Avellán puclc comprobar ctimo cl
propietario clc csta c¿rsa l'aría depcndicnclo de la lirente clitc

se cor.lsulte" clc nranera qLre no clucda dei todo claro quicrn

fire cl irltimo propietario de la vivienda. es decir. a c1r-ré

rriembro dc la f ¡rmilia Al'ellhn Irace rel'erencia el ¡rlano de

1778 y su lnenroria (fig. lL)).

Fi-e. l3 - Dr'talle clel lrlaro antcrior duncle aparecc la r"ir icnda
clc la r ir-rdn clc .loscph Cortés.
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En cl censo de 175.1 aparece corno titular de Ia i ivien-
tia su sobrino Vicente Avellán Rico. clérigo de nrenores y

hennano del rector de la antigutr iglesia c'le San Bartolo-
nré. D. .luan Avel[án. Por coherencia generacional, Vicente
Avell¿in Rico. o incluso su hijo. quren en 1778 tenía 39

trrios, pudo ser el úrltinro titr-rlar de la vir,ienda marcada en

cl plano del srglo XVIIIcon el número 3 (fig.20).
F.n cualqr-rier caso. como decí¿r, Vicente Avellán Gosal-

bcs cra tío de ios Alellán Rico 1,'por consigLriente antr'-
piisaclo c'lel reconociclo brigadier Vicente Algarra Ar,'ellrin.

Auncpre en csta f¿rrnilia había algúrn nliembro vinculaclo a

la rcligiórr. estas generaciones lireron caracterizadas por

honrbres de lbrmación 1, distinción militar. Ilsla aplecia-
ción poclrá conocerse con profirndiclail en trnrr irrr estiga-
ci«in aún inéclita sobre los Avellán, y clue será irn¿l nruestr¿l

n'r¿is del incansable estudio sobrc los distintos Iina.jcs cic

re lcr,anci¿r en la histcrria de Petrer llevaclo a ctrbci conjun-
laurenle y dr-rr¿nte varios años por M." Carrlen Rico ¡r En-

riqLre N'lira-Perceval. miembro de la Acadenria Valenci¿ir-lu

de Genealogía y Herálclica.
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Transmisiones de propiedad
de la vivienda del plano de 1778:

ooCasa de Avellan, mercada"

Según ac1¿i notari¿il

clel -5 de enero cle 1696.
(APNM)r

Sc.uún cl libro
clc Giraclora tlc 1126.

(AMP)

De Vicentc Rico
pasa a

Juan Avellán Gosalbes.

De Vicente Rico pasa a la
viuda de Joseph Cortés y

más tarde a
Vicente Avellán Gosalbes.

Irig. 1t) - Transnrisioncs dc propicdad tlc la viviencla riel pllno
tlc I 77li: "('asu de Avcllan. nrcrcacla". F.labomcion ¡r',,¡i.1.

I lruentc': i)érez Nleclin¿r (199,5):1-rr lierru y lu contttnidod rurol tle Petret en el
.;iglo .Y/ll, p. 40.
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I-'ig. 20 - Dctalle del plano cic 177E. ''(lasa cic Ar ellan. tlcrcada". Casa

cle la antisLra plaza i\{a¡-or dc f'ctrer hahitada cn 172(r por la r iLrda cle

.loseph L'ortés ) trcce ¿llios nt¿is tarcle por la tnruilia,Avelián hasta tlue

lire dcmolida. Aclu¡l¡rcntt- transcurre por pa$c de este solar cl cotttieltzir

dc Ia caile La lglesia. (A.Nl.E.:Archir.o C'oncial de tilda. doc.917).
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III

TRAMA URBAI{A DE PETRER
A MEDIADOS DEL SIGLO XVIII
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RF,PRODUCIF,NDO A ESC]ALA EL PLANO DE I778

i-a elaboracrón de los planos en basc al libro dc Ci-
raclora dc I 726 y los clatos obtenidos aportarolt ciariclail

a la hor¿r c1e intcrpretar el plano de 1778. E,ncaltzaltdo la

invcstigación puclc cot'nprobar quc la tranzana cle casas

cornpradas ¡- clerribaclas no cra Lrua lrranz¿tna en sí lrtisrna.

El plano dc 1778 da a cntcnclet' c1ue el coniunto de vivicn-
clas adcluirrdas corl el 1ln de llcvar a cabo l¿r constrLrcción clc

la nuela igicsia cstaba rodeado de calles. Hn este cott.ittltttr

no aparecen detallaclos más vecinos que los afcctados por

la obra. Sin enrbargo. csta ltt¿utzana tut¡o ntás casas por slt

lado sur.
('on'lo he poclido contprobar. al sttr cle la vir.'ienda dc

la viuda de Joseph Cttrtés (nrás turde de Viccnte Avellárr

Cosalbcs) había cuatro medias cas¿rs dando sus fachaclas a

calle At¡adia. con.ro rnuestro en el plano (lig. 17). De tn¿r-

nera LILIe la calle N'layor ciiseñada en el pltrno de l77E y
cluc lo recorre dc arriba a abajcl por slr lado derecho no es

Lrna callc hoy desaparecicla. silro cluc se corresponcle cott la

¿rctual callc Obispo Fray Andrés Balaguer.

Por otra parte. siguicndo l¿rs altotacioltes cle los tr/trge-

nes izcluicrclos. pude sabcr rlue Balthasar Maeslrc aclquiriti

clos nreciias casas de es1¡ rlistnlt rrlAltranrt. convirtiéncJolas

en ulr¿l irnic¿r vir"iencla:
"Una casa en la Villa cle Petrel dc los itenrs clc igr-racicr

C'arbonell ¡,'c1c Joseph Dura clue al prescnte lind¿r con casa
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de la viucla dc luis cle amaro. con casa de D. VisenteAvc-
lliul r e on tlrrs ct llcs".

Sabienclo que la r"ivienda claba a dos callcs y observan-
clo el ¡rlauo realizaclo (li_g. 17), es cle suponer qllc sc trat¿i

c1e la casa rr¿u'cada en cl plano de 1778 ct'rn cl núrnelo 7.

pcse a quc no se dentreslre en cl libro clc Giraclora clue

fircra adclr-riricia posteriorrtente por Francisco Rico. uItinro
propietario de ésta.

Sí se puede hallar otra persona cou estc misl.l-ro apcllido
que conrpró en llT l la casa del rlosélt Juan C'ortcrs. rector
de Albater¿i (fig. lzl).

"Pasa csta cassa al Itern del Dr. Juan Francisco Rico en
22 de nraio de I 77 1 "

Ilabla de la propiedad cllrc aparece cn el lado izcluierdo
del plano de 1778. sita en calle de Rico. hacienclo csquirra
con lo que hoy cs calle La FLrente y cn la que sc lee "Clasa

c'le Abitaci(rn del Dr. Rico".
Tenicndo en cLlcltla toclo lo nontbraclo y colrociendo las

nredidas aportaclas por la mcmoria sobre la antigLra islesia
y su plazueltr. cs posiblc conli-eurar con cierto rcalisnto e I

plar-ur clel corazón de Petrer a mecliados del siglo XVIII
(fr-s.21). pues son sabidas Ias dimcnsiones clc los elell-rcn-
tos urbanos que abarcaba además de los rnás irlportantes
de la l'icja iglesia. y como Itclt'ros visto, cont'lcicios a 1rar,és

de tcstinronios grálicos y docr-u'nentales de la época.
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PI.¡z¡ MAYOR

Casa de la Villa
y de la Señoría

ESCATA GRÁrtca
0 acn
!-=t:i

Fig.2l - PIrno clc las intrecliaciortcs cle la untigua iglcsla tle Petrcr

¡ nrediacii¡s dcl siglo X\,'lll^ basado err el libro (le C;ifadora

y cn las nrcdidas aportadas por la trretloria de J plano de i77E.

reprocluciclt'r aclrtí a escala. Elaboracitin propra.
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Pr-¿z¿ YlayoR

E:ICALA CRÁllCau 1'0 ,rrc
I i-lr.2l I)lano elr cl que se establcce la supcrposición clc la actual

ielcsia de Sarr Bartr¡lor¡é sobre la antigua tmnr¿r urbana.
l. l¡1r,,¡.;¡i. ju¡1 

¡r¡ r rpr,r.
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LAS CALI,ES PERDII)AS

Clomo es sabiclo. Lura \¡cz ccll.ttpradas las casas af'ectadas

por la obra c1c la uueva iglesia parroclr,rial. luerott clerriba-

das. ¡, el l2 de at¡nl de 1779 colttenzaron las obras cle la

primera fase en la qr.re se constntyó la lhchada. la ttave

ccntlal y las capillas. respctando ei l'ic'jo tetn¡rlo ltasta sLt

posterior clenrolicitin en i782. Así nos lo cueltla cl presbí-

lero Conrado Pol'ccl¿r en sLls A¡ttrtttr'.s. quictt tittnbién infiir-
r.na dc qr-re el día l3 cle agostct de 1783 f'Llc t-¡enclecicla est¡

prirrera fiise. De m¿urera clue el proceso irticial cle la cotls-

tnrccirilr del nuevo tetnplo no debel.t.los irttaginarltl cotl la
explanacitirt total clcl terrelto qttc actttaltrcttte ocupa.

Dicho csto y siguiendo los dctalles ciel plano de 1778.

cle su r.nemuna 1' recopilando los clatos ertraíclos del libr«t

cle Ciraclora, hay que ciecir c¡ue con la obra dc lii ltrte'n'¿t

iglesia desaparecieron efectil'at'ltente clos c¿rlles: cl calIizo

clc la Iglesia y la calle del Fosar Nttevo. Dcl t'l'listl.tct t-l'lc¡dcr

naciri r-rna uueva: la actual calle de 1a Iglesia. Aparte. otras.

firer¿r cle la zona al'ectacla []or esta obra. debicr-ott sLtliir

camlrios en sLls ¿tnchuras y. desde luego. del¡ierolt pcrderse

rccovecos quc a las puertas del siglo XIX ya desaparecian

buscando la perspectil'a y la rcctittrd. L.as calles ciertatl'lct'l-

te pcrciiclas. colxo apLrntaba. eran estrechas. LJna trallsctt-

rría entre la anterior iglesia y la tlanzana cle casas colllpra-

clas y otla era la continr"liclacl de este callizo en clircccion

sur. qLre clebió transcurt'it' scgttt'lttttettte por cl paticl trascrtl
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de ia casa con cuprrla sita en callc Cura Bartolomó Muñoz
n." 3. Dc csta I iviencla hablo nt¿rs adelanle. pllcs aunclue

sLr c[r¡ula guarda similitud con las cúrpulas ire,-1r.rcñas de lir
iglcsia ¡,en el dintcl de su pucrta aparecc cincclado el añt¡

1779. no sabemos cLrirl firc su razón dc ser ni por clLré lue
ct'rnstnrida a la par rluc el nuevo tcrnplo.

Muchas apreciaciones se n.rczclan colt la scns¿rcitin c1e

qLrc, en sus orí-{cnes. las t.r-l¿rr.rzanas cle casas levantaclas
ba.jo Ia actual callc Mayor así con.ro la vieja iglcsra, siguie-
rou el n-tismo trazado de la l'ía. Aúrn ho¡r sc puede aprcciar
esta consideracitin tenicndo del¿rntc un plano cat¿lstral cle

la zona (llg. 23).

Fig. l-1 Plano catastral clc lr zona cn cLrcstión en el c¡uc sc aprecian las

lineas prralclrs a la callc \{¿yor-. Fuentc: Scclc Llt-ctrriltica ilcl Catastro.

NotZ
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C,rt.t.e Btlt¡tttn,r v P1..\7-,\ ori Rtrl'-l¡i,t

Sigr-rienclo los propielarios cle casas de la caile Boclttera

entenclí clLlc parte cle esla vía. y qtre dcbió segulr csa ll'lis-

nra línea recta. fite rnás tardc ocu¡lada por vivienclas lla,v

c1a1os sutlcientes dentro clel anligut'r libro de i726 cotllir

para pensar elt cllle la callc tenia conerión con la plaza en

la quc se ct-rcltcntra la c¿rsa familiar del escritor Azorin (cit-

llc Obispo Fray Anclrés Ralagr-rer) y a sLl vez cotl la actual

calle I:[orno MaYor. Tan sillo clos vivicudas. cmplazaclas

en "c¿rlle etnpedracla". separaban la calle Boquera cle dicha

plaza" conocida entonces coulo plaza de Ru1 lna (flg' 2'1)'

Fig. 1,1 - Ilclaciirn dc plopielnrios dcl lado norte clc la calle Boqtrcra

en 172(¡. ['t¡siblc ct¡nexiól¡ entre ósta y la aclttal calle Horrlo N{a¡'or'

Fuclrtc: l-ibro de Ciiradora dc 172(r. Elltboracititt ¡rrt'pirl

calle Mayor

Vda. de lVelchor Monso l\ledia casa

Vicente Garcia N/aYor N/edia casa

Joseph Bernabeu l\ledia casa

Hros De Juan Garcia Paz Una casa

Menores de Juan Molla menor lVedia casa

Bartolomé Juan de Francisco N/edia casa

Pedro Payá de Gabrrel J\,4edra casa

BartoLomé Cuesta lVedra casa

Grnés Rodriguez Medla casa

Vda. de Juan Eodríguez N/ed a casa

calle Cuatro Esquinas
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l-ig.2-s - Posible prolon,uación de Ia callc Borluera cn 1726.

Elaburación pro¡ria.
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CALLIZ() (c,rr.lc) Dtl l.^ I(;LEst,\

Segirn la r.ucmori¿r del anti-qr-ro plano, tetria "ll palnlos

de ancharia". pclr lo qlre se clcduce qLte tenia poco tlás der

rlos luetros. Rcspecto a sr-r longitud, recorría todo el l¿rter¿rl

oestc cie la antigua iglesia y, desde lucgo. tttvo continLtidacl

direcci(;n sllroeste aLtnqlie con otra dcnotlinaci(rtt. Ternli-

naL-ra, tras pasar la iglesia en direcciólt norte, ett cl cal¡i-
no ,,1e1 Salitre, lo c¡ue hoy es c¿ille l-a F'ttenle. Del lnismo

l-l-rocio, la calle paralela a ésta y linciante con el otro l¿rteral

dcl templo también recibió este nor]rbre.

Fig.2(r - Fotogrilfía aérea dc la iglesia de San Blrrtolotllé. inclicandt¡

cl rccorriclo aprorinraclo qttc preserrtó cl callizo dc la Iglesia.

cie clos tttciros de atrchttra.
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C..rr.r.r.. »nt. Fos,ur Nt l.to (l,l oln.r c.\r.l.u NI.,rlon)

Conro se ve. cl cal lizo de la lglesia fue una calle c¡ue

en el plano dc 1778 tiene la indicación "sigLre a otras y al

calrpo". danclo 1t cle su continr-riciad rnás allá del tcnrplo.
Al igual qLle ocurre con la intcrpretación de estc callizrt.
ha,v algírn qlre otro rnotivo quc condr,rce ¿r vislur.ubrar su

continuidacl dc una lt-l¿utera determinada. Sc parte de la

merloria dcl plano v se comprlleba Lln¿l clistallci¿r en rcla-
citin estc-oes1e que el autor rlic'le en 97 palntos parl sitLur'
ei callizo. Respecto a esla distancia. cxisten ltrrntos coin-
ciclentes con las líneas paraielas a la ¿rctual calle N{a1,ur y
nrarcaclas por las propieclaclcs de las r,ir,'ienclas (lig. 23). Es

[icil sLrponer r-ru¿r callc transcurrienclo por el patio trascro
de la casa con cúpula (tig 27) 1, descmbocando en calle
Obispo Fray Andrés [3alaguer. Concretamenle en cl laclo

izqr-riercio clc la casa lantiliar de Azorín. rnirando sLr laclta-
d¿r. E,s posible. colno cligo nrás aclelantc. que se le conocie-
ra couro "calle ciel Fosar". pero su nombre consta en 172(r

corro calle Mayor. Me 1'ra|eee intpotlilnte resaltar rlLle esta

cicnonrinación lt-re atribuida a lrás de una bifirrcación o ra-
mal c1e la única calle Mayor cpre ha llegado a nucstros días.

Hoy podcmos ver el ejenrplo de ia callc Altico. que abetrcir

con cse norrbre varias direccioncs de la ntisr-na.

C.rr.r.r,. rru Rrco

Se currcsponde con la mitad del lateral nnrte de l¿r ac-
tual islesia cle San Bartolonté que cla también ¿rl Itorno ro-
nr¿ll.)o conserr,'aclo de villa f'}etraria. lrn el libro clc Ciiraclor¿r

const¿r conro calle cle la Plaza y conto calle clc la Fuente.
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¿llu'lrllre en esa época tanrbién se le conocia popularurentc

conro "calle clue baja cle la Iglesia". La fiunilia Rico cle-

bió adcluiril varias cas¿rs cn esta calle entrc 1726 y l77E^

pucs cn el vie'jo plano aparccen suflcietttes rccinos ct,rn

este apellido colno para dal nombre a la vía ¿r flnales dcl

sielo XVIII, segurarrentc cle la ntano del Dr. .lltan Fr¿rncis-

co Rico. su r'ecino más clcstacacio.

Otro ejerrplo de fanrilia c¡rc acabar'ía dando Ironrbre ¿i

una c¿rlle es la tamilia Ho1,os. Aunc¡ue durante el siglo XVIII
se cor.locicra a ia actual calle Pedro Rccluena como callc clcl

Horno de Abi¡o^ flc a prirneros del siglo XIX clrando pasó

a clcnorninar-se calle de la [:ra. Sin etrbargo. a trccliacios de

csta r.l.risr.r-l¿r centuria, pasó a scr conocicl¿r cotlo callc I{o-

1,'os. dcbiclo a qLrc en el innruebie clLrc cn la actLraiidad oclipa

el n." (r o cluizhs el 8. viviri varias genct'aciones una dc las

lirmilias petrerenscs nrhs ric¿rs de la época. --v clLre fLre la de

Pcclro lloy'os N4arín y más tarclc la de su hiio ManLrcl.

C,r r. r.r, A r¡..r,ni.r,

Se tr¿lta cicl tramo cle la calle Clura Bartolomé Muñoz
que clesernboca en plaza cle Baix. E,ntre l97l y 1973. éste

y otro tranro clue conc'lucía cie la callc Boqr-tera a la plaza

cle Dalt fireron unidos en Lrn acto de cirr-rgia urb¿uta, satisf¿r-

ciendo las necesiclacles de rne-jora en la con'rut'ticación con

el cenlro clel pueblo. Clon-rcr expuse. la nranzana de casas

eristente entre la plaza Mayor y la antigua iglcsia ocupti

partc cle las escaleras de 1a rglcsia actu¿rl. ¡lor lo qrtc estit

calle puclo tener cn sus orígeues menor anchur¿r.

La c¿rsa Al¡adía, clllc ya claba noubre a la calie en 1726.

cstaba en el ll'lisr.no er.nplazamicnto elr el que se encLtcntra la
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actual. en los núrntcros,l y 6 cle la calle Cura Baftoiolné Muñoz.
Sospecho que el cclliclo no dejci ni-urca cle usarsc corno tal.

Rcs¡lecto a la viviencla de esta calle c¡ue en la act¡-raiidacl

se identillca con el rrúruero 3 y qLre osteltta una c[rpula en

su te-jaclo, no se eltcLlentr¿r clocul.l'ientación cluc pueda acla-
rar cual fire su r-rso y si rcalmentc lle constrLrida al misn'lo
tienlpo rlue la printera fasc de la actual iglesia" collto sc sos-
pecha. Sin eml-iargo. y corxo he podido cor.nprobar (frg. l7).
esta viviencia ft"re ievantada en ci solar antcrioniteutc ocllpa-
clo pol trcs casas: una de ellas, la del rnosén JLran Vlollá.

Mosén JLran Moll¿i aparece cn el libro de Giradora
conro olrra pía. Gracias a valiosas aportaciorres. collo l¿rs

clc Sabina Asins en su libro El pcri,soja usrot.io ufen.u:oclr¡;
Ditilogo cnÍrc c! hr¡ntbre .t' al netlio tn Pelrer (:1lit:unfe ),
sabernos cl volullcll de propiedades que tLtvo cste presbí-
tero. ¿rsi collo rlLlc firndó por tesl¿lntcnlo la Aclministración
clc Salr Bonttacio en e I año 1752.

In cl Anliguo Régirrelr posccr Lrna eapellanía su1-ronía

runa práctica inintcrrr-lt'r'rpicla por la c1tre. a través de tcsta-
n.ientos. personlls r,incuiadas a las iglesias rccibían [rienes
con la condicitin de oflci¿ll' un ltúmcrcl deterntinac'lo clc nti-
sas al año. Las obras pías. o flnciaciones piaclosas, cran de
n¿rturaleza sintilar. con Ia ciifi:rencia clc clue tanrbién atcn-
dían a persouas sin corrida, enf-ennas o huórfánas, clanclc'r

ocupacicir-t ¿r Lln gran núrtrero de cclesi¿isticos. llran ntuchas
las personas qLre de,jaban la totalidacl o parte c1e sus hacien-
dars para la creación ilc lirndaciones que sc ocr-rparan de los
nrás neccsitaclos. e incluso p¿lra la crcación de escLlelas. En

este caso" el fi-ulclador .luan Mollir, qLrien llegci a acuntLrlar
rrás cle tres lrectáre¿rs. pudo scr eI prontotor inicial de la
singular .u.ivienda clc la callc ClLrra B¿rrtolomé Muñoz cor.l

cl lin clc clear Ltn convento, un hospicio c'r cluién sabe si una
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casa-escuela. En este sentido, Ia casa con cúpula, además

de ocupar el solar en el que se encontraba la casa del mo-

sén Juan Mollá, abarca también los solares de Joseph Soler

y Bartolomé Payá de Gerónimo (fig. i7). Respecto a esto,

algunas de las tieras que figuran de Bartolomé Payá de

Gerónimo dentro del libro de Giradora tienen la siguiente

inscripción en su margen izquierdo:
"Pasa (...) al nombre de la obra pía de M. Juan Mollá

en I de Junio de 1801".

Para esta humilde teoría que expongo, el hecho de que

no existan referencias al uso y funcionamiento como obra

pía de esta casa construida en lll9 puede deberse a que

se viera afectada pocos años después por las leyes de des-

amortización, como la llamada Ley Madoz, y al incum-

plimiento de estas ieyes por parte de las administraciones

petrerenses para que los bienes eclesiásticos no pasaran a

nombre del Estado, tal y como apunta en su libro Sabina

Asins en referencia a los expedientes de amortización del

Archivo del Reino de Valencia:

"Al cotejar estos datos con los que facilita el Ayunta-

miento a la Comisión de Amorti zación a partir de 1 84 1 , se

observa un importante desfase en la extensión y el número

de las propiedades, así como la ocultación por parte del

Ayuntamiento de las propiedades de varias Capellanías y

Obras Pías, algunas de las cuales se escriturarán incluso

en el año 1926".

Esta consideración es corroborada al comprobar en la

Sede Electrónica del Catastro cómo la construcción de la

iglesia consta del año 1783, año en el que acaba la primera

fase y, sin embargo, la casa con cúpula construida supues-

tamente a la par que el templo, aparece del año 1895 sin

nombrar que sea una vivienda, sino un almacén.
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Lo dicho hasta aquí por mi parle no es más que un in-
tento de anojar luz sobre el sentido de esta casa peculiar
cuyo pasado más remoto es tan desconocido para nosotros
como para sus actuales propietarios. Lo cierto es que si la
vivienda se construyó para albergar actividades religiosas
y caritativas, pronto pasó a ser subastada o vendicla.

Fig.27 - Fotografía tomada desde el patio trasero del inmueble
de 1a calle Cura Bartolomé Mr-rñoz n.o 3, casa con cúpu1a construida

en 1779 por donde aproximadarnente transcumió la desaparecida
calle del Fosar Nuevo, también llamada Mavor.
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DE VUEIttA At, CLOQUIS DE IIERNAIIÉ

Las calles clel centro neurálgico dc Petrer duranle cl

siglo XVlll. aunqLre ya presentaLran i-itr trazado deflnido.

no tení¿rn el Ir-tisn-to nútnrero cle inmuebles c1ue en l¿r actlta-

Iidarl. Muchas vir"ienclas disponían de ttn peqrteño hucrto

contiguo a ellas y. además, existen casos denlro del libro
cle Cliradora de 1126 corlo el cle la calle Btlciltera, a la c'¡ue

pr)r sLr laclo sur daban varias huertas. manifcsratrdo ttna rtr-

banización parcral de la vía.

Dentro cJc las localizaciot.lcs aproximadas. t'tle gltstaría

eurpez¿lr con la ntás intrigante dc todas. Se trata del "Fo-

sar nuevo", y así lo cita José M." Bernabé. Como di.je en

el capítLrlo clcclicado al croclttis qLre rcalizó cn 1985, clc'ja

r-rn apunte incluietante sobre la manzalla de casas a1'ectaclas

por la obra dc 1ll9:
"6. Localización aploritrtacla de calles: QLre baja dc

la pltrzuela de la lglesia Vic'ia a la Plaza cic Abaio. Del

Fosar nnevo".
Cor-r-ro hen.tos visto ¿tnteriorlnente, cn el texto corres-

ponclicr-rte a Viccnte Avcll¿in Cclsalbes. se lee:

"Classa (...) sita en la Plaza ltrayorde esta villa (...) por

las espalclas con cassa de Pasclual Catala y calle del Fosar.

¡, con dha plaza".

Esta descripci(rn es dcl ¿rño 1739. Sin cmbargo" cttando

la propietaria era la viuda dc .loseph Cortés. se registró etl

1726 sin not't-tbrilr en niugÚtn molrento el ténnino "fbs¿rr".
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Así rrisnro. Ia casa contprada y lindantc con ia antcrior era
l¿r clc Pascual C'alal¿i. qut: se registró t¿irnbién eLr i72(r clicien-
clo simplentcnte clLle linclal¡¿r "con Plascta de la iglesia""

En el tcxlo de 1739. la conra tras la palabra "lbsar'" pue-
cle si_qnificar qLre la calle nornbracl¿r estuvicra a las cspaldas
rle Ia vivicnda. sielrclo nt¿rs [¡ien la calle a la clire claba la

casa de P¿rscuai C'atalir.

La localización clel lbsar en lletrer se sitLraba en el Pa-

seo de llr Erplattit«llt. eortl() postet'itrt'Cs ltr.tt[rt.iol'tcs llt'rlil(rr-
lcigicas han venido contin.ltanclo a lo largo de ios años. Sin
etrbargo. existe dentro de I libro cle Giradcll'¿t e stc caso es-
pccial donde se nontbra "fbsar" cuaudo 1a zona reftrida
está muy próxima a Ia plaza de Bair.

Es posible clue el senticio cle csla denoutinaci(rn resid¿r

cn el hccho cle cltre Ios Itabitantes ntás Itun-tiicles dicran se-
pultura a sus thllecidos en la anligua plaza cic la Iglesia.
prírclicrl rlLle se ha clellostraclo en otros pr-reblos cerc¿rnos. A
las personas nrc'jor posicionadas soci¿rl v econrin.licamen-
te se les daba sepr-rltr"rra dentro de la iglesia. 1-lcro dr-rrtrntc

cierto tienrpo puciieron ser enterrac'las tamtlién cn la anti-
gLra plaza así col'r¡o cit el solar cle la ¡rrintera tasc y hasta la

construcción del ccntenterio viejo en I 8 l (r. conscientes de
clue el subsLrelo clel antiuuo terlplo sería rcntovido tras sr-r

it'ln-rinentc clcrribo. Conterlcts con clLlc fituros cstudios o
actuacioncs arciueológic¿ts cn la zona puedzut clar con cste
"ttrs¿rl nuevo" citado por Bernabó.

Una indic¿rción de su ct-o(luis rlLte n() pLredo comparlir
es la cpre ¿rfécta a la plaza de Dalt, citada corlo "plaza de
Arriba". Estc noutbre no ap¿irccc en el libro de Giradora clc

1726, sino en el cle 1820, por lo cluc sería r-rn siglo rrás tar.de

cr-r¿rndo a lat plaza de Dalt se la conociera fi¡rr-n¿il¡nentc collto
"plaza de Arriba". La denontinaclón citada en 1726 por es¿l
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rou¿i es "plaza cle la Carnicería". lt la qtte sc llace rel-crctlci¿t

hast¿r cn siete ocasiones. Su elidentc plorinticlacl cotl calle

Ma¡,or v con el nresón dc la r,'illa hacc l'uás c1r-rc probablc csta

curiosa clcnon'tinacitin de la actttal plaza cle Dalt.

Pur írltirro, y volviencltt a suntergirlttc en el croeluis

discñaclo por .losé N4." Ilcrnabé en 1985. rcpasé la lrallla

ltrbalta clr-re detallti )' el rcsto cie irrclicaciolles sobre iocali-

zacioncs aproriuaclas cle ia l'illa. C.on cl estLrclio del libro

de Ciiraclora. enticnclo qLte los líntites cle la poblacitin etl cl

crocluis dc Benrabé est¿ut corrcct¿rlttetttc cleflllidos. f abe

cclrrcgir la intcrpretacicin clel gráfico clue afccta a la allti-
gua iglcsia (lig. 2S). rolvienclo a recorclar clue cl iuvestiga-

clor nt¡ llcgri a conocer el plano cle I778 pues" cottto dije. sc

publicó cn el año 19c)9. Además. y pesc a tllte cottligltrar
las r-nanzanas de casas sigr-ricnclo ltts lcrttls caiastrales lltl

es Llna larea scncilla. sc intul,e la localizacitirt de alg[rn cltre

otro lugar cle iutcrcls y digno cle ¿iñadir (tig. 29).

l8 - Ziln¡ cn cL¡estión

nroclil'lcada alrora etr

del crocluis

ul]() IlLlcVO.
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de .losé N'l.'' Bcrnl[¡é
(1'csrrr. I t)85).
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PETRER A MEDIADOS DEL SIGLO XVI¡I
Diseño de José M.a Bernabé y ManueI Vitl.ena

-

!- B. lrLo

I

Hue.tas

1. Casa de [a Vitta
2. Casa de [a Señoría
3. lgtesia
4. Beaterio
5. Abadía
ó. Horno de arriba
7. Batsa
B. La fuente, con saIida

aI saIitre
9. PortaI de [a Virgen

cAsI/[Lo

b
10.5ate a Ios moIinos
11. Ptaza de Gil.

12. PLaza de [a Carnicería
13. Plaza de Rufina Io de CortésJ
1t*. Plaz de [as Cantererías
15. P[aza de La lglesia
1ó. A[mazara vieja
17" A[mazaras de [a Señoría
1 L PortaI de San Roque
19. Locatización aproximada deI

CorraI de las Campanas

Fig. 2t) C roc¡uis dt Pctrcr ¡ nrediarlos ilcl srglo XVlll.
p¡rlicndo dcl realiz¡tkr ¡rol José \4." Bernabó en l 9¡i5.
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EPÍLOGO

Una de 1as jomadas que dediqué de manera intensiva a

estudiar el libro de Giradora duró unas doce horas e hice

las mínimas paradas de descanso. Esa madrugada serían

aproximadamente las cinco y cuarto cuando decidí acos-

tarme. Me sentía abatido. Después de haber hecho planos

y cálculos, recordé haber escuchado que en ese libro no

encontraría nada de utilidad.
Al día siguiente, y tras unas cuantas horas más de dedi-

cación, encontré un propietario que daría vida a esta inves-

tigación: Vicente Avellán Gosalbes. Su texto es el único

que pude hallar dentro del libro de Giradora de 1126 en

relación a la obra de la iglesia que se pretendía construir

y, en este particular, fue fundamental para comprender las

dimensiones de la desaparecida manzarra de casas e inter-

pretar correctamente el plano de l71B aun habiendo anali-

zado su memoria explicativa.
La historia de Miguel Amat resultó ser, sin quererlo,

el inicio de esta aventura. Cuando murió, las luces que

alumbraban su nombre también se apagaron durante un

tiempo, como las de tantas personas que acaso alguna vez

brillaron.
Hoy pienso en todo 1o ocurido durante esos meses y

recuerdo haber sentido la grandeza con la que debió sonar

la campana de aquella pequeña iglesia. Creí sentir las bue-

nas intenciones con las que se debió construir la casa con
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cúrpula. Senti las utirad¿rs que colt gcsto nnti-{t-ro r.,i_oilaban

Ias nubcs. per-rcliendo de la tierra cluc pisaban y que hoy pt-
salr-ros. cl peso del tientpo a 1rar,és de tont-rcntas clLte sc rc-
piten perlectantente igLrales en cl transcurso de los sielos.

Porcluc en la l'icla a vect:s l'iene a la ltentc el leve rc-
cLrerdo cle callcs sin nrtnrbre. de pcrsonajes ¿rnónin-ros con
historias qLre al flnal niLllca c.rislicrolt I c¡rLc lrrotan en no-
sotros por nucstro pasado de arados. en inn¿rtcls gcstos y
repeticlas sensaciones ante la lluvia.

Petrer. 16 de f'ebrero de 2013
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