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A SAN BONIFACIO, , 

MARTIR 

Para la fiesta, ¿qué mejor bandera 

que tu imagen sangrante y dolorida? 

¿Dónde aliento mejor para su vida 

sino bajo tu sombra hallar pudiera? 

Nuestra fe en ti no puede ser quimera 

entre dudas y olvidos diluida. 

Ha de alzarse, valiente y decidida, 

contra el confusionismo que hoy impera. 

Acrece nuestra auténtica alegría, 

nacida de la fe sin mezcolanza. 

Dadnos, patrón, más fe, más, cada día, 

que un torpe escepticismo nos alcanza 

y la fiesta, sin ti, jamás sería 

este río de luz y de esperanza. 

E. Amat 

(1971) 
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A ño tras año, la primavera 
inunda de sentimientos nues
tros corazones y con fuerza 

renovadora nos llena de vida . Todo 
un año de trabajo y sacrificios estalla 
y convierte a Petrer en un lugar idíli
co donde los sueños se hacen reali
dad. Es el tiempo de nuestra fiesta, 
que nos hace vivir entre la ilusión y la 
realidad, entre lo cotidiano y lo ex
cepcional, entre lo humano y lo divi
no, en una sociedad que se nos mues
tra más unida y solidaria. 

Y año tras año, este tiempo es 
anunciado por los sones de pasodo
bles y marchas, por la música que, co
mo elemento catalizador de nuestras 
emociones, hace explotar en todos 
nosotros la alegría de la fiesta . La 
música es el alma de la fiesta, lo que 
le da vida y es imprescindible para su 
desarrollo. Ahora bien, quien la hace 
realidad con su esfuerzo y sacrificio 
son los músicos, las agrupaciones mu
sicales y bandas, que por ello mere
cen nuestro respeto y admiración. 

Este año 2005 la música es más 
protagonista que nunca porque la 
Sociedad Unión Musical de Petrer ce
lebra su centenario y la Colla El Te-

. rrós su 25 aniversario, y a las dos so
ciedades debemos felicitarles por su 
labor en favor de la cultura y la fies
ta de nuestro pueblo y desearles un 

Editorial 
José Andrés Verdú Navarro 

Presidenre de lo Unión de Fesrejos Son Oonifocio, Mórrir 

futuro igual de brillante que su pasa
do. La Unión de Festejos estará siem
pre agradecida por su apoyo y cola
boración durante todos estos años, 
en los que en muchas ocasiones han 
antepuesto los intereses de la fiesta a 
los suyos propios. 

El 2005 es también importante 
para Petrer porque se celebra el 
centenario de la primera abandera 
da, cien años de la mujer como fi 
gura central de la fiesta. Durante 
este tiempo la mujer se ha incorpo 
rado a la fiesta de forma gradual, 
sin prisas y sin conflictos hasta con
seguir su completa integración, a la 
vez que cambiaba su estructura, ha
ciéndola más abierta, más participa
tiva y mucho más brillante . La mujer 
es hoy más imprescindible que nun
ca porque no sólo sigue siendo 
quien conserva, acrecienta y trasmi
te en el seno familiar la tradición de 
nuestra fiesta sino que, además, es
tá totalmente involucrada en su 
desarrollo, a través de su participa 
ción activa en los festejos y en tare
as de organización y dirección . Por 
todo ello el día 7 de mayo Petrer ce
lebrará esta efeméride con una se
rie de actos que girarán en torno a 
nuestras abanderadas y que alcan 
zarán su momento más emotivo en 
el desfile y posterior homenaje en el 

parque Nou d'Octubre , en el que 
participarán más de 500. Y ese día, 
la fiesta y nuestras abanderadas nos 
necesitarán y debemos estar con 
ellas en la calle participando, crean
do un ambiente de celebración es
pecial, demostrándoles el cariño y 
admiración que se merecen y de esa 
forma conseguir entre todos que el 
día resulte inolvidable. 

Para la realización de todos los ac
tos programados está siendo necesa
ria la colaboración desinteresada de 
muchísimas personas, instituciones 
locales y provinciales, colectivos y 
gentes que con su esfuerzo hacen 
realidad lo imposible. A todos ellos 
gracias. Igualmente gracias a nues
tras abanderadas por la ilusión y el 
esfuerzo con la que están preparan
do esta celebración. 

Felicidades a los Estudiantes que 
están celebrando su 75 aniversario de 
forma brillante y que, en un año tan 
emblemático, han sido la primera 
comparsa en nombrar a una mujer 
como socio de honor. 

Para finalizar desear que el jol
gorio, la alegría, la emoción, la mú
sica, la pólvora, la amistad y la devo
ción a San Bonifacio llenen nuestra 
alma y que como una gran familia 
vivamos la fiesta con intensidad. 
¡Bones testes! 



A ny rere any, la primavera in
unda de sentiments els cors 
de tothom i amb forc;a reno 

vadora ens ompli de vida . Tot un any 
de treball i sacrificis esclata i conver
tix a Petrer en un lloc idíl ·lic on els 
somnis es fan realitat. És temps de 
festa , la nostra, que ens fa viure en
tre la il ·lusió i la realitat, entre el 
quotidia i l'excepcional, entre allo 
huma i allo diví, en una societat que 
se'ns mostra més unida i solidaria. 

1 com cada any, este temps és 
anunciat pels sons de pas-dobles i 
marxes, per la música, que com ele
ment catalitzador de les emocions fa 
explotar en tots nosaltres !'alegria. La 
música és l'anima de la festa, li dóna 
vida i és imprescindible per al seu 
desenrotllament . Ara bé, qui la fa 
realitat amb el seu esforc; i sacrifici , 
són els músics, les agrupacions musi
cals i bandes, que per aixo mereixen 
el nostre respecte i admiració. 

Enguany la música és més prota
gonista que mai perqué es celebra el 
Centena ri de la Societat Unió Musical 
de Petrer i el 25é aniversari de la Co
lla El Terros, a ambdós hem de fe lici
tar-les per la seua labor en favor de 
la cultura i la festa del nostre poble i 
li desitgem un futur tan brillant com 

fou el seu passat. La Unió de Festejos 
estara sempre agra 'ida pel suport i 
col -laboració durant tots estos anys, 
en els que en moltes ocasions han an
teposat els interessos de la festa als 
seus propis. 

El 2005 és també important pera 
Petre r per que celebrem el centenari 
de la primera abanderada, cent anys 
de la dona com a figura central de la 
festa . Durant tot este temps la dona 
ha anat incorporant -se a la festa de 
forma gradual, sense presses i sense 
conflictes fins a aconseguir la com
pleta integració, al mateix temps 
que canviava !'estructura, fent-la 
més oberta , participativa i molt més 
brillant. La dona és hui més impres
cindible que mai, per que no sois se
guix sent qui conserva, acreix i trans
met al si familiar la tradició de la fes
ta, sinó que a més a més, esta total 
ment involucrada en el seu desenrot
llament, a través de la participació 
activa en els festejos i tasques d'or
ganització i direcció. Per aixo, Petrer, 
el dia 7 de maig, celebra la seua efe
mér ides amb una serie d'actes que 
giraran entorn de les nostres aban
derades i que aconseguiran el mo
ment més emotiu en la desfilada i 
posterior homenatge en el pare Nou 

d'Octubre on participen més de 500. 
1 eixe dia, la festa i les nostres aban 
derades ens necessiten i hem d'estar 
amb elles en el carre r participant , 
creant un ambient de celebració es
pecial, demostrant l'afecte i admira 
ció que es mereixen i d'eixa forma 
aconseguir entre tots que el dia re
sulte inoblidable. 

Per poder dur a terme tots els ac
tes programats esta sent necessaria la 
col-laboració desinteressada de mol
tíssimes persones, institucions locals i 
provincials, col·lectius i gents que 
amb el seu esforc; fan realitat l'im
possible. A tots ells gracies . lgua l
ment gracies a les abanderades perla 
il-lusió i l'esforc; amb que estan pre
parant esta celebració. 

Felicitats als Estudiants que estan 
celebrant el seu 75 aniversari de for 
ma brillant i que, en un any tan em
blematic, han sigut la primera com
parsa en anomenar a una dona soci 
d'honor. 

Pera finalitzar desitjar que el sa
rau, l'alegria , l'emoció, la música, la 
pólvora, l' amistat i la devoció a 
Sant Bonifaci ompliguen la nostra 
anima i que com una gran família 
visquem la festa amb intensitat. Bo
nes festes! 



Un año de aniversarios 

N uestra fiesta del 2005 viene 
ma~c~da por múlt'.ples acon
tec1m1entos que, sin ser pro

pios de su celebración, marcan pau
tas en todo su desarrollo. Entidades 
con un gran arraigo cultural, como 
son la Unión Musical y la Colla El Te
rros, que celebran su centenario y 25 
aniversario, respectivamente, se han 
ganado el respeto y admiración de 
todos por su ardua labor en pro de la 
música de nuestro pueblo, con la 
consiguiente y significativa aporta
ción para la fiesta. Así mismo, inicia
tivas como la de la Unión de Festejos 
y la puesta en marcha de lo que en 
breve será el Museu de la Festa, o el 
inicio del trámite administrativo para 
la catalogación como de "Interés tu
rístico nacional" para nuestra fiesta 
de Moros y Cristianos, tendrán una 
gran repercusión consiguiendo un 
mayor y mejor conocimiento, así co
mo la proyección exterior de nuestro 
pueblo y de nuestra fiesta . Todo ello 
sin olvidar el 125 aniversario de la 
comparsa Tercio de Flandes o el 75 de 
la comparsa Estudiantes. 

Me gustaría resaltar, mucho más 
inmerso en el contexto de la fiesta, el 
centenario de la primera mujer aban 
derada que participó en la fiesta. 

Ciertas poblaciones con gran arraigo 
y tradición en la fiesta de Moros y 
Cristianos todavía se plantean si es 
razonable o no la participación de la 
mujer en la misma, cuando aquí, en 
nuestra población, podemos presu
mir de que la mujer ha encontrado su 
espacio con toda naturalidad y sin es
tridencias de ningún tipo. 

Durante el siglo XIX y principios 
del XX, la mujer en España, como 
movimiento social , tuvo menor en
vergadura que en los países desa
rrollados : el proceso de participación 
y liberación se centró más en cuestio
nes relacionadas con el ámbito social, 
educación, trabajo y en la lucha por 
la igualdad política. Nunca adoptó 
acciones violentas como estrategia ni 
alcanzó un grado de compromiso 
destacado; en consecuencia, el proce
so de liberación en España fue bas
tante reducido. El modelo de género 
establecido en la sociedad del mo
mento garantizaba la subordinación 
de la mujer al hombre, y establecía 
unas pautas muy estrictas para su 
participación social, limitando su ac
tividad al círculo de los quehaceres 
domésticos. 

En nuestra población el proceso 
no fue diferente, mientras que en la 

José Antonio Hidalgo Lópe z 
Alcalde de Perrer 

fiesta sí se produjo una cierta revo
lución silenciosa, que sin haber al
canzado las cotas de libertad e 
igualdad deseadas, motivó que di
versos acontecimientos importantes 
hayan tenido como resultado espa
cios de libertad para la mujer en un 
plano de igualdad. Serían varios los 
ejemplos, como la conmemoración 
del centenario de la participación 
de la mujer, o filas de mujeres que 
han cumplido más de treinta años 
de existencia, mostrando siempre 
una aportación y participación acti
va en cargos de relevancia, como la 
vicepresidencia de la Unión de Fes
tejos, presidentas de comparsa , etc. 
Todo lo expuesto no es más que la 
confirmación de una normalidad a 
la que todos y todas aspiramos, tan
to en la fiesta como en nuestra so
ciedad. 

Todos son acontecimientos que 
están marcando la historia de nues
tro pueblo y de nuestra fiesta, y que 
por otro lado no nos llevan a un ma
yor conformismo, sino a continuar 
trabajando todos los días para conse
guir un pueblo, y una fiesta, para to
dos y todas. 

Con ese deseo expreso, un saludo 
de vuestro alcalde. 



L a nostra festa del 2005 ve mar
cada per múltiples esdeveni
ments que, sense ser propis de la 

seua celebració, marquen pautes en 
tot el seu desenvolupament . Entitats 
amb un gran arrelament cultural, 
com són la Unió Musical i la Colla El 
Terros, que celebren el seu centenari 
i 25 aniversari, respectivament, s'han 
guanyat el respecte i admiració de 
tots perla seua ardua labor en pro de 
la música del nostre poble, amb la 
consegüent i significativa aportació 
per a la festa. Així mateix, iniciatives 
com la de la Unió de Festejos i la po
sada en marxa del que en breu sera 
el Museu de la Festa, o l'inici del tra
mit administratiu pera la catalogació 
com "d'lnteres tu rístic nacional" per 
a la nostra festa de Moros i Cristians, 
tindran una gran repercussió aconse
guint un majar i millar coneixement, 
així com la projecció exterior del nos
tre poble i de la nostra festa. Tot aixo 
sense oblidar el 125 aniversari de la 
comparsa Ten; de Flandes o el 75 de 
la comparsa Estudiants. 

M'agradaria ressaltar, molt més 
immers en el context de la festa, el 
centenari de la primera dona aban 
derada que va participar en la festa. 

Certes poblacions amb gran arrela
ment i tradició en la festa de Moros i 
Cristians encara es plantegen si és 
raonable o no la participació de la 
dona en la mateixa, quan ací, en la 
nostra població, podem presumir 
que la dona ha trobat el seu espai 
amb tata naturalitat i sense estriden
cies de cap tipus. 

Durant el segle XIX i principis del 
XX, la dona a Espanya, quant a movi
ment social, va tenir menor enverga
dura que en els pa"isos desenvolupats: 
el procés de participació i allibera
ment es va centrar més en qüestions 
relacionades amb l'ambit social, edu
cació, treball i en la lluita perla igual
tat política. Mai va adoptar accions 
violentes com estrategia ni va arribar 
un grau de compromís destacat; en 
conseqüencia, el procés d'allibera
ment a Espanya va ser bastant redu"i"t. 
El model de genere establert en la 
societat del moment garantia la sub
ordinació de la dona a l'home, i esta
blia unes pautes molt estrictes per a 
la seua participació social, limitant la 
seua activitat al cercle deis quefers 
domestics . 

En la nostra població el procés 
no va ser diferent, mentre que en la 

festa sí es va produir una certa re
volució silenciosa, que sense haver 
arribat a les cotes de llibertat i 
igualtat desitjades, va motivar que 
diversos esdeveniments importants 
hajan tingut com resultat espais de 
llibertat pera la dona en un planol 
d'igualtat. Serien varis els exemples, 
com la commemoració del centena
ri de la participació de la dona, o fi
lades de dones que han acomplit 
més de trenta anys d'existencia, 
most rant sempre una aportació i 
participació activa en carrecs de re
llevancia, com la vicepresidencia de 
la Unió de Festejos, presidentes de 
comparsa, etc. Tot l'exposat no és 
més que la confirmació d'una nor
malitat a la qual tots i tates aspi
rem, tant en la festa com en la nos
tra societat. 

Tots són esdeveniments que es
tan marcant la historia del nostre 
poble i de la nostra festa, i que d'al 
tra banda no ens duen a un majar 
conformisme, sinó a continuar tre
ballant tots els dies per a aconse
guir un poble, i una festa, pera tots 
i tates . 

Amb aquest desig exprés, una sa
lutació del vostre alcalde. 



Con tu permiso, Son Bonifocio 

Mis queridos/as testeros/as : 
Con la venia y el permiso de 
San Bonifacio, quiero con

versar con vosotros , que sois muchos, 
por usar de una licencia literaria, di
ría que sois todo el pueblo de Petrer. 
Comprendo que es una exageración 
decir todos, porque es verdad que al
gunos se marchan en las fiestas y 
otros lo harían pero no pueden; no 
obstante, es verdad que la mayoría 
esperáis con gozo desbordante las 
fiestas de Moros y Cristianos a San 
Bonifacio, Mártir, nuestro patrón . 

Mi conversación quiero iniciarla 
en positivo. Os felicito. He aquí un in
acabado decálogo de cuanto en las 
fiestas hay de bueno, noble, agrada
ble y digno de ser resaltado: 
• La fiesta la hacéis todos o, mejor di

cho, la hacemos todos. También yo 
entro dentro de la fiesta, no quiero 
quedarme fuera, contribuyo en parte. 

• La fiesta tiene un colorido deslum
brante, tanto si es contemplada 
desde dentro, como desde fuera, 
sobre todo si el astro-rey nos acom
paña y nos asiste. 

• La fiesta es jubilosa , bullanguera, 
ruidosa, pletórica de saludos, en
cuentros, manos tendidas, abrazos 
de amistad profunda y besos cari 
ñosos. 

• La fiesta es espacio abierto, al aire 
libre, en la calle, para respirar y en
sanchar los pulmones, es también 
saludable, es bienestar, es ecológi 
ca. 

• La fiesta , cuando es compartida, es 
solidaridad, es perdón, es acogida 
de unos con otros, es manifestación 
de paz. 

• La fiesta cal ienta y no enfr ía, em
briaga y no entristece, fomenta la 
estima y desecha melancolías y de
presiones. 

Amonio P-ocomoro Sónchez 
Párroco de Son 13orrolomé, Apósrol 

• La fiesta es espiritual , une espíritus , 
eleva los ánimos, levanta decai 
mientos, sube temperaturas . 

• La fiesta es religiosa, hace recordar 
seres queridos, respeta la imagen 
del patrón, confluyen en él todas 
las miradas, aflora una lágrima y 
una sonrisa en lo más profundo . 

• La fiesta es poesía recitada con las 
marchas interpretadas, con los pa
sodobles moviditos, con el estruen
do de los arcabuces , con el ritmo de 
los fuegos artificiales, con el paso 
típico de los acordes musicales. 

• La fiesta es popular, abierta a to 
dos, patrimonio de todos, partici
pada por todos, es de todos. A na
die excluye, a todos incluye. 

Pero mi conversación sería incom
pleta, y además no sería honesto ni 
conmigo ni con vosotros si terminara 
aquí y así. Porque toda obra humana 
es defectuosa, está infiltrada de pe-



cado, querámoslo o no. La misma ex
periencia nos lo dice. Por eso, si pue
do, os coloco también un inacabado 
y desordenado decálogo: 
• La fiesta es incompatible con la pér

dida del control de la razón y de la 
voluntad de sí mismo, algo que su
cede con la injerencia de bebidas y 
sustancias dañinas. 

• La f iesta no se compadece con los 
ambientes irrespiratorios, cerrados, 
exclusivos, con permanentes ruidos 
que trastornan el organismo. 

• La fiesta no lo es cuando se pierde 
el ritmo y el horario del sueño, o el 
equilibrio entre el ajetreo y el des
canso. El cuerpo humano lo sufre. 

• La fiesta deja de ser cuando mo
lestamos al prójimo, rompemos su 
tranquilidad, desorganizamos su 
vida, desorientamos sus movi
mientos. 

• La fiesta se ofende cuando el res
peto no es observado o cuando se 

toman licencias de campear cada 
uno como quiere, sin guardar las 
reglas del juego o nos callamos y 
dejamos de cumplir el reglamento. 

• La fiesta se profana, pierde quila 
tes, baja en calidad de educación cí
vica cuando, ante la imagen del pa
trón, haces aquello que en el Tea
tro Cervantes, por poner un ejem
plo, ni lo harías ni te dejarían ha
cerlo, e incluso te despedirían. 

• La fiesta no se concibe con la irre
conciliación, el rencor, el mirar a 
otra parte cuando ves a tu herma
no, cuando te encuentras con él en 
la calle, en el desfile, en la proce
sión. 

• La fiesta deja de ser religiosa si se 
priva de la transcendencia, de la al
tura de miras, de la vista elevada 
hacia el cielo y no tienes una ora
ción por los que nos precedieron. 

• La fiesta pierde espiritualidad y se 
materializa cuando la interpretas 

de modo banal, superficial, cha
bacano. 

• La fiesta es la antípoda de la insen
sibilidad, del olvido de los menos 
favorecidos, de la exclusión del pan 
compartido para todos, de la mesa 
común donde todos mojen en el 
mismo plato, y de la casa común. 
Por tanto, en la fiesta nadie puede 
hacerse su "ranchito". 

Mi querido San Bonifacio : No sé si 
te he interpretado bien, si yo he sa
bido explicarme, si nuestros/as feste
ros/as podrán leer entre líneas algu
nas mejoras que se podrían subsanar. 
Quizás sean mejoras personales y no 
estructurales, es decir, de la entidad 
festera. No lo sé. Ni sé tampoco, San 
Bonifacio, cuántos lectores tendrá el 
programa de fiestas en tu honor; no 
me refiero a este artículo sino a to
dos . 

Me despido de ti. Tu encargo lo 
he cumplido, no sé si correctamente. 







Pregón de Fiestas 2004 

C
on la venia de Sant Bonifaci: 
Dignas autoridades, Unión de 
Festejos y comisión organizado 

ra; capitanes, abanderadas, rodelas y 
testeros ... Queridos amigos todos. 

Hace 40 años aquella extraordina
ria juventud que formaba el "Círculo 
Juvenil Villa", en la O.J.E. de Petrer, 
tuvo la feliz idea de proponer a la en
tonces Junta Central de Comparsas la 
realización de este entrañable acto. 

Vaya pues, en primer lugar, mi re
conocimiento público a ese empren
dedor grupo de jóvenes petrerenses 
por la aportación de este preludio a 
nuestra fiesta . 

Agradecer también la tenacidad y 
constancia de Vicente y Leopoldo, 
ponentes de la comisión del Pregón, 
porque al final habéis conseguido 
que experimente el goce y la pleni
tud de este momento. 

Gracias Jota, presidente, por tus 
sonoros silencios que han prop iciado 
la libertad de mi decisión. Y gracias a 
ti, Enrique , querido hijo, porque sin 
tu concurso, con toda seguridad, hoy 
no estaría aquí. A todos, con todo mi 
cariño, gracias. 

Soy pregonero de nuestra fiesta 
sin más mérito ni bagaje que el sen
tirme festero y ... petrolanco , como 
nos decíamos antaño. 

Nací en Barcelona. Mi infancia y 
parte de mi juventud discurrieron en 
Menorca y Mallorca, "pero soc de 
Petrer". 

En Petrer estuvieron siempre mis 
raíces más profundas. 

Ha sido en Petrer donde he culmi
nado mi juventud más plena , donde 
he aprendido el valor del esfuerzo 
por el trabajo , donde me he casado, 
donde han nacido mis hijos y nietos, 

Enrique Navar ro Quiles 

donde está mi familia, mis amigos, 
mi día a día y también mi fiesta. 

En fin, es en Petrer donde vivo. 
Perdón, ¿he dicho vivo? No, no. No lo 
he dicho bien. Es en Petrer donde 
convivo, donde siento, y donde re
cuerdo . 

He querido apuntar esta breve re
ferencia de mi vida, en reconocimien
to a los muchos petrolancos nacidos 
en otros pueblos. Porque también 
con ellos se ha forjado Petrer. Y digo 
esto porque yo he vivido cómo la 
fiesta ha unido a muchos hermanos 
nuestros provenientes de otros pue
blos colindantes y de otras regiones 
españolas y creo que nuestra fiesta 
ha tenido una importancia más allá 
de la celebración y el regocijo. Ha si
do el momento donde todos, año 
tras año, compartiendo esas vivencias 
y alegrías, nos hemos identificado los 
unos con los otros en el sentirnos pe
trolancos por encima de costumbres, 
hábitos, tradiciones y creencias. 

La fiesta ha sido el elemento inte
grador, catalizador de diversas for
mas y conceptos vivenciales que han 
confluido en Petrer para que , sin de
jar de ser diferentes, nos sintamos to
dos del mismo árbol, de la misma fa 
milia petrolanca . 

En otras palabras: Petrer, siendo 
pueblo de acogida, no sólo no ha 
perdido nada de su sentir colectivo, 
al contrario, lo ha enaltecido y enri
quecido de valores humanos . 

Y esto es garantía de todas aque 
llas cualidades que son necesarias pa
ra el armonioso y fructífero desarrollo 
de nuestra población. Y a ello ha con
tribuido la fiesta ... , nuestra fiesta. 

Y de todo ello quiero hablaros en 
esta noche mágica. De estos valores 

( 

( 



que para mí tiene la fiesta porque, 
sin lugar a dudas, la fiesta de Moros 
y Cristianos de Petrer es el patrimo
nio cívico-cultural más importante 
que tiene nuestro querido pueblo, el 
crisol de manifestaciones de toda ín
dole: su música, ritmo, aleg ría, colo r, 
policromía, belleza, folclore, espec
táculo, embrujo, fascinación, poesía, 
luz, recuerdos, rito, devoción, fe , 
sentimientos, convivencia, historia, 
tradición . 

En definitiva, tiempos acumula
dos en nuestras almas que configu
ran nuestra personalidad y nuestro 
sentir colectivo de pueblo. 

Todo eso y mucho más son valores 
indiscutibles que se dan en nuestra 
fiesta de Moros y Cristianos. 

Pero hoy deseo recordar y prego
nar a los cuatro vientos tan sólo tres 
de estos valores: sentimientos, convi
vencia y recuerdos . 

Los sentimientos son la acción y el 
efecto de sentir, porque sentir es ex
perimentar sensaciones corporales o 
espirituales . Es reconocerse y conside
rarse. Es la impresión que nos causan 
en el alma las actuaciones del espíritu 
para así engrandecerla y enriquecerla 
en beneficio de la colectividad. 

Nuestra fiesta es enormemente 
rica en sentimientos de generosi
dad, de desprendimiento, de digni
ficación. 

Imaginemos la joven a la que le 
dicen : "Eres abanderada". Ya camino 
de su casa va tan llena de alegrías 
que, por no romperse el alma, va de
rramando caudales de sonrisas y llan
tos cuando de San Bonifacio baja ... Y 
la madre, y la familia entera que la 
esperan, no piensan en nada que no 
sea la dicha con que les premia el ho
nor de la bandera. 

¿No es esto generosidad? ¿No es 
esto desprendimiento? ¿No es esto 
senti rse valorados por sí mismos, dig
nos, respetables, considerados por 
los demás, apreciados? .. . Son senti
mientos. 

¡Y qué no experimentarán en los 
profundos arcanos de sus curtidas 
historias la abuela y el abuelo cuando 
su inocente nieta, marcando los pa
sos de rodela, invita al capitán a la lu
cha por la vida y la existencia! ¡Sien
ten que perduran, que no mueren 
aunque mueran, que se quedan, que 
se quedan en su nieta y en las nietas 
de su nieta! 

¿ Y no es esto sino una brisa de es
peranza y un sentimiento de vida? 

El altivo capitán sabe que miles de 
ojos en él y en su cabalgar se fijan 
cuando marcial y valeroso desfila. Es
tán depositando su confianza en la 

fuerza y el empuje de nuestros hom 
bres petrolancos para la permanente 
lucha del bien hacer. 

¿No ha de ser esto estímulo a la 
responsabilidad, al servicio a los de
más, a la convivencia? .. . ¡Y él es el 
elegido para esta liturgia que inexo
rablemente alimenta el sentimiento! 

Por eso son grandes nuestras fies
tas, porque estimulan y engrandecen 
nuestros más básicos, puros y nobles 
sentimientos. Por eso se merecen 
nuestra entrega y nuestras fuerzas, 
porque nos ayudan a ser mejores. 

La convivencia es vivir "con"; es 
compromiso, trabajo, dedicación, il u-



sión, alegrías y penas. Pero, sobre to
do, es participar la vida con los de
más. Y todo esto y mucho más surge 
y brota espontáneo durante los días 
de fiesta. Es como si Petrer lo reser
vara celosamente guardado durante 
todo el año, para darlo y manifestar
lo como un ritual sagrado de su más 
preciada identidad colectiva. 

La fiesta se hace día a día, mes a 
mes, año tras año. Hay que configu
rarla y gestarla. Son muchísimas ho
ras de trabajo, dedicación y tiempo, 
sin más gratificación que el simple re
conocimiento festero. 

La fiesta hay que amarla , sentirla 
para vivirla, mimarla y darla para 
conservarla, porque es una de las me
jores herencias que hemos recibido 
de nuestros mayores y nosotros la le
garemos a nuestros hijos y a los hijos 
de nuestros hijos. Por ello os pido a 
todos, festeros y no festeros, que ha
gamos siempre lo necesario para que 
estos días sean perdurables. 

Sí, la fiesta es escuela de convi
vencia; si no, ¿qué es el quehacer de 
las comparsas, los cuartelillos, la 
Unión de Festejos; el trabajo callado 
del día a día de sus presidentes, jun 
tas directivas, comisiones, jefes de 
comparsa y alcalde de fiesta? 

La fiesta es fermento de unidad y 
servicio desinteresado del individuo a 
la colectividad, enlace de unión entre 
generaciones a las que hace latir con 
un solo sentimiento. Es vínculo fami
liar y social, remanso de paz de las 
cotidianas preocupaciones. 

La fiesta es la entrega generosa 
de nuestras mujeres, con mayúsculas. 
No sólo de la mujer festera, que ya 
tiene su merecido sitio en la fiesta. 
Os hablo de nuestras madres, abue
las, esposas, hermanas, hijas, primas, 
vecinas . Sin su generosa y callada 

aportación, la fiesta no sería. Son 
ellas, más que los festeros, las que, en 
la trastienda de la fiesta, la susten
tan; las que ponen a punto nuestros 
trajes; las que se preocupan de lim
piarlos, repararlos, renovarlos y guar
darlos cada año; las que nos jalean 
en los desfiles y pasacalles y también 
las que, con cariñosa benevolencia, 
nos recriminan: "Hui no t'he vist bai
xant el sant i ahir vas beure més del 
compte". Son ellas las que se ocupan 
de que en la casa esté todo a punto 
para recibir y agasajar a quienes nos 
visitan durante estos días. 

Si los festeros somos la carrocería 
y el chasis de la fiesta , la mujer es el 
motor. Sin su decisiva contribución, la 
fiesta no andaría o lo haría cojeando. 

Hoy, más que nunca, nuestra fies
ta es necesaria porque es escuela de 
convivencia y es la convivencia la 
asignatura más preciada para ganar 
la paz en esta nueva sociedad unive r
sal que estamos inaugurando. Prácti
camente es todo un pueblo el que 
participa di recta e indirectamente en 
su realización. 

Y ese convivir es como un amorti
guador que absorbe rencillas y des-

encuentros, borrando diferencias. Es 
darnos aunque sólo sea por unos dí
as, para que por siempre sea nuestra. 

Nuestro querido Paco Mollá, con 
esa especial sensibilidad que tienen 
los poetas , lo describe de forma ma
gistral en uno de sus más bellos poe
mas: "La vida es surco abierto". Escu
chemos a Paco: 

"Tan sólo lo que das 
es tuyo para siempre. 
La vida es surco abierto. 
Cuidarás lo que siembres: 
pues será la cosecha 
según fue la simiente. 
Si te dio cien por una, 
es que el alma, luciente, 
se ofrendó con el trigo 
en la tierra caliente ... 
Y por eso sonríe. 
Y por eso florece ... 
Que sólo lo que das 
es tuyo para siempre". 

¡Qué maravilla! ¡Qué grandeza! 
Dar para conservar. Y esto es lo que 
yo siento y vivo de forma especial en 
nuestra fiesta. Petrer se hace más 
hospitalario, más generoso. 

Somos recuerdos porque tenemos 
sentimientos, porque experimenta
mos las sensaciones, porque recorda
mos, evocamos .. . rememoramos. Un 
pueblo sin recuerdos es un pueblo sin 
historia y sin pasado. Y un pueblo sin 
pasado, no es un pueblo. Así, nuestra 
querida fiesta lo que hace, ent re 
otras muchas cosas, es conservar y en
riquecer nuestros recuerdos. 

Nos traslada desde el ámbito de 
los sentimientos y la convivencia a 
hondas resonancias espirituales. Nos 
recuerda, cargada de nostalgias, 
nuestras vivencias juveniles . Hace 
que nos reconozcamos y considere
mos como pueblo porque la fiesta no 
son sólo esos 4 o 5 días de eclosión y 
estruendo festero, también son re
cuerdos, que son historia, que son 

e 



identidad colectiva, experiencias pa
ra la convivencia. Por eso tenemos 
que recordar. 

Este año, recordando, vamos a 
celebrar un extraordinario aconteci
miento festero: el primer 125 ani
versario de una de las comparsas 
más sentida y admirada por todos. 
Como decía mi querido padre desde 
esta misma tribuna hace veinticinco 
años, éste será también el pregón 
de 125 años de hacer fiesta. Y yo 
también quiero sumarme a la ale
gría y regocijo de esta celebración. 
Porque no es acontecimiento sola
mente de la comparsa Tercio de 
Flandes, sino que todos los festeros 
debemos sentirnos igualmente feli
ces celebrando estos 125 años como 
un hito más de la fiesta; 125 años de 
constante vida, jalonados sin inte
rrupción ni decaimientos . De cons
tante quehacer. De días buenos y 
menos buenos, donde se ha puesto 
a prueba la constancia de muchas 
generaciones festeras. 

Mañana comenzará el primer ac
to festero. Hoy es su pórtico. Y seréis 
vosotras, abanderadas, las que encar
naréis el sentimiento más preciado 
de todo un pueblo. Mi felicitación a 
todas vosotras, a las rodelas, capita
nes y familias . 

Mañana pues, con el tronar de ar
cabuces, salvas y pólvo ra, habrá He
gado el tan ansiado "Día de las Ban
deras". Es vuestro día, abanderadas . 

Recordando a Enrique Amat, con 
su enorme capacidad para el senti
miento, con esa sentida armonía que 
sólo tienen los poetas, os seguirá di
ciendo ... 

A LAS QUE LLEVAN LA BANDERA 

Tenéis toda la gracia de Levante 
y en los ojos, la luz de su alegría. 
No importa que seáis Reinas de un día 
que si el trono es efímero, es brillante. 
Florece en vuestros labios, incesante, 
la sonrisa, hontanar de simpatía; 
un hada en vos volcó la fantasía 
y os dio un trozo de cielo por semblante. 
... Petrel quiere, por bellas y gentiles, 
poner, a vuestro paso, un mar de rosas 
y haceros prisioneras de un ensueño. 
Por algo sois las reinas juveniles 
de la fiesta, espléndidas y airosas, 
que mi tierra mantiene con empeño. 

Y como la noche acompaña ... y es 
noche de recuerdo y sentimiento, de 
don Juan Madrona, también prego
nero de nuestra fiesta, hombre respe
tado y querido por todos los que cre
cieron con su magisterio, y referencia 
obligada en la fiesta por su delicada 
prosa y poesía, para vosotras, rodelas, 
unas breves estrofas de su homenaje: 

Rodela, promesa ingenua 
de un femenino milagro; 
sonrisa grácil que dejas 
mil ojos encandilados 
por la gracia de tus galas 
y las galas de tu garbo . 
Por tu fina reverencia 
te reverencian los hados, 
y por tu risa lunada 
sonrisas son los disparos 
del arcabuz y sonrisas 
los aceros desvainados. 
Si la fiesta es como un templo 
clamoroso y desbordado, 
tú en ese templo sin muros 
eres, rodela, el sagrario. 

Antes de finalizar quiero confesa
ros que en esta noche íntima encon
traréis algunas expres iones utilizadas 
por mi querido padre en sus dos pre
gones, y otras de Enrique Amat de su 
libro Mi manera de pensar. Segura
mente podría haberlo expresado más 
alto, pero no más claro y mejor. 

Con los dos me identifico plena
mente. Con mi padre por su ejemplo, 
cariño y sensibilidad. Con Enrique Amat 
por su capacidad de sentir y transmitir. 
Tengo que reconocer mis limitaciones 
para asimilar la grandeza del misticis
mo de Paco Mollá y el magisterio de 
don Juan Madrona. De todos ellos hoy 
hago mi referente festero. 

Mis últimos recuerdos y, cómo no, 
los más sentidos, van a todos los fes
teros que hoy ya no están con no
sotros. Que también ellos pregonen 
por la inmensidad de lo absoluto 
nuestra querida fiesta. Estoy seguro 
que sabrán perdonar mi atrevimiento. 

Silencio ... y escuchemos en lo más 
íntimo de nuestra alma festera a los Pa
jusos, Rolleros, Romans, Centims, Ali
cantins, Veres, Mangues, Porsels, Cristos, 
Planelles, Sevilets, Payás, Carnases, Co
rretgers, Chatos, Elíseos, Rafaels, Berna
bés, Maestres, Pimientos, Cabolis, Pinto
rets, Villaplanes, Carrascos, Bolormus, 
Faincos, Amples, Ramones, Pepes Caixa, 
Hereus, Sesiques, Guitarres, Amats ... , y 
tantos y tantos que mi cansada memo
ria ya es incapaz de recordar. 

Recuerdos, convivencias, senti
mientos: ramillete de aromas sutiles, 
perennemente conservados en la fe y 
devoción a nuestro patrón San Boni
facio. Que él nos bendiga a todos. 

iSant Bonifaci que fora! 







Informe crónica 
de los festejos celebrados en honor o Son Bonifocio , Mártir, 
en Petrer, durante los días 13 al 1 7 de moyo 2004 

Sin apenas darnos cuenta ya se han 
celebrado cuatro años de fiesta de 
Moros y Cristianos dentro del siglo 

XXI, época de avances sociales, científi
cos y técnicos. No obstante, en Petrer, 
pueblo situado al suroeste de la pro
vincia de Alicante, con una población 
de más de 31.000 habitantes, durante 
cinco días del mes de mayo la pobla
ción retrocede en el tiempo hasta si
tuarse en época medieval, recordando 
a través de una magna representación 
que hace muchos años en Petrer, la an
tigua Bitrir, convivían dos comunida
des, cristiana y musulmana, con distin
tos rasgos culturales . 

Pero con el transcurrir del tiempo y 
tras la expulsión de los moriscos en los 
albores del siglo XVII, Petrer recibirá 
nuevos pobladores venidos de pobla
ciones vecinas de la Foia de Castalia. 
Gentes campesinas que, sin duda, traían 
con ellos costumbres, tradiciones y cre
encias populares, elementos definido
res de la cultura del pueblo valenciano . 

Pasados unos años , los hab itantes 
de Petrer, ante un conjunto de adversi
dades climatológicas como lluvias, pla
gas y pedriscos, azotes de campos y co
sechas, ven empobrecidas sus economí
as domésticas, de ahí que el 28 de ju
nio de 1614, en consejo general, invo
quen la protección de San Bonifacio, 
Mártir, a través del reconocimiento de 
su patronazgo y del voto de la pobla
ción para celebrar su festividad el día 
14 de mayo. 

Han transcurrido 390 años y Petrer, 
fiel a su voto, viene celebrando anual
mente la festividad de San Bonifacio, 
siendo en las primeras décadas del siglo 
XIX cuando las comparsas de moros y 

cristianos aparecen asociadas a la festi
vidad del santo, recordando, aun sien
do un anacronismo, la presencia en es
tas tierras de la población sarracena . 

Recuerdos de tiempos pasados que 
la población de Petrer, con sent imiento 
de respeto, convivencia y festividad lú
dica, rememora cada año en el prima
veral mes de mayo . 

SE NOS ANUNCIABA LA FIESTA 
Cual heraldo anunciador de la fies

ta de Moros y Cristianos, vio la luz el 
cartel de la fiesta en el mes de marzo. 
Este año la comisión escogió como 
imagen representativa de la fiesta una 
f i la de chicas de los Marineros , com
parsa que había ostentado la media 
fiesta del bando cristiano en el año 
2003. Si tenemos en cuenta que la fi 
gura femenina es parte de la esencia 
de nuestros festejos , el cartel era visto-

Concepción Navarro Poveda 
Cronisro Of icia l de lo Fiesro 

so y atractivo. Basado en la composi
ción de dos fotografías, originales de 
los fotógrafos Bernardo Egida López y 
Juan Miguel Martínez, presentaba un 
diseño con dos imágenes en diferentes 
planos . En el primero aparece la fila 
Rompeolas , con su cabo de escuadra al 
frente ; en un segundo plano aparece 
la silueta de los mástiles, cofas y velas 
de un barco. Se editaron 2.000 carte
les, en dos tamaños diferentes . Núme
ro importante y que nos indica la evo
lución de nuestra fiesta si, retrocedien
do en el tiempo, recordamos que en 
1954 se editaron 100, siendo el primer 
cartel anunciador de las fiestas de Mo
ros y Cristianos de Petrer, editado por 
la Unión de Festejos. 

Junto al cartel, que pronto vimos 
distribuido por comercios , centros ofi
ciales y oficinas de turismo de la Comu
nidad Valenciana, se presentaba, como 
viene siendo habitual desde hace unos 
años, el tríptico, cuyo conciso conteni
do nos informaba de los días de fiestas 
con el horario del programa de actos. 
Su diseño gráfico quedaba dentro de la 
línea del cartel, pero con la imagen en 
primer plano de la comparsa Tercio de 
Flandes, que este año conmemoraba 
los 125 años de su fundación. 

También se dio a conocer la edición 
de la tarjeta que reproduce el cartel de 
fiestas, dando así continuidad a la co
lección editada el año pasado. El acto, 
celebrado en el salón de actos de la Ca
sa del Fester, estuvo muy concurrido de 
festeros, público y medios de comuni
cación locales y provinciales . 

Los días transcurr ían con rapidez, o 
ésa era la sensación que se tenía. Fina
lizada la jornada laboral, los campo-



nentes de las comisiones de trabajo se 
reunían en la Unión de Festejos: lo más 
inmediato el pregón. La comparsa Ter
cio de Flandes se encontraba inmersa 
en el desarrollo de los actos conmemo
rativos de su 125 aniversario, sin dejar 
en el olvido el diseño del boato de la 
entrada cristiana. En los mismos menes
teres se encontraba la comparsa Moros 
Viejos que este año tenía la media fies
ta: los ensayos con el pelotón y la "co
lla jove", que iban a participar en el bo
ato de la entrada mora, se realizaban 
con periodicidad. 

Ya van viendo los frutos de su tra
bajo las modistas y bordadoras. En este 
grupo no podemos dejar de mencionar 
el trabajo que, como hormiguitas, rea
lizan las madres, abuelas y amigas de 
las abanderadas, rodelas y capitanes, 
ayudando en la confección de los trajes 
de los cargos festeros. Meses de plena 
actividad llevan también los talleres de 
los orfebres confeccionando los adere
zos que lucirán las abanderadas y fes
teras como complemento a sus trajes, 
sin olvidar al colectivo que trabaja en la 
confección de corazas y armamento 
que lucirán capitanes y festeros. 

PREGÓN. ALARDO Y MÚSICA. 
PROCLAMA DE LA FIESTA DE 
MOROS Y CRISTIANOS 

Nos encontrábamos en pleno mes 
de abril, pasadas las frías Pascuas de Re
surrección, cuando la población de Pe
trer adquiría un nuevo ritmo: los feste
ros y festeras se reúnen en los cuarteli
llos, se determinan y arreglan desper
fectos, nuevas decoraciones, etc. En de
finitiva, se dejan las sedes de comparsas 
y filas en condiciones para recibir y po
der agasajar durante los días de fiesta a 
los familiares, invitados, amigos o ami
gos de sus amigos . 

Algunos festeros o festeras prueban 
sus arcabuces, las rodelas hacen sus pri
meras piruetas y los miembros de las 
collas, bandas de música y coro de vo-

ces mixtas acuden más o menos pun 
tualmente a los ensayos para que toda 
esta maquinaria festera esté a punto el 
día 13 de mayo . 

Pero todo ello transcurre habiéndo
se celebrado un conjunto de actos que 
habían anunciado de forma oficial que 
las fiestas de Moros y Cristianos de 
2004 estaban próximas a celebrarse . 

El viernes día 16 de abril, en un 
abarrotado salón de actos de la Caja 
de Crédito, fue presentada la revista 
oficial de fiestas . El acto corrió a car
go de José Luis Bazán, prestigioso in
vestigador de temas de moros y cris
tianos, vecino de la ciudad de Elda . 
Con precisión y detalle fue haciendo 
un breve comentario de los diversos 
apartados de la revista, reseñando sus 
artículos literarios e históricos . No de
jó de destacar la parte gráfica que nos 
presentaba más de cuatrocientas fo
tografías a todo color en las que se 
apreciaba la calidad del trabajo de los 
fotógrafos, pronunciando palabras de 
elogio dirigidas a los diseñadores grá 
ficos, Gráficas Arenal , y a los impreso
res, Quinta Impresión, por el buen 
trabajo realizado. 

La portada, otro gran acierto de la 
comisión encargada de la revista, obra 
de la laureada fotógrafa local Amparo 
Montesinos, nos presentaba la figura 
de un moro de la comparsa Beduinos 
de espaldas, fijando la atención del ob
jetivo en su armamento . 

Llegábamos así a uno de los días 
importantes para la familia festera, sá
bado día 17 de abril, a las diez y media 
de la noche, hora anunciada para el 
inicio del pregón. Este año la designa
ción del pregonero fue otro gran acier
to de la comisión encargada y de la 
Unión de Festejos, el elegido no fue 
otro que Enrique Navarro Quiles, des
de su juventud vinculado a la fiesta en 
la comparsa Moros Nuevos, habiendo 
ocupado también la presidencia, du
rante un mandato, de la Unión de Fes
tejos. Unánimemente toda la pobla
ción estábamos convencidos de que 
nos haría un buen pregón, como así 
ocurrió, superándose todas las expec
tativas. 

Ese día, desde primeras horas de la 
tarde, los amigos, familiares y festeros 
acuden a las casas de las abanderadas 
que, algo nerviosas y emocionadas, es
peran la hora de partir en dirección al 
Ayuntamiento, desde donde saldrán a 
las diez de la noche, acompañadas de 
las abanderadas del 2003, del pregone
ro, autoridades, miembros de la Junta 
de la Unión de Festejos y de la Unión 
Musical, para dirigirse al Teatro Cervan
tes, en donde tuvo lugar la proclama
ción del pregón . Durante el trayecto 
del pasacalle, las calles de Petrer se en
contraban repletas de público que 
aplaudía al paso de las abanderadas, a 
lo que ellas correspondían con sus me
jores sonrisas. 

Una hora más tarde, acomodado el 
público asistente en el teatro, se inicia 
ba el acto que fue presentado por Fran
cisco Cabrera y Reme Amat. En una pri
mera parte intervino el ballet de la es
cuela de Dori Andreu, presentándonos 



una coreografía original y de gran be
lleza plástica. Luego, a través de la pro
yección de diapositivas, se rendía un 
pequeño homenaje a los colectivos 
profesionales que ya forman parte 
esencial de nuestra fiesta, como son los 
diseñadores, bordadoras, modistas, or
febres, maquilladoras y peluqueras. 

Llegábamos al núcleo central del ac
to que allí nos había congregado. Al 
abrirse nuevamente el telón, sobre el 
escenario vimos una bella composición 
formada por las diez abanderadas, 
acompañadas, valga la redundancia, de 
las 1 O abanderadas del 2003, como sa
bemos ataviadas con sus preciosos tra
jes de fiesta. Se encontraban sentadas, 
a la derecha las del bando moro y a la 
izquierda las del bando cristiano, arro
padas por una escenografía en la que 
se representaba el entorno de la pla<;a 
de Baix, con su arboleda y la fachada 
de la iglesia de San Bartolomé al fondo . 

El marco no podía ser más adecuado 
para recibir al pregonero, Enrique Na
varro Quiles . Tras su presentación a car
go de José Vicente Escuín, ponente de 
la comisión del pregón, Enrique Nava
rro, conteniendo la emoción, pero con 
voz firme y clara dicción, en apenas 
treinta minutos, y basándose en tres de 
los muchos valores que genera la fiesta, 
como son: sentimientos, convivencia y 
recuerdos, nos habló de las relaciones 
humanas que se viven en nuestra fiesta 
y de las familias testeras que con i lusión 
y esfuerzo han sido y son pilares sólidos 
de cada una de las comparsas. Hubo pa
labras de admiración y respeto hacia 
nuestros poetas Enrique Amat, Francis
co Mollá y Juan Madrona. Los asistentes 
al acto, en completo silencio , seguían la 
sentida disertación, en dos ocasiones in
terrumpida por los aplausos. No faltó la 
referencia hacía las mujeres que en un 
segundo plano contribuyen al buen 
desarrollo de la fiesta. Cariñosas pala
bras tuvo para las abanderadas como 
personajes protagonistas de nuestra 
fiesta de Moros y Cristianos, acompaña
das de las rodelas y de los capitanes. 

Como era de esperar, Enrique, con 
voz contenida por la emoción, tuvo pa
labras de cariño y reconocimiento hacía 
la figura de su querido y admirado padre 
Hipólito Navarro Villaplana, hombre em
blemático para toda la familia festera. 

En conclusión, un pregón lleno de 
sentimiento, bien estructurado en su 
forma y en su fondo que emocionó sin
ceramente, tanto a los allí presentes, 
que al finalizar rompieron en un largo y 
clamoroso aplauso, como a los telespec
tadores que siguieron desde sus casas el 
desarrollo del pregón a través de la re
transmisión realizada por Tele Valle. 

Concluyó el acto con la bajada de 
las abanderadas del escenario, a ritmo 
de pasodoble, recibiendo los aplausos 

de un público complacido . Felicitacio 
nes al pregonero y, cómo no, a la comi 
sión organizadora y a sus ayudantes. 

A la salida del Teatro Cervantes, la 
gente de la población se agolpaba por las 
calles para ver el pasacalle en el que 
abanderadas, pregonero, alcalde, autori
dades y miembros de la Junta Central de 
Comparsas, acompañados por la banda 
de música Sociedad Unión Musical de Pe
trer, volvían al Ayuntamiento. Finalmen
te hay que decir que "el tiempo había si
do un fiel aliado" de las abanderadas . 

Al día siguiente 18 de abril, deno
minado día de las banderas, oficial
mente a las cinco y media de la tarde, 
los capitanes al frente de sus comparsas 
iniciaron el alardo en el que las rodelas, 
tras el disparo del capitán, interpreta
ban sus graciosas piruetas. Fue la com
parsa Tercio de Flandes la primera en 
iniciar el alardo al ostentar la media 
fiesta del bando cristiano, seguida de 
Estudiantes, Labradores, Vizcaínos y 
Marinos. Por el bando moro era a los 
Moros Viejos a los que les correspondía 
la media fiesta, seguidos de las com
parsas de Berberiscos, Moros Fronteri
zos, Moros Nuevos y Moros Beduinos. 
Cumpliendo el programa establecido, 
se iniciaba el alardo desde la pla<;a de 
Baix, siguiendo por las calles de Cáno
vas del Castillo, José Perseguer, Anto
nio Torres, Leopoldo Pardines y carrer 
Nou, llegándose hasta la explanada de 
la ermita de San Bonifacio. 

Antiguamente el día de las bande
ras era el día en el que se anunciaba la 
proximidad de la fiesta de Moros y Cris
tianos, siendo una efeméride muy es
perada por las abanderadas al ser el 
primer acto oficial en el que con ilusión 
y gallardía llevarían la bandera, símbo 
lo de la comparsa, desfilando tras el 
alardo de las comparsas desde el Ayun
tamiento hasta la ermita de San Boni
facio, donde durante todo el año es ve
nerada la imagen de nuestro santo, en 
cuyo honor se celebran las fiestas. 

Pero desde que se inicio la realiza
ción del acto del pregón, hace ahora 
cuarenta años, para las abanderadas 
los dos actos son importantes y espera
dos con gran emoción, siendo el día de 
las banderas cuando todas las miradas 
de los testeros y del numeroso público 
asistente al pasacalle están centradas 
en ellas. 

Con los últimos disparos de los tra
bucos y del cañón de la comparsa Mo
ros Beduinos, todavía con el olor de la 
pólvora, salieron las abanderadas del 
Ayuntamiento para iniciar con los com
pases de la música el pasacalle que, si
guiendo el recorrido indicado, las llevó 
hasta la ermita de San Bonifacio. Tras 
un saludo al santo se inició la bajada 
volviendo nuevamente hasta el Ayun
tamiento, estando las abanderadas 
completamente arropadas por un pú
blico entregado a tenor de los aplausos 
recibidos. 

Detrás de la banda de música que 
acompañaba a las abanderadas iban 
los componentes de la Chusma que de 
forma desenfadada participaban en el 
acto del día de las banderas . 

Finalizado el acto, saliendo desde 
el Ayuntamiento las abanderadas con 
el rostro iluminado por su alegría, fue
ron acompañadas junto con los demás 
cargos festeros por los componentes 
de sus comparsas hasta sus sedes ofi
ciales, donde fueron obsequiados jun
to con familiares y amigos a un buen 
refrigerio. 

LAS CALLES DE PETRER QUEDAN 
IMPREGNADAS CON LA FIESTA 
DE MÚSICA, COLOR Y BELLEZA 

Transcurría el mes de mayo, estacio 
nalmente estábamos en plena primave 
ra, pero la climatología diaria parecía 
indicarnos todo lo contrario. En los cír
culos testeros y en el día a día cotidia
no de las gentes de la población era 
frecuente escuchar el siguiente comen
tario: "Que haga frío y que llueva hoy 



o mañana, pero que luzca el sol los dí
as de fiesta " . Y la fiesta llegó. El jueves 
13 de mayo, la fiesta oficialmente se 
iniciaba a las ocho de la tarde, pero en 
algunos cuartelillos , como por ejemplo 
el de las Negras, se preparaban unas su
culentas " fassegures" para obsequiar 
con un buen ambiente de fiesta a los 
festeros y amigos a la hora de la comi
da . Éste en uno de los valores de nues
tra fiesta. 

Desde primeras horas de la tarde 
por las calles se veía a las gentes y fes
teros con las prisas de los últimos deta
lles, en los cuartelillos se comprobaba 
que las viandas y refrescos estaban de
bidamente colocados, las sedes de las 
diversas comparsas también estaban 
preparadas para albergar a las bandas 
de música que durante los cuatro días 
de fiesta acompañaran en los actos ofi
ciales a la comparsa . 

A las siete y media de la tarde la 
gente iba colocándose en las tribunas 
situadas en la calle Gabriel Payá para 
ver desde posiciones privilegiadas la 
entrada de las músicas. 

Los festeros y festeras con sus ense
ñas distintivas de comparsa -el fez para 
los componentes del bando moro, de 
color diferente según la comparsa, y 
boinas, gorros o sombreros para los fes
teros de las comparsas del bando cris
tiano - acudían, unos a la plai;a de Baix 
y otros al final de la calle Gabriel Payá, 
donde ya se estaban concentrando los 
músicos para iniciar la entrada de las 
bandas de música. En la pla i;a de Baix, 
el bullicio es más que evidente. Las dos 
bandas de música de la población, 
miembros de la junta de gobierno de la 
Unión de Festejos, presidentes de com 
parsas, autoridades, festeros y público 
en general, esperaban que las maneci
llas del reloj marcasen las ocho en pun
to de la tarde . En ese momento una 
palmera de fuegos artificiales salía des
de lo alto de la torre del campanario de 
la iglesia, al tiempo que el himno na-

cional interpretado por la Unión Musi 
cal, d irigida por José Díaz Barceló, indi
caban que la fiesta de Moros y Cristia
nos había comenzado . 

A la orden de arranque dada por los 
alcaldes de fiesta, la Sociedad Unión 
Musical inicia los primeros compases 
del pasodoble Petrel en fiestas . Tras 
ellos toda la <;:omitiva oficial de autori
dades y directivos ; detrás la Asociación 
Musical Virgen del Remedio. Se dirigí 
an a recibir a las bandas de música que 
se encontraban reunidas en la avenida 
del Guirney. 

A las ocho , abriendo el acto la Aso
ciación Musical Virgen del Remedio de 
Petrer, se iniciaba la entrada-saludo de 
las bandas de música recorriendo las 
calles Gabriel Payá, José Perseguer, San 
Vicente, Gabriel Brotons, plai;a de Dalt 
y Cura Bartolomé Muñoz llegando a la 
plai;a de Baix. Según el orden estableci 
do, tras la Virgen del Remedio , a una 
cierta distancia y seguidos de la Unión 
Musical de Petrer, los miembros de la 
Un ión de Festejos, señor alcalde y con
cejal de Fiestas, comitiva oficial a la que 
se había incorporado Luis Sánchez Ji
ménez quien, como director de honor, 

fue el encargado de dirigir desde el cas
tillo situado en la plai;a de Baix el pa
sodoble Petrel, tras finalizar la entrada 
de bandas de música . 

Luis Sánchez, nacido en Caudete , in
gresó a los nueve años como educando 
y más tarde músico en la Sociedad 
Unión Musical de Petrer, entidad musi
cal a la que se siente muy vinculado por 
lazos musicales, emotivos y afectivos , a 
pesar de que su amplio currículo profe
sional le haya obligado a residir en di 
versas ciudades de España. Por tal mo 
tivo su alegría y satisfacción fue inmen 
sa cuando recibió la noticia de que ha
bía sido designado para dirigir el paso
doble Petrel en las fiestas de Moros y 
Cristianos . Fiestas a las que, por moti
vos profesionales, no asistía desde ha
cía una década, aunque en su recuerdo 
siempre las tenía presentes . Desde el 
año 2002 es profesor de trompeta en el 
Conservatorio Profesional de Música de 
Alcázar de San Juan, en la provincia de 
Ciudad Real. Acompañando a la comiti
va oficial y cerrando este bloque iba la 
Unión Musical de Petrer interpretando 
el pasodoble Flamencos de Petrer . 

Tras ellos la comparsa Tercio de Flan
des con la banda oficial de la comparsa , 
la Unión Musical de Bolbaite , iniciaba la 
entrada , seguidos por los Estudiantes , 
con su banda oficial, la Sociedad Primi
tiva de Palomar. Continuaban los Labra
dores con la Unión Musical San Diego 
de Lloc Nou d'en Fenollet, a quienes se
guían los Vizcaínos y con ellos, en per
fecta formación, hacía su entrada la So
ciedad Musical de Antella, finalizando 
con la comparsa Marinos y su banda ofi
cial, la Unión Musical Santa Cecilia de la 
Pobla Llarga. A estas comparsas que co
rrespondían al bando cristiano les se
guían los Moros Viejos con su band a 
oficial , la Institución Musical de Alfarra 
sí, después los Berberiscos con la Socie
dad Musical La Canal, de Bolbaite , y 
continuaba la comparsa Moros Fronte
rizos con la Unión Musical Santa Cecilia 





de Rojales. Tras la comparsa de Moros 
Nuevos, en perfecta formación y sonori
dad se presentaba la Unión Musical y 
Artística de Sax, y finalmente la com
parsa Moros Beduinos, última del ban
do moro, acompañada por la Sociedad 
Musical La Lira, de Quatretonda, banda 
oficial, que cerraba el acto. 

La pla~a de Baix, iluminada y enga 
lanada con banderines colgantes, ha
bía sido ocupada totalmente por los 
testeros , bandas de música y numeroso 
público que aguarda el inicio del paso
doble Petrel . 

Las bandas de música oficiales si
tuadas en el centro de la plaza espera
ban que Luis Sánchez, como director 
de honor desde el balcón amatacana 
do del castillo, levantara la batuta in
dicando el comienzo del pasodoble Pe
trel, composición original del maestro 
Villar, con letra escrita por Hipólito Na
varro Villaplana . 

Momentos dignos de ser vividos, 
más que descritos, pues fueron unos 
minutos de alegría y emoción compar
tida por un pueblo, unido bajo las no
tas musicales del pasodoble Petrel. Es
tábamos ante uno de los grandes valo 
res de nuestra fiesta. 

Hacia las doce de la noche, los fes
teros volvían a reunirse frente al casti
llo situado en la plaza del Ayuntamien 
to . Los alcaldes de fiesta, atentos dan la 
señal para que arranque la retreta. La 
comparsa Tercio de Flandes salió la pri 
mera , precedida por su farola . Una tras 
otra fueron saliendo las restantes com
parsas, precedidas cada una de ellas 
por su correspondiente farola , obser
vándose a su paso por las calles del iti
nerario establecido que todas las com 
parsas se habían incrementado con la 
participación de amigos e invitados de 
los cargos testeros y filas que cumplían 
este año su 25 aniversario, por lo que la 
retreta fue muy participativa y alegre, 
estando acompañada por numerosas 
bandas o agrupaciones musicales. 

Como es tradicional, la comparsa Es
tudiantes fue distribuyendo el The Boñ, 
publicación anual que en tono irónico 
hace referencia a personajes, situacio
nes o acontecimientos relacionados 
fundamentalmente con la fiesta y su 
entorno . No faltó este año la reseña de 
los dos candidatos a presidir durante 
los próximos años la UNDEF, Unión Na
cional de Entidades Festeras, ni a Jota, 
presidente de la Unión de Festejos. 

Sin cortes ni incidentes dignos de 
mencionar, la comparsa Moros Bedui
nos cerraba el bloque de comparsas 
participantes en la retreta. La subida a 
la ermita tuvo una duración de hora y 
media , siendo anunciada la llegada de 
cada comparsa por el volteo de su pe
queña campana, recientemente restau 
rada y mecanizada. 

San Bonifacio, colocado sobre sus 
andas de madera, se encontraba situa 
do delante del altar mayor, esperando 
que los testeros , testeras y devotos de 
la población pasaran para efectuarle el 
saludo ofrenda. Es éste un acto sencillo, 
pero muy emotivo para los testeros, 
pues algunos con las manos entrelaza
das y los ojos humedecidos, quizás con 

su fe y la mirada puesta en la imagen 
de San Bonifacio , le dan las gracias por 
algún favor recibido . 

Los miembros de la Mayordomía 
habían sido los encargados de sacar el 
miércoles anterior al inicio de la fiesta 
la imagen de San Bonifacio de su hor 
nacina templete, situado en el altar 
mayor de la ermita, colocándolo en las 
andas, al tiempo que le sustituían la 
vieja palma por la nueva que, como era 
tradición, se había confeccionado ex
presamente para San Bonifacio en un 
taller de la cercana ciudad de Elche a 
expensas de los herederos de la familia 
de Pedro Román . Durante el saludo 
ofrenda al santo estuvieron cerca de la 
imagen cuidando de todos los detalles. 

Pasaron las comparsas por delante 
de la imagen de San Bonifacio, según 
su orden de llegada, siendo los prime 
ros los Tercios de Flandes, para finalizar 
con la comparsa Moros Beduinos, se
guidos de los respetuosos miembros de 
la Chusma. 

Con el disparo de un bonito y colo
rista castillo de fuegos artificiales, pasa
das la una y media de la madrugada 
terminaba el acto de la retreta. 

La fiesta más lúdica continuaba por 
las calles del casco antiguo de la pobla
ción donde se concentran los cuartelillos. 

LA ESENCIA DE UNA TRADICIÓN: PÓLVO
RA, MÚSICA Y EMDAJADAS 

Viajero: En Petrer puedes serlo to 
do; amigo, a los pocos minutos ya lo 
eres de todos, conocido , pariente .. . Lo 
que no lograrás nunca es ser forastero . 

Jesús Tordesil/as 

Con estas bellas palabras definía en 
1954 el actor Jesús Tordesillas nuestra 
fiesta de Moros y Cristianos, en las que 
ya nos encontrábamos inmersos. 

Era viernes día 14 de mayo , anti
guamente el día grande de la fiesta, 
pero con el cambio realizado hace más 



de treinta años, pasando la fiesta a ce
lebrarse en fin de semana, hoy siguien
do el programa de actos es el día de la 
bajada del santo. Acto muy entrañable 
y emotivo para las abanderadas, en 
cuanto que salían por primera vez de 
sus casas vestidas con sus preciosos tra
jes de guerrilla. A temprana hora de la 
mañana se habían levantado para ir a 
maquillarse y peinarse adecuadamen
te. Nerviosas pero emocionadas, pode
mos dar fe de ello, esperaban la llega
da de los miembros de la comparsa 
acompañados de la banda de música. A 
la hora determinada, a los sones del 
himno nacional, salen portando la ban
dera a la que madres o abuelas, muy 
emocionadas, colocaban en el mástil de 
la bandera el banderín bordado con su 
nombre y año, elemento que recordará 
pasados los años que ellas fueron por
tadoras de la bandera, símbolo de sus 
comparsas. 

Como es habitual el acto se inicia en 
el plaza del Ayuntamiento, a las diez 
de la mañana. El capitán de la compar
sa Tercio de Flandes, con su atuendo 
guerrero, iniciaba el alardo con el dis
paro del arcabuz. La rodela, la niña Ma
rina Gil, de pie y sosteniendo entre sus 
manitas el escudo o rodela junto con el 
palito en cuyo extremo se le ha coloca
do un pañuelito blanco atado con cin
tas de colores, espera un segundo dis
paro para iniciar todo un ritual propio 
de su cargo, consistente en dar unos 
graciosos pasitos, girando luego sobre 
sí misma para finalizar haciendo una 
reverencia y salir corriendo hacia el ca
pitán que la recibe con los brazos abier
tos, obsequiándole la niña con un cari
ñoso beso. 

Al capitán le acompañan en el alar
do un número variado de festeros se
gún la comparsa, disparando de forma 
sincronizada, consiguiéndose un doble 
objetivo: agilizar el tiempo de tiro y 
menor consumo de pólvora. Se cerraba 
la comparsa con la abanderada que iba 

acompañada por los festeros que no 
disparan, desfilando a los acordes de 
un pasodoble. 

A los Flamencos le seguían las de
más comparsas del bando cristiano. 
Siendo las once y media era el capitán 
de la comparsa Moros Viejos, con su ro
dela la niña Candela Bazán, quien en
cabezaba, al ostentar la media fiesta, el 
alardo en el bando moro. De acuerdo 
con el horario previsto, las otras cuatro 
comparsas moras cumplieron su come
tido, sobre todo las rodelas que delei
taban con su gracia al no muy numero
so público vespertino. 

Siguiendo por el itinerario de cos
tumbre por el carrer Nou, llegaban las 
comparsas a la ermita de San Bonifacio, 
donde los miembros de la Mayordomía 
tenían preparada y dispuesta para su 
traslado la imagen de nuestro venera
do santo . 

Con un cielo revuelto de nubes y 
amenazante de lluvia se inició la bajada 
del santo, llevando marcha de proce
sión. La imagen, transportada en andas 
de madera mecanizadas, iba escoltada 
por la fila Felipe 11, vestidos con traje de 
gala, perteneciente a la comparsa Ter-

cio de Flandes. Detrás de la imagen de 
San Bonifacio se encontraban las auto
ridades religiosas, situándose a conti
nuación el señor alcalde de la pobla
ción, concejal de Fiestas, miembros de 
la Junta Central de la Unión de Festejos, 
presidentes de comparsas, mayordomo 
y alcaldes de fiesta, acompañados por la 
Unión Musical de Petrer. 

La bajada del santo con su posterior 
entrada en la iglesia de San Bartolomé 
es un acto muy emotivo y esperado por 
gran parte de la población, por ello no 
le molestaba la caída de una fina lluvia, 
congregándose en las calles un numero
so público para ver pasar a las compar
sas y esperar la llegada del santo, que 
entró en la pla~a de Baix con un cielo 
despejado y bañado con rayos de sol. 

El recinto de la plaza estaba com
pletamente abarrotado de gente. Fes
teros y bandas de música, debidamente 
ordenadas, aguardaban que la imagen 
de San Bonifacio que venía por la calle 
Miguel Amat girara entrando en la pla
za. En ese momento el volteo de cam
panas y los sones del himno nacional, 
interpretado al unísono por las diez 
bandas de música, acompañaban a la 
imagen de San Bonifacio que llevada 
sobre sus andas daba tres vueltas a la 
plaza. El bullicio de la plaza, la luz y el 
color se unían a los sentimientos de fe y 
emoción culminados con el vuelo de pa
lomas alrededor del santo junto con el 
disparo de fuegos artificiales al entrar 
San Bonifacio en la iglesia parroquial. 

Casi sin tregua las comparsas se pre
paran para salir de la plaza, iniciándose 
con ello el desfile general, siempre si
guiendo las indicaciones de los alcaldes 
de fiesta. La calle Cánovas del Castillo 
-el Derrocat- se encontraba repleta de 
público ocupando las tribunas allí colo
cadas, otros de pie. Todos esperaban 
ver y aplaudir a las abanderadas, capi
tanes y rodelas que, acompañadas de 
sus comparsas, realizarán el pasacalle. 
La alegría y el desenfado es patente en-



tre los festeros . Con gracia y elegancia 
las abanderadas y rodelas lucen sus tra 
jes de fiesta . 

El viernes por la tarde, el uso de la 
pólvora y el parlamento son los prota
gonistas de la fiesta. A las seis de la tar
de daba comienzo la guerrilla, simula 
cro de batalla que tendría como esce
nario la calle Constitución hasta la pla
za del Ayuntamiento . Desarrollándose 
el guión previsto, la primera comparsa 
que iniciaba el tiro era la de los Mari
nos, seguida de Vizcaínos, Labradores, 
Estudiantes y Tercio de Flandes, cuyo 
capit án, como representante del bando 
cristiano, iba recibiendo directamente 
el ataque, a través de los disparos de 
los trabucos del capitán de los Moros 
Viejos, a quien correspondía, por tener 
la media fiesta dirigir, simbólicamente , 
el ataque del bando moro para conse
guir conquistar el castillo con todo su 
territorio. Enfrentamiento, en t érminos 
festeros, lucido . El capitán de los Fla
mencos, Manuel Noya, retrocedía ante 
el insistente ataque del capitán moro, 
Jesús Maestro . Fue una lucha dinámica 
y colorista . 

Tras los Moros Viejos, los festeros 
seguían disparando arcabuces y caño
nes como componentes de las compar
sas Berberiscos , Fronterizos, Moros 
Nuevos y Beduinos, con sus capitanes al 
frente, ataviados todos ellos con el tra
je de diseño guerrero . Todavía se oía el 
ruido del estallido de la pólvora cuan
do en otras cercanas calles de la pobla
ción se iniciaban los preparativos del 
boato que acompañaría a la estafeta y 
al embajador moro . 

Terminada la guerrilla , daba co
mien zo el desfile del boato que acom 
pañaba hasta las puertas del castillo al 
embajador del bando moro . Todas las 
filas participantes, vestidas con traje de 
gala, pertenecían a la comparsa Moros 
Viejos . Formándose al final de la calle 
Gabriel Payá, abrían y cerraban el cor 
tejo las filas Emirs y Cremats, respecti-

vamente, entre otras que portando su 
armamento arropaban a los principales 
personajes : el portador de la estafeta y 
al embajador moro, Andrés Díaz Gil, 
montados sobre sendos corceles. For
maban parte también del cortejo el ca
pitán y abanderada, ésta sin portar la 
bandera, acompañados todos ellos por 
la Colla Moros Nous, junto con varias 
agrupaciones musicales. Con el retum
bar de los tambores se anunciaba la lle
gada del embajador . La ampliación del 
itinerario el año pasado y la mayor par
ticipación de festeros y músicos en el 
boato de la embajada fue todo un éxi
to muy valorado por el público que cu
bría todas las calles del desfile. Felicita
ciones a la comisión organizadora . 

La entrada de la estafeta en la pla
za, seguida por la del embajador, se es
peraba en la plaza del Ayuntamiento 
donde se encontraba ubicado el castillo 
que estaba custodiado por los repre
sentantes del bando cristiano con sus 
banderas, defendiendo la puerta de 
entrada una fila de festeros de la com
parsa Tercio de Flandes; sobre las alme
nas, como vigilantes, la fila Gran Duque 
de Alba, de la misma comparsa. 

A los ocho y media de la tarde so
naba el clarín que anunciaba el inicio 
de la embajada mora. Silencio en la 
plaza , el embajador moro Andrés Díaz, 
con gesto arrogante, voz firme y vi
brante, declama su embajada, que 
atentamente es escuchada por el em
bajador cristiano situado en el balcón 
almenado del castillo. En su parlamen
to solicita la rendición de la plaza, sien
do finalmente tomado el castillo por 
las armas en el campo de batalla . 

El público asistente, más numeroso 
que en años anteriores, estalló en fuer
tes aplausos premiando merecidamen
te a Andrés Díaz por su magnífica em
bajada. 

Transcurridas unas horas de convi 
vencia en las sedes de los cargos feste
ros y en los cuartelillos, las gentes de
ambulaban por las calles dirigiendo sus 
pasos nuevamente en dirección a la 
plaza del Ayuntamiento, donde pasada 
la medianoche y tras un corto pasacalle 
llegaban los embajadores de /'ambai
xada en valencia, acompañados de su 
comitiva . 

L'ambaixada en valencia es un acto 
popular en el que, año tras año, el nú
mero de asistentes va creciendo. Como 
es habitual, los embajadores llegan a la 
plaza a lomos de un borrico, situándo 
se el embajador cristiano , Ignacio Villa
plana, en lo alto del castillo, permane
ciendo el embajador moro, Miguel Án 
gel Campello, en el centro de la plaza 
sobre el sufrido animal. L'ambaixada en 
valencia se compone de un texto origi
nal, escrito en tono irónico y satírico, 
centrado en la criticas a acontecim ien
tos sociales y políticos acaecidos en la 
población, de ahí que en el séquito de 
los embajadores de este año algunos 
personajes fueran vestidos como moli 
netas de parque eólico y otros de chi
nos mandarines, en clara alusión al par
que eólico que se pretende colocar en 
ciertos parajes naturales de nuestra co
marca y a la importación de productos 



manufacturados del continente asiáti
co, respectivamente. 

El parlamento de este año, qu1zas 
algo largo, no llegó a conectar plena
mente con el público . Creemos que la 
comisión habrá tomado nota; imagina
ción no les falta y ganas de trabajar 
tampoco. Estaremos con ellos el próxi
mo año. 

Finalizada l'ambaixada, para mu
chos festeros y no festeros la diversión 
nocturna empezaba. He aquí uno de 
los elementos lúdicos de la fiesta. 

Continuando con los alardos y par
lamentos, tenemos que fijar nuestra 
atención en el acto protagonizado por 
el embajador cristiano, es decir, en la 
guerrilla y en la embajada cristiana, 
que siguiendo el guión de actos se 
desarrolló el sábado día 15 de mayo. 
Como es característico en nuestra fies
ta, labor encomiable de los alcaldes de 
fiesta, a las cinco de la tarde se iniciaba 
la guerrilla . Hoy el ataque lo capita
neaba el bando cristiano, por lo que en 
el orden de salida le correspondía a la 
comparsa Moros Beduinos, con su capi
tán al frente, tirar el primer disparo, se
guidos por las demás comparsas del 
bando moro que iban retrocediendo 
por la calle Constitución, aunque el ca
pitán de los Moros Viejos intentaba re
sistir el atronador ataque del capitán 
de la comparsa Tercio de Flandes, en es
te acto José Joaquín Reig, que con fuer
za y dinamismo avanzaba con ánimo 
de tomar pronto la plaza, apoyado en 
su empeño por los restantes cuatro ca
pitanes al frente de sus respectivas 
comparsas del bando cristiano. 

Si vistoso fue el boato de la emba
jada mora, no exageramos al decir que 
espectacular fue el preparado por la 
comparsa Tercio de Flandes, al coincidir 
este año el ostentar la media fiesta con 
la celebración de los 125 años de su 
fundación . Como recordatorio indicar 
que fue esta comparsa la que introdujo 
por primera vez el boato en las emba
jadas en 1979, con ocasión de la cele
bración de su centenario. 

Formado el boato en la confluencia 
de las calles Joaquín Poveda con Ga
briel Payá, abre el cortejo la estafeta a 
caballo, seguido por el grupo de percu
sión La Tamborica, de Peñalba (Caste
llón), que con su trepidante redoble de 
tambores anunciaba al numeroso pú
blico apostado por las calles de todo el 
recorrido la llegada del embajador con 
todo su séquito, formado por grupos 
de festeras y festeros, una fila de arca
buceros y el pelotón de portadores de 
cuarenta picas, seguidos de la Colla 
Moros Nous que daba paso, entre ban
derines y estandartes, al embajador 
cristiano Francisco Cabrera Rodríguez 
que, montado sobre un esbelto corcel, 
iba arropado por los componentes de 

la fila Juan de Austria, con el capitán 
de la comparsa y la fila Inquisidores con 
traje de gala, al igual que los demás 
componentes, cerrándose el boato con 
la banda de música interpretando la 
marcha cristiana Caballeros de Navarra . 

Por un momento tuvimos la sensa
ción de encontrarnos envueltos en un 
escenario medieval, mientras un públi
co complacido aplaudía con gusto . 

La entrada del embajador en la pla
za, acompañado del ensordecedor so
nido de los tambores, era anunciada a 
los señores del castillo -el bando de la 
media luna-, defendido en puertas y 
almenas por dos filas de festeros de la 
comparsa Moros Viejos. El embajador 
cristiano, con gallardía de caballero 
medieval, a las siete treinta de la tarde 
daba inicio a la embajada cristiana. 
Fran Cabrera, quien este año también 
ha ostentado la capitanía de la com
parsa Tercio de Flandes, nos deleitó en 
la proclama de su parlamento, solici
tando al paciente embajador moro si
tuado sobre el almenado castillo la ren
dición de sus huestes sarracenas. Con el 
triunfo de la cruz y la invocación a San 
Bonifacio terminó la embajada. 

LAS ENTRADAS: EMBRUJO Y BELLEZA 
INVADEN LAS CALLES DE PETRER 

Sábado 15 de mayo, amanece un 
día claro y luminoso. Tras el bullicio de 
la noche, unos, los más madrugadores, 
como las abanderadas y componentes 
femeninas de las comparsas, se dirigen, 
como si de un ritual se tratara, a po
nerse en manos de sus maquilladoras y 
peluqueras; otros, tomarán fuerzas con 
suculentos almuerzos en los cuarteli
llos. La jornada del sábado está carga
da de actos, a cuál más significativo 
dentro de la simbología festera. 

Los responsables de la organización 
de la entrada cristiana -alcaldes de fies
ta, jefes de comparsa y comisiones de 
boatos- deambulan con tiempo sufi
ciente de antelación por las calles Cer-

vantes, Brigadier Algarra y adyacentes, 
supervisando carrozas, caballos y estan
dartes. Todo deberá estar a punto. El 
bullicio entre los miembros de la com
parsa Tercio de Flandes era sorpren
dente al conmemorar este año su 125 
aniversario, pues el boato preparado 
contaba con un mayor número de par
ticipantes. 

Se oye un segundo cohete, faltan 
diez minutos para que comience el es
pectáculo de la entrada cristiana . Los 
festeros y festeras bajan con rapidez al 
punto concertado; los cargos festeros se 
preparan para subir a los caballos. Diez 
y media de la mañana: con el disparo 
del tercer cohete y la señal del alcalde 
de fiesta, la Sociedad Unión Musical de 
Petrer abre el desfile de la entrada. 

La primera comparsa en salir es el 
Tercio de Flandes al corresponderle la 
media fiesta. Abría comparsa el boato 
compuesto, en primer lugar, por un 
gran anagrama conmemorativo de su 
125 aniversario, seguido por un pelo
tón formado por 40 componentes con 
sus correspondientes picas, detrás apa
recía la banda de tambores La Tambori
ca de Peñalba (Castellón). El sonido del 
redoble de sus más de treinta tambores 
como heraldos anunciaban la llegada 
de los legendarios Tercios de Flandes, 
emblemático ejército del rey Felipe 11 

en el siglo XV. 
Continuaba el boato con la presen

cia de dos filas de arcabuceros -filas 
Carlos I y Señores de Flandes- con traje 
de guerrilla, en alegoría a los primeros 
festeros fundadores de la comparsa co
mo fue el tío Sevilla. Detrás el tren de 
artillería, formado por dos cañones con 
una y dos bocas de tiro respectivamen
te, dando paso a tres caballistas; los ca
ballos cubiertos con su gualdrapa, con 
traje de Flamenco, coraza al pecho y ce
lada con plumachos, unos de color 
amarillo y otro rojo, siendo portadores 
de tres antiguas banderas de la com
parsa. Su imagen nos recordaba a los 



granaderos del siglo XVII. Un cabo ba
tidor a caballo cerraba este bloque, 
dando paso al siguiente formado por 
filas representativas de los Tercios de 
Flandes en otras poblaciones festeras, 
como eran los Españoletos de Bocairen
te y los Mosqueteros de Al mansa, junto 
con otra fila venida de Paterna. Una 
banda de música interpretando una 
marcha cristiana daba paso al último 
de los bloques. 

La llegada de las abanderadas ponía 
el broche de oro al magnífico diseño 
del boato contando con la participación 
de 25 abanderadas, algunas de ellas con 
sus rodelas y acompañadas por dos ban
das de música, la Virgen del Remedio de 
Petrer y la banda musical La Canal, que 
llenaron de luz, colorido y belleza las 
calles de Petrer. Un público emocionado 
no dejaba de aplaudir al paso del corte
jo . En definitiva, un magnífico espectá
culo que nos permitió contemplar en el 
desfile los bellísimos trajes de las aban
deradas, por antigüedad el de los años 
1946, 1947, 1948 y 1954, magníficamen
te conservados . 

Anunciando la próxima llegada de 
los cargos festeros, el ballet de Dori An 
dreu, acompañado por un grupo de 
dol¡;ainers de la Colla El Terros, inter
pretaba una danza medieval, deleitan
do con ello al público espectador. 

Cumpliendo fielmente el horario, 
aparecen los cargos festeros de la com
parsa, abanderada, rodela y capitán, 
acompañados por el embajador cristia
no, luciendo la abanderada y la rodela 
un elegante traje de época, de colores 
marrón y azul, con bordados en platea
do y tocadas con grandes pamelas, di
seño de Víctor Vicedo . Tras ellos el des
file de la comparsa Tercio de Flandes, 
compuesta por más de dos centenares 
de festeros, acompañados por cinco 
bandas de música interpretando mar
chas cristianas compuestas para sus fi
las como fueron , entre otras, Fila Juan 
de Austria, Cruzados y 125 aniversario . 

Con elegante y acompasado paso 
desfilan los festeros, dando una nota 
singular de encanto y belleza las filas 
femeninas , luciendo algunas su nuevo 
diseño, como eran la fila María Estuar
do y la fila Infantas que cumplían su 25 
aniversario, desfilando con gran ele
gancia en el último bloque. Tras ellas la 
fila Cruzados, que también celebraban 
su 25 aniversario, con la banda de mú
sica Virgen de la Paz, de Agost, cerraba 
el desfile de la comparsa. 

Llegaba la capitanía de los Estu
diantes, formada por los hermanos So
nia y José Luis Ocerín. Lucían con ele
gancia trajes de época, con predominio 
de tono de hoja seca y negro, con bor
dados y aplique en negro y plateado, 
diseño de Pedro Jiménez y confeccio
nado por Marisa Maestre. Sonia se cu
bría con una vistosa y atrevida pamela 
confeccionada por Ana Mari Olmos. 
Con igual atuendo, la rodela Ángela 
García saludaba desde su carroza res
pondiendo a los aplausos del público. 
Si ahora pensáramos en algunos de los 
valores de la fiesta, como amistad y 
convivencia , aquí tendríamos una 
muestra palpable de ello. 

José Luis y Sonia, junto con su otra 
hermana Esther, son y viven con su fa
milia en Valencia, pero por circunstan
cias de trabajo sus padres vivieron du 
rante un tiempo en Petrer, uniéndose 
pronto a la familia festera de los Estu
diantes, concretamente en la fila Gón
gora y Argote. Sus progenitores, sin du
da, han sabido transmitir a sus hijos el 
amor por nuestra fiesta. Su alegría es 
inmensa, pero también la nuestra al 
comprobar el hondo sentimiento de 
amistad y convivencia que ha generado 
nuestra fiesta. 

Tras la capitanía, la populosa compar
sa Estudiantes, estructurada en nueve 
bloques con sus correspondientes bandas 
de música. Como siempre se presentan 
alegres y divertidos; algunos festeros no 
dejan de hablar con el compañero de fi
la, pero eso sí, sin perder el paso. La apa
rente monotonía de su vestimenta es ro
ta por la belleza y elegancia de las filas 
femeninas, dando una nota de color a la 
comparsa y estrenando nuevo diseño las 
filas Becarias y Graduades, combinando 
el color negro de la comparsa con los to
nos rojo o amarillo; a su paso fluyen los 
aplausos. Con la fila Empollons y la ban
da de música S.C.D. Carolinas 2, interpre
tando la pieza Empol/ons, finalizaba el 
paso de los Estudiantes. 

Le sigue la comparsa Labradores. 
Tras la carroza de niños, en la que veía
mos a veteranos festeros, llegaba la ca
pitanía, recibiendo calurosos aplausos 
la abanderada Berta Amorós, que no 
cabía de gozo y felicidad, y con porte, 
elegancia y permanente sonrisa corres
pondía a un público entregado. Lucía 
un bonito traje diseñado por Fernando 
Brotons, resaltando elegantemente su 
figura. La rodela, Anabel Navarro, des
de su carroza no dejaba de saludar con 
graciosos gestos de niña. Desfilaban los 
Labradores en cuatro bloques acompa
ñados por sendas bandas de música, 
con dinamismo y alegría, dando colori
do y frescura al desfile . 







Los Labradores daban paso a la com
parsa Vizcaínos, cuyo número de feste
ros se va incrementando en los últimos 
años. Abriendo comparsa la abandera
da con elegancia sobre el caballo, lucía 
un bonito traje blanco, diseñado por 
Maruja lborra, al igual que la rodela . El 
capitán, su padre, apenas oculta su sa
tisfacción, lucía un traje de diseño me
dieval, obra de Tomás Bofill, que le pre
sentaba como un señor feudal. 

Los cargos festeros daban paso a la 
comparsa que, con porte marcial, al 
compás de las marchas cristianas, nos 
ofrecía un espectáculo digno del me
dievo, contempladas las filas en su con
junto, con el brillo de sus armaduras, 
cascos, penachos y armamento. Nuevo 
diseño, de línea muy medieval, vimos 
en la fila Montepío , trabajo de Tomás 
Bofill; también la fila Infantas de Lara, 
que cumplía sus veinticinco años, es
trenó nuevo traje , diseño de Alberto 
Montesinos. 

Con arrogancia y señorío desfiló la 
fila Jaume 1, quien cada año nos sor
prende con su nuevo traje y armamen
to, a cuyo frente marchaba Carlos Cor
tés, nombrado socio de honor de la 
Unión de Festejos en fechas recientes. 
La fila Jofré de Loaysa, con la completa 
y armoniosa Sociedad Musical de Sali
nas, cerraba la comparsa . 

Con fluidez se desarrollaba el desfi
le de la entrada, en algunos momentos 
incluso con minutos de adelanto, res
pecto del horario previsto . 

Con la comparsa Marinos concluía 
el bando cristiano, encabezado por su 
ya emblemático barco repleto de niños, 
savia de nuevas generaciones. Niños a 
los que hay que felicitar en el conjunto 
de todas las comparsas por la seriedad 
y el orden mostrado en el desarrollo 
del desfile infantil, celebrado el día 9 
de mayo. Ese día fueron verdadera
mente los protagonistas de la fiesta, 
junto con las rodelas a las que se les 
rendía un entrañable homenaje . El 

cambio de itinerario fue un acierto, así 
como premiar por cada bando al mejor 
cabo de fila, galardones que recibieron 
José María Maestre, estudiante, por el 
bando cristiano, y Carolina Santos Na
varro, berberisca, por el bando moro. 
Felicidades a la comisión organizadora. 
Hay que mimar a los niños, pues son la 
savia y el futuro de nuestra fiesta. 

Hecho este pequeño inciso, conti
nuamos con la comparsa Marinos y su 
participación en la entrada cristiana. La 
capitanía corría a cargo de lnma Cantos 
como abanderada, Ramón González 
capitán y su hija Almudena González la 
rodela . Sin lugar a dudas, para lnma se 
estaba cumpliendo su mejor sueño : ser 
abanderada. A pesar de no tener tradi
ción familiar festera, con esfuerzo y 
mucha ilusión se puede hacer fiesta. 

Con soltura iba montada en el ca
ballo, luciendo un bonito vestido que 
nos recordaba los trajes de época del si
glo XIX, diseño de Pedro Jiménez, con 
escote bañera y mangas vaporosas, cu
bierta la cabeza con amplia pamela de 
fantasía . El capitán, al que veíamos co
mo un rico bucanero, lucía con porte el 
traje obra del mismo diseñador. Trajes 

confeccionados por la mano experta de 
Carmen Payá Amat . 

Organizada en cuatro bloques se 
nos presentaba una comparsa equili
brada, con elegantes y coloristas dise
ños, siendo nuevos este año los de las 
filas femeninas Sirenas y Corals, junto 
con el presentado por la fila Arpone
ros. Con la fila Bucaneros y la Unión 
Musical Santa Cecilia, de Pobla Llarga, 
se cerraba la comparsa . 

Habían transcurrido tres horas de 
desfile y el público no daba muestras 
de cansancio. El espectáculo era bonito 
y colorista y estaba acompañado por 
un luminoso día de sol. 

Pasado el mediodía, la comparsa 
Marinos daba paso al bando moro a cu
yo frente iban los Moros Viejos , que es 
la comparsa más antigua y que sigue en 
número de socios a la comparsa Estu
diantes. Precedida por una carroza 
abarrotada de niños, algunos de meses 
de edad, se encontraba la capitanía re
presentada por Jesús Maestro como ca
pitán, su hija Montserrat Maestro de 
abanderada y la niña Candela Bazán de 
rodela, acompañados del embajador 
moro. El capitán, veterano en este car
go, pues ya lo había sido en 1997 con 
su otra hija, dominaba con soltura la 
cabalgadura de su esbelto y blanco cor
cel, luciendo un original traje de línea 
turco-oriental, diseñado por Fernando 
Vera . La abanderada mostraba un ele
gante vestido de diseño inspirado en el 
mundo árabe, de color azul cielo com
binado con el color oro viejo, bordado 
en plata, luciendo un fino aderezo. 

Por detrás de la capitanía desfilaba 
la señorial fila Kadirs, de la que es com
ponente el capitán, al ritmo de una 
marcha mora interpretada por la Socie
dad Musical Ruperto Chapí, de Villena. 
En el segundo bloque, de los cinco en 
los que se había formado la comparsa, 
la vistosidad y el colorido eran más que 
evidentes y en la que la fila Sumayles 
presentaba nuevo diseño, acompaña-



dos por la Institución Musical de Alfa
rrasí, interpretando la marcha mora 
Moro del cinc. Continuaban tres blo
ques más, cuyas filas ocupaban comple
tamente la calle Gabriel Payá, dándo
nos una imagen preciosa, llena de colo
rido y acompañada por el ritmo musical 
de las marchas moras. Vimos nuevos di
seños, entre otros el de la fila Sarrace
nos, de Fernando Vera, y el de la fila 
Maoríes, de Pedro Jiménez. Cerraba 
comparsa la fila de negros Zulúes, en la 
que observamos un cambio en la línea 
del diseño de su traje, que nos pareció 
acertada, acompañados por la Socie
dad Musical de Campo de Mirra . 

Continuaba la comparsa Berberis
cos, fundada en 1975, y que fue la últi
ma en incorporarse al bando moro, es
tando muy consolidada al contar con 
más de trescientos socios. En cabeza su 
emblemático barco pirata, como es ha
bitual repleto de niños. A la capitanía, 
la niña Maribel Domingo, la abandera
da Lourdes Martínez y el capitán su pa
dre, se les veía felices sobre sus sendas 
cabalgaduras . Lourdes, testera desde 
los siete años y cabo de escuadra de la 
fila Agadíes, veía como un sueño impo
sible el ser abanderada, de ahí la ale
gría reflejada en su rostro, bellamente 
ornamentado con aderezos que com
plementaban al traje de tonos malva, 
diseño de Víctor Vicedo, al igual que el 
traje del capitán que daba la imagen 
de un acaudalado emir. 

Estructurada en cuatro bloques 
desfilaba la comparsa a ritmo de mar
chas moras, presentando gran diversi
dad de diseños que eran lucidos con 
elegancia, elemento que caracteriza el 
desfile de las entradas de nuestra po
blación, siendo muy apreciado por la 
gente que nos visita. 

Sin retrasos, a pesar del número de 
participantes en la entrada cristiana, 
ésta discurría siguiendo el orden esta
blecido. A la una del mediodía iniciaba 
la comparsa Moros Fronterizos el desfi
le. Tras la carroza con los más jóvenes 
testeros, la capitanía, formada por los 
hermanos Laura y Daniel Montesinos, 
abanderada y capitán respectivamente, 
y la rodela María López Paterna . Como 
es frecuente en la fiesta de Petrer, Lau
ra fue rodela, pues no en vano su padre 
fue uno de los fundadores de la com
parsa . La abanderada llevaba un ele
gante traje de color amarillo y malva, 
muy acorde con los colores de la com
parsa. El capitán ataviado con un origi
nal traje, con diseño de inspiración 
egipcia, diseñados y confeccionados 
ambos por Fernando Vera . 

En cuatro bloques con sus corres
pondientes músicas, bajo el ritmo de 
las marchas moras, forman un conjunto 
muy armonioso con un número signifi
cativo de testeros al contar con más de 

trescientos socios en los que vemos reu
nidos a tres generaciones, fundadores 
con sus hijos y nietos . Presentándose 
nuevos diseños en las filas Walkirias, 
Tayfas y Zegríes, más los de las filas de 
negros, Batutsi e Hititas. 

Tras los Moros Fronterizos desfila
ban los Moros Nuevos, comparsa con 
mucha solera. Los cargos testeros esta
ban representados por María, la aban
derada, capitán, su padre, Santiago 
Maestre y la niña Natalia Rodríguez. 
Todos ellos con raigambre testera, unos 
vinculados a la comparsa Moros Nue
vos, otros a los Marinos, y otros a los Es
tudiantes, pues Santiago ya fue capitán 
de esta última comparsa en 1975. No 
creemos equivocarnos si vaticinamos 
que en Natalia hay una potencial futu
ra abanderada . 

Con soltura el capitán, ataviado lu
josamente como un califa musulmán, 
presentaba a la abanderada que con 
simpatía y agradable sonrisa corres
pondía a los aplausos de los especta
dores. 

El diseño de los trajes fue realizado 
por Pedro Jiménez, qu ien había combi-

nado acertadamente el color nazareno 
con los colores verde y dorado, acom
pañados de bonitos y brillantes adere
zos. Tras la capitanía desfilaba la com
parsa formada en cinco bloques acom
pañados por cinco bandas de música. 
Parcela, la de la música, fundamental 
en la fiesta de Moros y Cristianos, ob
servando que va teniéndose en cuenta 
por las diversas comparsas . 

La fila Dromedaris, de mucha solera, 
iniciaba el desfile, pero observábamos 
que no estaba formada por sus compo
nentes, ya que los que en ese momento 
desfilaban pertenecían a la fila Ganduls 
de la comparsa Estudiantes, habiéndose 
producido el cambio al pertenecer el ca
pitán, Santiago Maestre, a la fila Gan
duls . No era lo suyo, pero desfilaron con 
digna seriedad. En el segundo bloque, 
la fila Moras Nuevas estrenaba diseño 
de traje, desfilando al compás de la 
marcha mora Moros Nuevos, interpre
tada por la banda de música de Rojales. 
Con elegancia iban desfilando las de
más filas de la comparsa, llenando de 
colorido y vistosidad la calle Gabriel Pa
yá. Cerraba comparsa la fila Vaga Mora , 



que también llevaba traje nuevo, de di
seño sencillo pero muy en línea con la 
comparsa, acompañados musicalmente 
por la Colla Moros Nous, interpretando 
la pieza Als Berebers. 

Por último desfilaba la comparsa 
Moros Beduinos , en la actualidad la 
menos numerosa . Abría la carroza, 
dando paso a la capitanía formada por 
padre e hija. Sin duda otra de las carac
terísticas de nuestra fiesta: los lazos fa
miliares entre los cargos festeros, de
jando con ello huella para las genera
ciones futuras. La abanderada Cristina 
Maestre, junto con su hermana María 
José, pertenecen a la fila Negras Bedui
nas; de ahí su alegría y satisfacción de 
poder ser abanderada . La rodela, la ni
ña Marina Barceló, de madre petreren
se, vive en Villena. Como vemos la fies
ta engancha, es embrujo y sentimiento . 

Con la fila de Negras se iniciaba el 
desfile del primer bloque; en el segun
do se nos presentaban tres filas con 
nuevos trajes: las filas Zulimas, Tumitas 
y Bed-dunas, y en el último bloque, ce
rrado por la fila Negros, con sus origi
nales y vistosos trajes, acompañados 
por la Sociedad Musical La Lira de Qua
tretonda, concluía el desfile de la en
trada cristiana, que con una duración 
de más de cuatro horas había transcu
rrido de forma fluida sin haberse pro
ducido ningún corte, hecho muy apre
ciado por el público asistente que com
placido había visto un bonito espectá
culo en el que se habían entrelazado 
música, color, luz y belleza. Todo ello 
contemplado también por numerosas 
familias desde sus hogares al haberse 
retransmitido la entrada por Tele Valle 
y Radio Petrer. 

Para los festeros era la hora de ha
cer un receso. En sus cuartelillos obse
quiaban a invitados, amigos y familia
res a aperitivo , comida de degustación 
de platos típicos y, con el café, los dul
ces tradic ionales, en un ambiente de 
franca camaradería, no faltando en las 
conversaciones los comentarios al desa
rrollo de la fiesta. 

La normalidad fue la tónica en el 
transcurso de la fiesta, acompañados 
por el buen tiempo. 

El domingo 16, día grande de la 
fiesta, se había celebrado el desfile de 
honor y la misa mayor en honor al san
to. Después, tras un breve descanso, la 
fiesta se hacía nuevamente presente 
con la siempre esperada entrada mora. 
A las cinco de la tarde, por la calle Bri
gadier Algarra y adyacentes, empiezan 
a congregarse los componentes de las 
bandas de música y festeros del bando 
moro. Sin lugar a dudas, el embrujo de 
la entrada mora nos envuelve tanto a 
festeros como al público en general 
que había ocupado las más de cinco mil 
si llas que cubrían todo el recorrido pa-

ra poder admirar la belleza de las aban
deradas que ese día lucieron sus mejo
res galas . Este año la media fiesta del 
bando moro la ostentaba la comparsa 
Moros Viejos, creemos que la comparsa 
más numerosa, tanto en festeros adul
tos como en componentes juveniles. Ya 
se había disparado el segundo cohete y 
pasados diez minutos empezaron a so
nar los primeros compases de la marcha 
mora que indicaban que el desfile ha
bía comenzado. 

Por la calle Leopoldo Pardines su
bía el boato que precedía a los cargos 
festeros de la comparsa Moros Viejos, 
cuyo diseño había sido desarrollado 
por la propia junta directiva de la 
comparsa a cuyo frente se encuentra 
Vicente Poveda. Se estructuraba en 
cuatro bloques. 

En el primero se nos presentaba la 
figura emblemática del tío Pajuso, re
presentado el personaje en la persona 
de Santiago Poveda Sánchez, nieto del 
Pincho, otro gran festero de los Moros 
Viejos que iba escoltado por cuatro 
festeros portando banderines de las fi
las de la comparsa. Tras ellos la Fanfa
rria de los Zíngaros de Elda, en perfec
ta formación los ciento cincuenta com
ponentes con atuendo negro y cubier
tos con el fez rojo distintivo de la com
parsa, tocando una bonita pieza musi
cal, en la que se acompañaban con ins
trumentos de cuerda y viento junto 
con la clásica percusión y con cuyo so
nido captaron de inmediato la aten
ción del espectador. 

Continuaba un segundo bloque for
mado por un pelotón constituido por 
festeros y festeras de la comparsa en 
número de 85, a cuyo frente vimos des
filar al presidente de la comparsa Vi
cente Poveda. Iban ataviados con el 
traje oficial de la comparsa, llevando 
sobre el hombro derecho la antigua y 
típica manta blanca en cuyo extremo 
inferior aparecía bordado el escudo de 
la comparsa . Como armamento porta-

ban un característico pico. Desfilaba el 
pelotón siguiendo los compases de una 
marcha mora interpretada por la Aso
ciación Musical Virgen del Remedio de 
Petrer, reforzada con miembros de la 
Colla El Terros de Petrer, que tocaban 
los instrumentos de percusión y dulzai
nas, dándole mayor colorido a la com
posición. Su paso fue muy aplaudido 
por el público, ya que la imagen que 
transmitían era la de una compañía 
que, como las antiguas compañías de 
Granaderos, formaban en cabecera del 
regimiento. 

Seguía un tercer bloque formado 
por tres filas de festeras pertenecientes 
a la fila Maoríes, fila que este año con
memoraba su 25 aniversario. Las dos 
primeras filas estaban formadas por 
antiguas componentes luciendo los tra
jes confeccionados en años anteriores. 
En la tercera fila vemos desfilar a las ac
tuales titulares de la fila Maoríes lu
ciendo un elegante traje de nuevo di
seño real izado por Pedro Jiménez; co
mo cabo de escuadra, la veterana Reme 
Amat. En el conjunto formado por las 
tres filas se podía ver la evolución de 
los diversos diseños, mejorando en ele
gancia y finura. Cerraba este bloque la 
banda de música Virgen de la Salud de 
Elda, interpretando la marcha mora 
Maoríes, compuesta por José Díaz Bar
celó para la fila en su 25 aniversario . 

Se completaba el boato con un con
junto de abanderadas de años anterio
res, acompañadas por cuatro festeros 
portando sendos banderines de las filas 
de la propia comparsa. Detrás, en per
fecta formación, iba la Colla Jove com
puesta por unos 50 niños y jóvenes mo
ros viejos, formados expresamente pa
ra este acto y que vestían el traje oficial 
con la manta blanca al hombro. Se re
forzaba la colla con 30 niños más, per
tenecientes a la escuela de educandos 
de la Colla El Terros de Petrer, quienes 
interpretaban la composición Als Amics 
y Als Cudo/ers. 



Durante todo el desfile, el paso del 
boato presentado por la comparsa Mo
ros Viejos fue muy aplaudido por su 
elegancia y colorido . De forma sencilla 
y utilizando elementos propios de 
nuestra fiesta, se nos presentaron sim
bólicamente unidos ; la tradición con la 
figura del tío Pajuso, el bloque de la 
compañía que abría cabecera en el 
campo de batalla, la presencia femeni 
na, integrada plenamente en nuestra 
fiesta y, por último, la figura de la 
abanderada, personaje fundamental 
que define la esencia de la fiesta de Pe
trer. Pero todo ello unido a la proyec
ción de continuidad representada en 
los jóvenes festeros comprometidos, en 
esta ocasión, a través de otro elemento 
esencial en las fiestas de Moros y Cris
t ianos como es la música. 

Un público satisfecho espera la lle
gada de la abanderada , capitán y rode 
la, que venían detrás de la carroza re
pleta de niños, germen y futuro de to
das las comparsas. Con elegancia y do
minio del caballo, el embajador moro 
acompañaba como es pertinente a los 
cargos festeros . El capitán Jesús Maes
tro, demostrando tener soltura sobre la 
cabalgadura, saludaba y presentaba al 
público a la abanderada y a la rodela. 
Esta última, sentada en la carroza , lan
zaba besos y saludaba con sus manitas . 

Las abanderadas eligen siempre sus 
mejores aderezos y tocados para ser lu
cidos en esta entrada, complementan
do el traje con capas ricamente borda
das con pedrerías de forma que la fan
tasía de los diseñadores queda así plas
mada. La capitanía daba paso al desfile 
de la comparsa con las filas que, en per
fecta formación, siguen el ritmo de las 
marchas moras. Todo un espectáculo 
que queda grabado en las retinas del 
espectador. 

Detrás de los Moros Viejos desfila
ron, siguiendo el guión establecido, to
das las demás comparsas del bando 
moro como eran Berberiscos, Moros 

Fronterizos, Moros Nuevos y Moros Be
duinos. En todas ellas el paso de las ca
pitanías fue muy aplaudido por el pú
blico, mientras que los festeros y feste
ras, sin dar muestras de cansancio, cum
plían perfectamente su cometido. 

El desfile discurría con fluidez , en al
gunos momentos incluso con minutos 
de adelanto sobre el horario previsto, 
evidenciando la encomiable labor de 
los alcaldes de fiesta, los veteranos Juan 
Rico, Francisco Tomás y Conchi Rico. 

Con la comparsa Moros Beduinos se 
cerraba el bando moro , dando paso sin 
ningún tipo de corte al bando cristiano . 

Como estaba establecido por turno 
de rotación, la comparsa Tercio de Flan
des encabezaba el desfile del bando 
cristiano que salía del lugar fijado a las 
siete de la tarde . En la mente de mucha 
gente todavía permanecía el recuerdo, 
por reciente, del excelente boato pre
sentado por la comparsa el sábado en 
la entrada cristiana, pero debido a que 
celebraban su 125 aniversario, el paso 
de las filas de la comparsa tendría un 
bonito colofón . 

Efectivamente así fue. La Banda de 
Música Ciudad de Asís, de Alicante, da-

ba paso a un bellísimo espectáculo de 
fantasía, color y belleza . Estructurado 
en tres bloques y una carroza, con sus 
correspondientes bandas de música, 
banderines y estandartes, fueron pa
sando ante los atentos espectadores, 
muchos de ellos emocionados, las trein
ta y dos abanderadas, algunas de ellas 
con sus rodelas y capitanes, ataviados 
con el traje de fiesta, cuyos cargos fue 
ron ostentados desde los años 1967 al 
2002, faltando sólo cinco para seguir 
toda la secuencia, que iban incorpora 
das vestidas de calle en otro bloque. La 
capitanía del año 2003, como corres
pondía, iba incorporada en el conjunto 
de la comparsa. 

El primero de los bloques se cerraba 
con la Banda de Música de Bolbaite . El 
segundo bloque de abanderadas iba 
acompañado por la Banda Musical Vir
gen de la Salud. El tercer bloque, for
mado por abanderadas y rodelas, vesti 
das con elegantes trajes de calle , desfi
laban a pie en número de nueve, se
guidas por una carroza en la que en 
traje de calle vimos a 16 abanderadas, 
acompañadas por dos rodelas, de los 
años 1950 y 1954, y ocho capitanes, en
tre ellos Víctor Montesinos, capitán de 
la comparsa en 1922; en la presidencia 
de la carroza, Amparín Chico y Julia Ri
co, abanderadas en los años 1946 y 
1947, la primera , y en 1945, la segunda. 
Cerrando el desfile de toda la compar
sa, la Banda de Música Santa Cecilia. 

Todas las participantes , sin excep
ción, l levaban la felicidad y la emoción 
reflejada en sus rostros. La población 
de Petrer y las gentes que nos visita
ban, aplaudían, algunos puestos en 
pie, el paso de tan emotivo e inolvida
ble espectáculo. 

Continuaba el desfile con el diná 
mico paso de la comparsa Estudiantes, 
cuya capitanía, un día más, fue muy 
aplaudida, rompiéndose la un iformi
dad del color negro de la comparsa 
con la llegada de los Labradores: Ber-





ta, la abanderada, nos presentaba 
nuevos complementos a su vestido y 
tocado, al tiempo que su simpatía con
tagiaba al público. Con el paso de las 
filas, la variedad de diseños dentro de 
la tradicional línea de labradores va
lencianos se hacía evidente, llenando 
de color el desfile. 

Encontrándose el alumbrado ya en
cendido, a las ocho de la tarde y desde 
su punto de salida, la comparsa de Viz
caínos inicia el desfile, siguiendo el rit
mo casi marcial de las marchas cristia
nas y luciendo con arrogancia sus trajes 
de guerreros y señores feudales, mien
tras las primeras sombras del atardecer 
ya eran patentes. 

Con el paso de los Marinos, cuyas fi
las veíamos superarse en diseño año 
tras año, dándole elegancia, vistosidad 
y colorido a la comparsa, finalizaba el 
desfile de la entrada mora . 

El cansancio empezaba a notarse 
tras cuatro horas de desfile, pero toda
vía el público sentado en las sillas, de 
pie o apostado en ventanas y balcones, 
esperaba la llegada de la Chusma. 

Como siempre inspirándose en per
sonajes televisivos y acontecimientos na
cionales o locales con cierta relevancia, 
preparan sus parodias en tono de hu
mor e ironía. Este año, próxima la boda 
real, éste fue uno de los temas elegidos, 
estando otro relacionado con las actitu
des y comportamientos a veces poco 
comprensibles de los políticos locales. 

FE Y DEVOCIÓN SE UNEN 
EN LA TRADICIÓN 

Iniciábamos esta crónica recordan
do el voto que el pueblo de Petrer hi
zo a San Bonifacio en 1614. Transcurri
dos casi cuatrocientos años, la fe y de
voción al santo se han sabido mante
ner y transmitir generación tras gene
ración unida a una fiesta por tradi
ción, de moros y cristianos, uniéndose 
así lo religioso y lúdico en franca con
vivencia . 

Llegamos a los actos presididos por 
la imagen de San Bonifacio . El sábado 
día 15, concluida la embajada cristiana, 
a las nueve de la noche, se iniciaba la 
solemne procesión. La temperatura ha
bía bajado unos grados con relación a 
los días anteriores, pero ello no era 
obstáculo para que las calles de Petrer 
se fueran llenando de gente ocupando 
las sillas por la zona del recorrido que, 
como es habitual, saliendo de la plac;:a 
de Baix bajaría por la calle Constitu
ción, País Valencia, regresando a la pla
za por Gabriel Payá, José Perseguer, Cá
novas del Castillo y Miguel Amat. 

La procesión es un acto muy entra
ñable para muchos festeros, sobre todo 
para los cargos festeros, pues en ella 
pueden participar los padres y herma
nos de las abanderadas . Ciertamente es 
bonito ver a toda la familia vestida en 
la procesión. En ellos quedará un en
trañable recuerdo . 

Siguiendo el orden establecido, ini
ciaba el desfile procesional la Colla El 
Terrós, seguida por la comparsa Tercio 
de Flandes y precedida, como era habi
tual, por la farola, emblema represen
tativo de la comparsa. Farola que sim-

boliza la luz que ilumina el camino por 
donde debe discurrir la comparsa. Co
mo dato histórico decir que este año 
los Flamencos habían recuperado y res
taurado una farola datada a finales del 
siglo XIX . A los Flamencos les seguían 
las demás comparsas del bando cristia
no y del bando moro. Todas ellas sim
bólicamente guiadas por su farola co
rrespondiente. 

Las comparsas se estructuraban en 
filas de festeros por parejas, situadas en 
los lados de la calle, aunque algunas 
desfilaban ocupando todo el ancho de 
la calle, buscando el dinamismo y la agi
lidad del desfile y evitando la prolonga
ción excesiva de la procesión. Este año 
la procesión discurría con fluidez, sin es
pacios vacíos entre ellas y bien estructu
radas en la organización interna de ca
da comparsa, acompañadas por las ne
cesarias bandas de música. 

Los capitanes, abanderadas y rode
las, algunas de las niñas con el cansancio 
reflejado en su rostro, lucían sus mejores 
trajes y aderezos, conformando un es
pectáculo nocturno ciertamente bonito. 
Algunos espectadores previsores se cu
brían con chales, otros pasaban un poco 
de frío, pero todos estaban sentados 
viendo pasar la procesión . Esperaban la 
llegada de la imagen de San Bonifacio 
que procesionaba detrás de la comparsa 
Moros Beduinos. La imagen del santo 
colocada sobre las andas mecanizadas, 
decoradas con un bonito centro de flo
res, llevaba situado a sus pies el relicario 
con forma de custodia donde se guar
dan las reliquias de San Bonifacio. A su 
paso el público, con respeto, se levanta
ba. Algunos con la mirada fija en la ima
gen le darán las gracias por algún favor 
recibido; otros le pedirán poder verle en 
la próxima fiesta. 

Como fila de honor, acompañando 
al santo, iba la fila Sumayles, que este 
año cumplían su 25 aniversario y perte
nece a los Moros Viejos . Detrás de la 
imagen de San Bonifacio se situaban D. 



Antonio Rocamora y D. Pedro Crespo, 
párroco y vicario de San Bartolomé de 
Petrer. Tras ellos el señor alcalde, con
cejal de Fiestas y miembros de la Junta 
Central de Comparsas, acompañados y 
cerrando la procesión la Asociación 
Musical Virgen del Remedio, interpre
tando la pieza Sant Bonifaci. 

Cumpliéndose el horario estableci
do, pues la procesión duró dos horas, 
todo un éxito, a las once de la noche el 
volteo de campanas nos indicaba que 
la imagen del santo entraba en la igle
sia parroquial de San Bartolomé. 

Los actos oficiales habían finaliza
do, quedaba toda una noche para la di
versión en los cuartelillos. Las calles del 
casco antiguo de la población no que
daron vacías hasta altas horas de la ma
drugada, espacio de tiempo aprove
chado por los encargados de la limpie
za viaria para realizar un encomiable 
trabajo pues las calles no podían estar 
más limpias. 

Domingo día 16: Las calles a tem
prana hora están silenciosas, sólo tran
sitadas por los festeros más madruga
dores o por las gentes que van a com
prar la prensa. El diario Información se 
hacía eco de la celebración de nuestra 
fiesta de Moros y Cristianos. En la por
tada, en la parte superior derecha de la 
primera página, una imagen de la com
parsa Labradores, con titulares de pie 
de foto: "La entrada cristiana llena de 
espectáculo y fiesta las calles de Pe
trer". En su interior, dos páginas con 
imágenes de la comparsa Labradores, 
una de los Vizcaínos (fila Templaris) y 
otra con la abanderada y rodela de los 
Estudiantes, pregonaba el desarrollo 
de nuestra fiesta, informando de los ac
tos que tendrían lugar ese día e invi
tando a los turistas y público en gene
ral a visitarnos . 

La fiesta pronto estará de nuevo en 
la calle, los festeros y festeras se dirigen 
unos a sus cuartelillos, otros a maqui
llarse, concentrándose más tarde en las 
sedes de las comparsas donde recoge
rán a los capitanes, abanderas y rode
las, que estarán preparados para diri
girse al punto indicado de concentra
ción de las comparsas para poder ini
ciar el desfile de honor. Acto que año 
tras año va ganando en participación, 
en brillantez y colorido, siendo mucha 
la población que acude fielmente a ver 
tan elegante y brillante espectáculo. 

A los once de la mañana, desde la 
calle País Valencia, subiendo por Ga
briel Payá, José Perseguer, Cánovas del 
Castillo y Miguel Amat llegan a la pla~a 
de Baix. Formando un primer bloque 
salen las comparsas encabezadas por 
los Tercios de Flandes, seguida por las 
demás comparsas de bando cristiano y 
del bando moro, pero siendo los Moros 
Viejos los últimos en desfilar, pues con 

ellos al llevar la media fiesta se inicia el 
desfile de honor, precedido por la Vir
gen del Remedio de Petrer, con las filas 
designadas por la comparsa Moros Vie
jos, que en traje de gala escoltarán al 
capitán, abanderada y rodela de todas 
las comparsas cristianas, acompañados 
por la Sociedad Unión Musical de Pe
trer. Detrás el bloque formado por el 
bando moro, acompañados por la Aso
ciación Musical Virgen del Remedio de 
Petrer. El espectáculo fue elegante, bri 
llante y colorista, resaltado por un sol 
radiante que le daba mayor belleza. 
Las calles llenas de gente, que cada año 
acude en mayor número, no faltando 
los turistas ni los vecinos de las ciuda
des de nuestra comarca . 

Tras entrar todos en la plaza, acom
pañados por la Asociación Musical Vir
gen del Remedio, recogieron en el 
Ayuntamiento a las autoridades y Jun
ta Central de Comparsas, continuando 
hacia la casa abadía del señor cura pá
rroco para recoger al predicador, D. 
Francisco Cohello, que fue acompaña
do al templo parroquial de San Barto
lomé, donde se celebró la santa misa en 
honor a San Bonifacio. La eucaristía fue 
concelebrada, presidida por D. Francis
co Cohello Bertomeu, titular de la igle
sia del Carmen de Benidorm, con él los 
concelebrantes D. Antonio Rocamora y 
D. Pedro Crespo, párroco y vicario de 
San Bartolomé y Guillermo Giner, cura 
párroco de la Santa Cruz de Petrer. 

La imagen de San Bonifacio, coloca
da en el centro del altar mayor, tuvo 
como fila de honor a la fila Blancs, de 
los Moros Viejos. Las banderas de las 
diez comparsas también quedaron co
locadas en soporte en el altar . 

La liturgia, como viene siendo habi
tual, fue participada por los embajado
res cristiano y moro, y por algunos ca
pitanes, interpretándose por el coro y 
banda de la Unión Musical, dirigidos 
por su director José Díaz Barceló, la Mi
sa Festera del Padre Pérez Jorge, ins-

trumentada por José María Ferrero Pas
tor, uno de los compositores de música 
festera más conocido del siglo XX, can
tándose también los gozos de San Bo
nifacio. 

Finalizada la misa, la abanderada 
de la comparsa Tercio de Flandes, ayu
dada por Pedro Brotons, Alberto Mon
tesinos y el presidente de la comparsa, 
Luis Sanjuán, fueron colocando en las 
banderas de cada una de las comparsas 
un banderín de color rojo con el em
blema del 125 aniversario de la com
parsa Tercio de Flandes, como recuerdo 
de su aniversario. 

Concluido el acto de la misa, nueva
mente las autoridades religiosas, civiles 
y Junta Central de Comparsas fueron 
acompañados a sus lugares respectivos. 

Sin dilación, pasadas las dos de la 
tarde, las comparsas preparadas espe
ran la señal del alcalde de fiesta para 
iniciar el pasacalle general. En el orden 
de salida los Moros Viejos van los pri
meros, seguidos del resto de comparsas 
del bando moro, saliendo detrás las del 
bando cristiano. Desde la plaza del 
Ayuntamiento, repleta de festeros en 
ese momento, se dirigen por la calle 
Cánovas del Castillo y José Perseguer a 
las sedes de las capitanías. A su paso 
por el Derrocat, con las tribunas llenas 
de gente, se aplaude a las abandera
das, capitanes y rodelas. 

SAN DONIFACIO VUELVE A SU ERMITA 
La fiesta toca a su fin . Es lunes día 

17 y el cansancio aflora. Han sido in
tensos días de fiesta. A las diez de la 
mañana, saliendo desde la pla~a de 
Baix, se inicia el último acto, la subida 
del santo, disparando al alardo los ca
pitanes junto con las rodelas que, con 
más veteranía, no dejan de hacer la ro
dela . Preceden a sus comparsas, cuyos 
festeros apuran los últimos gramos de 
pólvora. Según el orden establecido, 
primero las del bando cristiano, segui
dos por las del bando moro. Con la úl-



tima comparsa, los Moros Beduinos, iba 
en sus andas la imagen de San Bonifa 
cio, custodiada por la fila Inquisidores 
de la comparsa Tercio de Flandes, de
trás las autoridades religiosas, civiles y 
te steras. Asimismo cabe mencionar 
que, desde hace unos años, en romería 
y detrás de la música que acompaña al 
santo, las gentes de Petrer acompañan 
hasta la ermita a San Bonifacio , Mártir. 

Devuelta la imagen del santo a su 
ermita y colocado en el interior de su 
templete en el altar mayor, la fila In
quisidores forma su guardia de honor, 
dando comienzo la misa de acción de 
gracias. Fue presidida la liturgia por D. 
Antonio Rocamora . En la homilía, tras 
la lectura del evangelio, don Antonio 
leyó la carta que metafó ricamente le 
había enviado el santo Bonifacio y que 
iba dirigida al pueblo de Petrer, ape
lando a su solidaridad , a su firmeza en 
la fe y en el amor hacia los demás. Fi
nalizó con palabras de agradecimien
to para todos los que de una u otra 
manera intervienen en la organiza
ción de los actos de fiesta, tanto los lú
dicos como los religiosos, finalizando 
la ceremonia pasada la una y media 
del mediodía . 

Ya sólo quedaba el acto del nom
bramiento de las nuevas capitanías, 
abanderadas, capitanes y rodelas para 
el año 2005. Este año el cambio de ban
deras se había modificado y se realiza 
ba en el interior de la ermita en el altar 
mayor ante la imagen de San Bonifacio 
con el propósito de agilizar el cambio 
de las capitanías . La firma del compro
miso en el libro de actas, tal como se 
venía haciendo desde hace unos años, 
se realizó posteriormente en la Casa 
del Fester, concretamente el día 29 de 
mayo . 

Hubo bullicio en la ermita, no lo
grándose plenamente los objetivos fija
dos. No obstante, el acto fue bonito y 
muy emotivo, sobre todo cuando Rosa
na Gil Tortosa cogió la bandera de la 

comparsa Moros Viejos, al ser biznieta 
de Ramona García , primera mujer 
abanderada de la fiesta de Moros y 
Cristianos en Petrer en el año 1905. La 
bandera era la misma que llevaba la tía 
Ramona, pero es que además la rodela, 
la niña Andrea Picó Martínez, es la ta
taranieta . Claro ejemplo de que en la 
fiesta de Petrer se une historia, tradi
ción y sentimiento . 

La bajada de la ermita de las nuevas 
capitanías se produce como es tradi
ción tirando sólo el capitán con la ro
dela hasta el final de carrer Nou, allí se 
unen con la abanderada, continuando 
el pasacalle hasta las sedes de sus res
pectivas comparsas. 

Si la fiesta del año 2004 había teni
do aniversarios, la del 2005 nos traerá 
la conmemoración del 75 aniversario 
de la comparsa Estudiantes, que ya pro
tagonizaron un alegre y simpático 
anuncio , incorporando al desfile deba 
jada a todas las abanderadas y rodelas 
que ha tenido la comparsa. 

Pero no terminan aquí las celebra
ciones, en el 2005 se conmemorará el 
centenario de la incorporación de la 
mujer como abanderada en la fiesta de 

Moros y Cristianos de Petrer. Con tal 
motivo los Moros Viejos también nos 
deleitaron en su bajada de la ermita 
con la presentación de todas las aban
deradas vivas que ha tenido la compar
sa. Fue todo un espectáculo . 

Concluyendo esta crónica, diremos 
que con acierto se han introducido pe
queños cambios mejorando el desarro
llo de los actos testeros. La fiesta de 
Moros y Cristianos del año 2004 ha 
transcurrido con gran brillantez. En la 
retina de los espectadores habrán que
dado , sin duda , los magníficos boatos 
presentados por las comparsas Tercio 
de Flandes y Moros Viejos . Enhorabue
na a todos . 

Atrás en el recuerdo quedan los ac
tos no oficiales, pero al ser populares y 
participativos están muy arropados por 
el público. Sirva como ejemplo la bota
dura del "porga", este año Jota, un po
co alejado del perfil del personaje, pe
ro con humor se tomó la broma. Qué 
decir de las tortas de manteca hechas 
por Pedro Amat en el cuartelillo de los 
Negros Veteranos o las sardinas de La 
Palmera, sin olvidar "les coques a la pa
la" del cuartelillo de la fila Ganduls, en
tre otros. Elementos todos ellos que fo
mentan la amistad y la convivencia, va
lores de nuestra fiesta . 

Fiesta que había terminado, sólo 
quedaba la celebración en la ermita 
de San Bonifacio del tradicional nove
nario, celebrado entre los días 18 al 27 
de mayo con la participación de cada 
una de las comparsas, siendo besada 
la reliquia del santo el último día de la 
novena . 

Ya sólo nos resta pedir a San Boni 
facio , a través de nuestro poeta Paco 
Molla, 

San Bonifacio : 
¡Conserva la paz de España! 
¡Ayuda a la paz del mundo! 

Petrer, 24 de junio de 2004 
Día de San Juan 





Pasodoble Petrel 
Director: Luis Sánchez Jiménez 

Luis Sánchez Jiménez reconoce 
que, aunque hacía más de 1 O 
años que no veía las fiestas de 

Moros y Cristianos, dirigir el pasodo
ble Petrel supuso un reencuentro con 
su pueblo y visiblemente emociona
do empuñó la batuta para que cien
tos de músicos, unidos a las voces de 
los festeros, lo entonaran juntos. 

La vocación le viene desde muy 
temprana edad, recibiendo sus pri
meras nociones musicales de la mano 
de su padre, músico en la actualidad 
de la Asociación Musical Virgen del 
Remedio de Petrer. A los nueve años 
ingresa como educando, primero, y 
como músico después, en la Unión 
Musical de Petrer, continuando pos
teriormente su formación en el Con
servatorio Superior de Música áscar 
Esplá de Alicante, donde termina sus 
estudios de grado medio con la ob
tención de mención honorífica, tras
ladándose al Real Conservatorio de 
Música de Madrid y Málaga para fi
nalizar sus estudios con la calificación 
de premio de honor fin de carrera. 

Va ampliando sus estudios y reali
zando cursos de perfeccionamiento 
con personas como Luis González (so
lista de la Orquesta Sinfónica de Ma
drid), Pierre Thibaud (profesor del 
Conservatorio Superior de París), José 
Ortí (solista de la Orquesta Nacional 
de Madrid), Bo Nilson (profesor en 
Bremen) y un largo etcétera. 

Formó parte del Cuerpo de Músi
cas Militares como trompeta solista 
de la Guardia Real. 

Participó en los musicales La Bella 
y la Bestia y My Fair Lady, y ha cola
borado en la grabación de ésta últi
ma y la ópera Merlín. 

Ha actuado con la Orquesta Sinfó
nica de Madrid, Orquesta Sinfónica 
de Málaga, Orquesta Filarmónica de 
Cuenca, Camerata de Castilla la Man
cha ... A su dilatada carrera se une la 

de docente, impartiendo clases en el 
Conservatorio Elemental de Música 
de Onil (Alicante), Conservatorio Pro
fesional de Música de Alcázar de San 
Juan (Ciudad Real) y Conservatorio 
Superior de Música de Albacete, ciu
dad en la que reside en la actualidad. 

Al igual que el escritor trabaja con 
la palabra y el pintor con los colores, 
Luis Sánchez Jiménez es maestro de 
los sonidos. Gracias por emocionar
nos como lo hiciste. 







Ambaixada en valencia 2004 

MORO: 
Fortuna favorable ... ! 
Altra volta éstic aquí 
sense roda ni fortuna 
i, si abans que s'amague la lluna 
no he conquistat el castell, 
segur que no arribe a vell, 
pues m'ha dit el meu sulta, 
que enguany ix de moro nou 
mes sempre sera estudiant, 
que si dema pel matí 
no esta onejant la bandera 
en la torre de l'homenatge, 
m'arrancara la pell a tires 
i se fara una maleta 
pa quan ixca de viatge. 
Tindré que rendir els cristians 
abans de que ixca el sol 
o me deixara el bascoll 
com la torsüa un cresol. 
S'ha portat el meu sulta 
una escolta de Estambul 
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que fa temps també estudiaven, 
pero com ara no estudien 
pues els diuen els ganduls, 
que si els coneixes de cara 
quan vas al seu cuartelillo 
també els coneixes de cul. 
Pa arribar a esta pla~a 
m'han passat mil aventures 
que jo les definiría, 
pa que vos feu una idea, 
com el nom de este pub nou 
que esta fent la competencia 
al Carassa i al Tascamania, 
o siga, una "Odissea". 
Baixava deis Aiguarrius, 
fea una nit clara i neta, 
i quan mire el meu Petrer 
vec per damunt de tot 
una llum color violeta. 
Entonces vaig decidir, 
en eixe mateix moment, 
seguir eixa llum tan intensa, 

com els magos de l'Orient. 
Total, que arriba el moment 
que aplegue a la llumeneta 
i me van entrar unes cuscanelles 
per la part de la bragueta ... 
Desidisc acampar les tropes 
i fer-mos una cerveseta. 
Una volta allí dins, 
amb la cervesa en la ma, 
se m'apropen quatre xicones 
que, com parlaven en rus, 
idioma que no entenc res, 
vaig tenir que pregunta-los: 
"¿ Vos és igual el francés?". 
Estant allí de xarreta 
de colp me'n vaig recordar 
que al burro l'havia nyigat, 
pero el trabuco que porte 
no l'havia descarregat, 
encara que les quatre "senyoretes" 
d'aixo se van encarregar. 
Allí vam passar la nit 
i vam continuar la ruta 
a l'altre dia pel matí 
les tropes i jo bufats, 
sense un duro en la butxaca 
i en el cap pa rebentar. 
Arribem a la Bassa el Moro 
a comprar en el Supercor 
lo de més necessitat ... 
i me vaig quedar rendit, 
me vaig quedar admirat, 
de vore com prospereu 
d'un temps a esta part, 
perque no me digues tu, 
si entre el Moro i Carrefour 
ha-hi en Petrer més cines 
que tenen en Holivú. 
M'ha dit el meu sulta 
que com no pille el castell 
que tinga per cosa segura 
que en cosa de menos d'un mes 
se m'acaba el contrat bassura. 
1 si me quede sense faena .. . 
ja veus tu a on me clave . 
Pues no diu el tio cotxino 
que li resulte molt car 
i que ixen més barats 
quatre ambaixaors xinos. 
1 als que estan per les ésquines 
que diuen que no senten res: 
Ha parlat en el que mana 
i diu que no té diners, 
que s'han passat en els preus 
i que, si no mos sentiu, 
que alcem mosatros la veu. 
Pero jo com sóc molt listo, 
aunque a voltes un poc fava ... 
(i m'estranya, repunyetes, 
que en el rango que jo tinc 
no anara a escola de paga) . 
Pero bueno, a lo que anava: 
A l'any que ve, quan vingueu 
a sentir esta ambaixa 



\ 

portareu un arradiet, 
i que lleve auriculars. 
Connecteu Radio Petrer ... 
ja voreu quin mal de cap! 
Pero anem a lo que anem, 
que este castell sera meu 
aunque tinga que venir , 
atentos a lo que die, 
en tanga o en banyaor, 
com va fer Marlen Morró 
en el "Gran Hermano Vip". 
Corneta, toca quirda! 
Tinc ganes de vore enguany 
a qui tenim de sentinella. 
Tendran a Paco Sopetes, 
o sera un conegut meu? 
O podría ser el Tupé, 
perqué menuo pregó 
que se va soltar en la Creu. 

(Toca /' Himno de Riego.) 

Corneta! Deixa de tocar xorraes 
queja me tens hasta els ous . 
Te creus que estas en Australia 
mirant el tennis amb Pau? 

(lx el sentinella.) 

Pero, qui és eixe tio tan alt 
i en eixa esquena tan "cachas"? 
... Si és Andrés, el fill del tune, 
el que els clava dins la caixa. 
Esta ambaixa és una gracia, 
cada any sentinella nou, 
no com en Tele-Petrer 
que el poses a l'hora que el poses 
quasi sempre ix el Pau. 

(Al sentinella.) 

MORO: 
Obri el castell, sentinella 
que estas en eixe baleó . 
(Este any l'hauran refon;at 
perqué eixe tio tan gran 
deu de pesar un muntó.) 

SENTINELLA : 
Ja me diras que te passa, 
per que vens donant-me guerra? 
No m'insultes ni m'atxut xes 
que si el teu cos és una alhaja, 
pues jo tinc el seu estut xe. 
1 si véns a per un segur, 
per que ve tanta quadrella? 
Ah, si és un encarrec pa tu, 
no fa falta ni maera: 
te clave en una cistella . 

MORO: 
Menos mal que vas en moto 
i no estas aquí baix de moro 
representant l'ambaixa, 
perqué sinó a esta somera 
ia l'hauries ésclafat . 
Di-li al teu jefe que s'afanye, 
que esta abusant del seu poder. 
Li costa mes ixir del castell 
que a Hidalgo de l'Ajuntament! 

SENTINELLA: 
Xe, moro pesat, 
mira que sempre incordiant .. . 

¿Per que tots els anys tornes 
si mai no acabes guanyant? 

MORO : 
Mira tu lo que te die, 
no sigues tan furgueta 
que els temps estan canviant . 
Si el PSOE ha remuntat 
i el PP a ixit escalfat , 
no seria tan difícil 
que jo acabara guanyant . 
Pero que no ho veus, 
si hasta el Barc;a de Luis Rico 
guanya ja en el Bernabeu . 

SENTIN ELLA: 
Com vec que eres dur 
i no vec la solució, 
no me queda mes remei 
que quirdar l'ambaixaor . 

(lx el cristia.) 

CRISTIA : 
Tu altra volta aquí. .. 
eres més pesat i més hortera , 
i costa més cansar-te 
que tancar la cantera . 
Lo que no puc explicar-me 
és com a la pobra somera 
t'han deixat embarcar-la 
i passar-la en la patera. 

MORO: 
Perqué aunque no te pedigrí 
han vist que és de rac;a bona . 

CRISTIA: 
Per la pinta que té 
no és de la quadra Perona. 

MORO: 
Lo que he pogut comprovar 
es que és un poquet pixona, 
pues en la porta de l'estanc 
s'ha éspatarrat amb tal gracia 
que la tanda estara arribant 
pel Corcó o la farmacia. 

CRISTIA : 
Com siga igual de cagona 
quan ixques a pasejar, 
de compte llevar bolseta 
hauras d'anar preparat 
amb un cabas de vermar. 

MO RO: 
Fa dos anys ja va fer estragos 
deixant-se la cagarra 
damunt del peu del Fallago. 
Pero jo te porte aquí 
una queixa molt important: 
1 és que passant per la pina 
m'han asaltat cuatre xiquillos 
d'una banda organitza 
que en cosa de un pis-pas 
m'han deixat en calc;oncillos. 
1 a tu te pareix normal 
que ni tora ni dins del poble 
se vega un monicipal? 

CRISTIA : 
Només els veus el pel 
quant vénen a posar multes 
i aixó a la gent l'apura. 
No volen llevar-se l'Ebro? 
Pos que se lleven el Segura. 
El municipals són unes tropes 
que lo únic que saben fer 
és gastar el nou bidet 
pa llavar-se les pilotes. 

MORO : 
Ascolta l'ambaixa: 
Santiago Bin Hussein, 
el meu amo i sulta, 
te fa la siguient proposta 
que no podras retxasar: 
En l'aspecte personal 
tindras una gran mansió 
enmig la Liorna Bada, 
pa quan te passe pels nassos 
convides els amics 
o a la Junta Central. 
Tindras jacuzi i piscina 
i una granja d'animals, 
i no pagaras impostos 



ni taxes municipals. 
En quan al tema festero, 
la teua fila i tu, 
no tindreu en les testes 
ningun acte obligat, 
i en el temps que vos queda 
vos n'aneu al Fumeral 
a cultivar les amistats. 
1 si vas un poc tocat, 
i quisa t'encontres mal, 
podras vore les entraes 
en puesto preferencial. 
Te sentaras amb Hidalgo 
contemplant tot el percal 
i si te dóna la gana, 
te claves a concejal. 
Tindras quatre invitacions 
pa la gran boda reial, 
i una volta en l'Almudena 
no els donaras ni el regal. 
La teu missió sera 
que, com la tarta nupcial 
lleva el sello cagaldero, 
llevaras coques a la pala 
promocionant a Petrer 
i a Pascual el Pastelero. 
1 com a recompensa 
per tindre tanta perícia, 
te n'aniras de viatge de novios 
en el Felipe i donya Letizia. 

CRISTIA: 
No estas tu pa aferir, 
i menos pa regalar, 
vinga aferir-me jacuzis 
i regalant-me xalets 
i segur que les teues dones 
no arriben a fi de mes. 
Jo si que vull regalar-te 
dos bitllets p'agarrar el tren 
i te'n tornes al teu poble 
que segur que és un edén. 
No desprecies esta oferta 
i aprofita l'ocasió, 
o quan vages a agarrar-lo 
igual han fugit l'estació. 

MORO: 
Mos diuen d'esta ambaixada, 
que conforme pasa el temps 
és més sossa i és més blana, 
no disparem amb metralla 
i peguem poca canya. 

CRISTIA: 
En acabar l'ambaixa 
segur que algú en el carrer 
me parara i me dira: 
"Que fluixa ha estat l'ambaixa, 
no li pegueu de valent 
en tant que tenieu enguany 
que dir de I' Ajuntament". 
Mira que li peguem voltes 
i mos agrada criticar, 
mes lo que passa en Petrer 
no és pa riure, és pa plorar. 
Els polítics d'este poble, 
lo mateix que els plans parcials, 
jo cree que estan congelats, 
i sinó el pla de LUVI 
que fije-vos, vaja pla; 
i de Primo de Rivera 
no sé que estan aguardant. 

MORO: 
A lo millar que s'afone 
pa fer un supermercat. 
Tindrem que ixir al carrer, 
o fer un grup assembleari, 
a vore si conseguim 
que ixquen ja del armari. 
O que ho arregle Loli Pérez 
que més que la dama de hierro 
és la dama del formigó. 
1 qué me dius del col -lega? 
Com s'ha girat la tortilla, 
quin mal canvi hem pegat, 
per culpa deis frares de La Oliva 
mos hem quedat sense el Mas. 

CRISTIA: 
Un tio tan ditxaratxero, 
un amigatxo de cine, 
que se fot el conyac 
a canvi d'Eucaliptine. 
En la gracia que té, 
perque p'asto és prou listo, 
i mos ha deixat tirats 
perque esta estudiant pa obispo. 
Pero ans que se me oblide 
escolta lo que te die, 
escolta, que no és de guassa: 
Han arreplegat pa un museu 
el Land Rover de Carnassa. 

MORO: 
Estara ben col·locat, 
li hauran posat un bon trono. 

CRISTIA: 
Encara estaría millar 
amb una foto de Paco 
al costat, posat de mono. 

MORO: 
El ve'ins de la Pepiosa 
també se queixen molt: 
entre els molins i la cantera, 
si no se moren deis trons 
moriran de la polseguera . 

CRISTIA: 
lota la vida la serra el Cavall 
l'han vollgut reforestar, 
pero de sempre 
els pins que han quedat 
en els dits de una ma 
se podien comptar. 
Pero ara, els polítics, 
que són molt listos, 
tenen el problema solucionat, 
pues no s'han inventat 
un sistema pa repoblar 
sense tindre que regar! 

MORO: 
Xe, ahí te l'han pegat, 
pues l'únic sistema 
sense problemas de regamiento 
es repoblar el monte 
plantant molinos de viento. 

CRISTIA: 
Sí, aixo esta molt bé 
i a de més la gent opina 
que energies renovables sí, 
pero sempre i quan 
siga en el poble del veí. 

MORO: 
Vas presumint de cristia 
i en esta Setmana Santa 
no havia gent pa sacar el sant. 

CRISTIA: 
A on sí havia gent 
va ser en la Festa deis Capitans, 
pero mos va visitar la pluja. 
Menos mal que el dia d'abans, 
no sé si van ser els cristians 
o els de la ra<;a agarena, 
van repartir amb uns llegons 
quatre o cinc camions d'arena. 

MORO: 
No és que vullga criticar 
als que allí van treballar 
a base de pala i de pico, 
aunque devall l'Esplana 
se me va representar 
l'antiga bassa Perico. 

CRISTIA: 
Van comen<;ar les gatxamigues, 
la música i el rebombori, 
el fum clavant-se en els ulls ... 
Més que un almuerzo de festa 
pareixia un vetlatori. 
Menos mal que els de la Junta 
tenen un poquet de seso 
i van portar un camionet 
carregat de cantaueso. 

MORO: 
Estava bo el cantaueso 
a la sombreta d'un pi, 
pero me va dir l'home 
que si tornava a Petrer 
se portaria un serpentí. 

CRISTIA: 
És que no teniu perdó, 
clavar-vos en el Jota, 
el president de la Unió. 
A on encontrareu un altre 
que damunt de fer un discurs 
hasta te canta una can<;ó? 

MORO: 
A mi no m'estranya que Jota 
cante com una xitxarra, 
si se passa mitja vida 
viatjant amb Guitarra. 
Pues pa president, el Copo, 
president deis Moros Nous: 
Aixo és un president, 
que si no pagues la quota 
o li tornes el recibo 
te carrega el vint per cent. 

CRISTIA: 
Li han fet un homenatge, 
tot carregat de emoció, 
a Carlos el de Pandorga 
per tots els anys que va estar 
de caixero de la Unió. 

MORO: 
Aixó esta molt ben fet! 
A vore que li taran 
despues de tants anys 
a Enrique el Morenet. 



CRISTIA : 
Mira el Morenet, 
també esta en la legislatura. 
Eixe no ix de l'Ajuntament 
ni pa sacar la basura. 
Aquí tots els politics 
estan tocant-se el rabo . 
Hauria de tornar el Boix 
aunque sois fóra de cabo? 
Parlant d 'altra cosa: 
Els van robar als Templaris 
i mos van tocar el ous, 
perque els van deixar sense cuina 
i mos han fotut el bou . 
Pero, canviant de tema , 
els Flamencos estrenen enguany 
una artística farola 
que data de fa cent anys. 
1 no ha costat un duro , 
ha segut un regal deis Cruzados 
que volen que els perdonen 
vint-i-cinc anys de fer el burro. 

MORO: 
1 parlant deis Flamencos, 
mira tu que pa el boato 
anar-se'n els tios a Elda 
a contractar el pelotó . 
Que entre capitans i abanderaes 
no tenen ja un batalló? 
Ai xo sí, no ho negaré , 
el presidente deis Flamencos 
sempre té una sonrisa , 
se nota que esta criat 
amb botifarra i llonganisa. 

CRISTIA: 
Els Estud iants han fet un nano 
que s'ha quedat divino . 

MORO: 
Cree que han pillat la media 
del cabolo de Corcino . 
He llegit en El Carrer 
la idea tan bonica 
de que el canvi de banderes 
passe a dins de l'ermita. 
Ara només fa falta 
que donen invitacions 
i que vagen els mateixos, 
lo mateixet que en el pregó . 

CRISTIA : 
Home és que ha-hi que entendre 
que si cundix l'exemple 
i de cada comparsa ixen 
quatre capitans i sis abanderaes 
acabarien en la tarima 
a empuixons i bufetaes . 
1 Petrer, amb dos per l'UNDEF: 
Amb dos candidats per banda, 
vent en popa que se'n vola, 
pobra UNDEF si uno se cola 
a dirigir eixa banda . 
Caixeta ha posat en l'ermita 
la campana automatica, 
i ara toca a totes les hores 
sense tenir-te que ar rimar. 

MORO: 
Aixó no és res. 
Si t'arrimes a este burro 
i toques a on ha-hi que tocar, 

t'amostra enseguia la pata 
que te per baix amaga. 

CRISTIA : 
Ja estas passant-te, matxo, 
estas donant més quefer 
que els platillos del Fardatxo. 
1 en el PP i en el PSOE, 
que no te claves, collons? 

MORO: 
En eixos ja me clavaré 
quan tornen de vacacions. 

CRISTIA : 
Calla, moro del dimoni , 
queja estic fart de follons, 
l'ambaixa esta durant més ... 
més que l'obra del Gedeón . 
No m'apretes a la quadrella 
perque quan esta rebenta 
pot ser més perillosa 
que Felix el fontanero 
en la caixa de ferramenta . 
Ai xina que, moro, 
ves-te'n a resar a la Meca 
que enguany no m'has conven <;ut. 
Agarra el burro i les tropes 
i torna per a on has vingut . 

MORO: 
Has despreciat l'ambaixa 
i la mitja lluna altiva, 
voras tu qui és el que té 
armes de destrucció massiva. 
Estic de tu hasta els nassos, 
vorem enguany qui te salva, 
pues pa que quede gravat 
m'he portat a Manolo d' Expo 
i al home de la Ricarda. 

(A les trapes o el que siga.) 

Arrase u I' Ajuntament 
i no deixeu ni les maeres, 
pero toqueu ans de entrar 
en el despatx de Loli Pérez. 

CRISTIA : 
Te vec massa confiat 
i damunt vec que te r ius, 
pos com quirde a l'Andres ín 
vos enterra a tots vius . 

MORO: 
A Hidalgo saqueu -lo també 
sense ninguna premura 
i deixeu -vos de tonteres 
de la moció de censura . 

CRISTIA : 
A mi els de Felipe 11 
que ha-hi que arrasar la pla<;a, 
pero si els moros apreten massa 
cuidao no me pillen al Carlos 
que és el patró de Carassa. 

MORO: 
Adelante, Abderramans, 
que estos són uns bacoreros, 
quan mos veguen atacar 
segur que retiren les tropes 
lo mateix que Zapatero. 

CRISTIA : 
Adelante, cristians, 
i que sapia tot Petrer 
que els Flamencos tenim el cap 
més dur quel cul d'un morter. 

MORO: 
Ha acabat l'ambaixa 
i la gent esta tan formal 
que anem a dedicar-los una can<;ó 
canta per Alejandro Bisbal. 

ALEJANDRO: 
Burreria, burreria, 
no al<;a el cul de la caria 
si canviara l'alcaldia 
d'este Ajuntament. 
Burreria , burreria , 
altre gall mos cantaría 
si estiguera Pascual Díaz 
o el PSOE del Vicent . 
Burreria, burreria . 





Orden de Entrada Cristiana 

TERCIO DE FLANDES 
Apertura 
Capitanía 2004 
Fila Ana de Austria 
Fila Felipe 11 
Música : Sociedad Musical La Filarmó

nica, de Callosa 
Piezas: Capitanía Navarros y 125 Ani-

versario 
Fila Isabel de Valois 
Fila Margarita de Parma 
Fila D'Artagnan 
Fila Beatriz de Borgoña 
Fila Dukesas 
Fila Soberanas 
Música: Unión Musical La Lira, de 

Monforte del Cid 
Piezas: Víctor y Caballeros de Navarra 
Fila Carlos 1 
Fila Meninas 
Fila Inquisidores 
Fila Campanillas 
Fila María Estuardo 
Música: Asociación Musical Virgen 

del Remedio, de Petrer 
Piezas: Caballeros de Navarra y Gus-

mans d'Ontinyent 
Fila Legazpi 
Fila Juan de Austria 
Fila Princesas de Éboli 
Fila Luis 1 
Música: Banda de Música Ciudad de 

Asís, de Alicante 
Piezas: Capitanía Cides y Gusmans 

d'Ontinyent 
Fila Conquistadores 
Fila Gran Capitán 
Capitanía 2003 
Fila Infantas 
Fila Cruzados 
Música: Centre Artístic Cultural Ver

ge de la Pau, de Agost 
Piezas: Cruzados y Fila Juan de Austria 

ESTUDIANTES 
Capitanía 2004 
Fila Becarias 
Fila La Muntona 
Música: Sociedad Primitiva, de Palo-

mar 
Piezas: Nerva y Pepe el Fester 
Fila E.G.B. 
Fila Catejats 
Fila lnformatiques 
Fila Borts 
Música : Sociedad Musical, de Bolbaite 
Piezas: Vicente Marín y Tomás Ferrús 

' ¡ 



Fila Distraguts 
Fila Revoltoses 
Fila Trovadores 
Fila Góngora y Argote 
Fila lntelectuals 
Música: Sociedad Musical, de La Ca-

ñada 
Piezas: Ramiro Mira/les y Borosko 
Fila Pilotes 
Fila Destacades 
Fila Rebotats 
Fila Castigats 
Fila Ganduls 
Música: Grupo Generaciones, Petrer 
Piezas: El abuelo y L'Entra 
Fila Universitarias 
Fila La Vaga 
Fila Carabaseros 
Fila Diplomatics 
Fila Retrasats 
Música: Grupo Musical Los Chicuelos 1 
Piezas: El plomet y Pérez Barceló 
Fila Copions 
Fila Sacapuntes 
Fila Graduades 
Fila Atascats 
Fila Despistats 
Música: S.C.D. Carolinas 1, Alicante 
Piezas: Educandos de Benejúzar y Xa-

bia 
Fila Els Calvots (niños) 
Fila Aprov@des.com (niñas) 
Niños - Niñas (bloque) 
Fila Bibliotecaries (niñas) 
Fila Superdotats (niños) 
Música: Unión Musical, de Hondón 

de los Frailes 
Piezas: Caridad Guardia/a y El Tito 
Fila Honoris Causa 
Fila Cervantinas 
Fila Gansos 
Fila Enchufats 
Música: Grupo Musical Los Chicuelos 2 
Piezas: Ecos españoles y Alcalde i 

music 
Fila La Tuna 
Fila Delegadas 
Cargos testeros 2003 
Fila Empollons 
Música: S.C.D. Carolinas 2, Alicante 
Piezas: Pepe Antón, Andrés Olmo y 

Empollons 

LADRADORES 

Carroza niños 
Capitanía 2004 
Cuadrella Vermaores 
Cuadrella Colliores 
Cuadrella Rastrillers 
Música: Grupo Musical Los Notas, de 

Petrer 
Piezas: Vicente Marín y Pepe Antón 
Cuadrella Antius 
Cuadrella Podaors 



Cuadrella Aventaors (niños) 
Cuadrella Esparters 
Cuadrella Masseres 
Cuadrella Pastors 
Música: Unión Musical Santa Cecilia, 

de Canals 
Piezas: Pastors y El abuelo 
Cuadrella Sembraores 
Cuadrella Sarmenters 
Cuadrella Segaores (niñas) 
Cuadrella Randeres 
Cuadrella Espigolaores 
Cuadrella Llenyaters 
Cuadrella Jovens de la Horteta 
Música: Asociación Cultural Los So-

nes, de Sax 
Piezas: L'Entra y Caridad Guardia/a 
Cuadrella Molineres 
Cuadrella Colliters 
Cuadrella Palmerers 
Cuadrella Hortelans 
Cuadrella Bandoleros de Pu~a 
Capitanía 2003 
Cuadrella Majarais 
Música: Unión Musical San Diego, de 

Lloc Nou d'en Fenollet 
Piezas: Alcalde i music y Educandos 

de Benejúzar 

VIZCAÍNOS 

Capitanía 2004 
Fila Doncellas del Cid 
Fila Templaris 
Fila Escuderos de Jaime 1 
Música : Societat Musical Banyerense 

de Mariola, de Bañeres 
Piezas: Biscains 1957, Cavallers Tem-

plaris y Apóstol Poeta R. Duyos 
Fila Montep ío 
Fila Infantas de Astures (jóvenes) 
Fila Astures 
Fila Infantas de Lara 
Fila Viscains 
Música: Sociedad Musical y Artística , 

de Sax 
Piezas: Biscains 1957, Tizona y El ba-

rranc del cinc 
Fila Montalbán 
Niños - Niñas 
Fila Jaume 1 
Fila Blanca de Castilla 
Música: Sociedad Musical Protectora, 

de Antella 
Piezas: Biscains 1957, Fila Jaume / a 

Petrer y Gloria 
Fila Navarros 
Fila Artillers 
Capitanía 2003 
Fila Escuderos del Cid 
Fila Jofré de Loaysa 
Música: Sociedad Musical, de Salinas 
Piezas: Biscains 1957, Músic i fester 

y Ambaixadora contraban
dista 98 

MARINOS 

Barco 
Capitanía 2004 
Fila Grumetes 
Fila Gaviotas 
Fila Naufragats 
Música: Centro Instructivo Musical , 

de Onil 
Piezas: Descamisats 25 anys y Mari -

nos Centenarios 
Fila Els Capitans 
Fila Rompeolas 
Fila Arponeros 
Fila Doradas (niñas) 
Niños - Niñas 
Fila Estrellas Marinas 
Fila La Alegría 
Fila Peixcaores 
Música: Nuevo Planeta Azul, de Aspe 
Piezas: Corsaris y La Alegría 

Fila Altamar 
Fila Timonels 
Fila Sirenas 
Fila Navegants (niños) 
Niñas - Niños 
Fila Garfios 
Fila Corals 
Fila Corsaris 
Música : Societat Unió Musical L'Artís-

tica, de Novelda 
Piezas: Arponeros y Els Cristos 
Fila Els Amotinats 
Fila Descamisats 
Fila Bergantins 
Capitanía 2003 
Fila Caracolas 
Fila Bucaneros 
Música: Unión Musical Santa Cecilia, 

de La Pobla Llarga 
Piezas: Els de sempre y L'Entrá 



Boato de los Moros Viejos 

COMPOSICIÓN DEL DOATO 

• Cabo y pelotón de Moros Viejos con pico, 

manta y bander ines de las filas. 

• Traje "tío Pajuso", representativo de los 

Moros Viejos, flanqueado por cuatro ban

derines. 

• Fanfarria zíngara , vestidos de negro con 

gorro fez de moro viejo. 

• Abanderadas de años anteriores flanquea

das por banderines. 

• Grupo de percusión de niñas y niños vesti

dos de moro viejo con manta. 

• Fila Maoríes en su 25 aniversario, luciendo 

tres trajes y formando tres filas con sus res

pectivos cabos. 

• Grupo musical Virgen de la Salud. 

Vicente Povedo Povedo 

D
e todos los actos a desarrollar cuando se ostenta la media 
fiesta, la entrada del domingo es sin duda el acto estrella 
por aquello de preparar el boato de apertura. 

Pues bien, la junta siempre tuvo claro que la puesta en escena 
tendría que ser preparada por la propia comparsa y que los in
tegrantes fueran de la misma. El boato de los Moros Viejos del 
2004 pasará a la historia con un sabor familiar, nuestro, partici
pativo y laborioso . El inicio ya nos hacía presagiar el amb iente 
moruno que se intentaba transmitir, la figura de nuestro tío Pa
juso, festero insignia de nuestra comparsa, en este caso repre
sentada por Santiago Poveda Pincho, nos trasladaba de lleno en 
la historia, en la esencia ... Arropando al tío Pajuso, cuatro ban
derines de la comparsa y, acompañándolos, un muy nutrido gru
po de músicos, éstos son la Fanfarria Zíngara de nuestra vecina 
población de Elda, perfectamente uniformados y portando el 
fez rojo de los Moros Viejos. 
A continuación otro no menos impresionante grupo. Una fo rma
ción de festeros portando banderines de la comparsa y arma 
mento, simulando lo que en antaño serían los desfiles de la sol
dadesca y a la que, según algunos historiadores, les debemos las 
actuales fiestas de Moros y Cristianos . El bloque estaba formado 
por 84 festeros, ataviados con el traje oficial, entre los cuales se 
encontraba la fila Blancs y al frente de la formación la figura de 
cabo del bloque . Se elaboraron mantas morunas con motivos alu
sivos a la comparsa. El pueblo de Petrer brindó al bloque su me
jor mensaje, los continuos y emocionados aplausos que recib imos 
durante todo el recorrido. La música que nos acompañaba era la 
Asociación Musical Virgen del Remedio, reforzada con dulzaine
ros de la Colla El Terros, y la pieza interpretada fue Jessica. 
El tercer grupo lo formaban las integrantes de una de las filas 
que este año conmemo raron su 25 aniversar io y que son la fila 
Maoríes . Tres fueron las filas que completaron entre todas las 
componentes desde que se fundó y así pudieron volver a lucir los 
trajes que con tanto esfuerzo realizaron en épocas pasadas. Re
sultaron gratificantes los gestos de orgullo y satisfacción, seguro 
que pensando que el sobreesfuerzo que habían tenido que rea
lizar para llevar a cabo el evento había valido la pena. 
El cuarto y último grupo , y arropadas con banderines, lo forma 
ban nuestras abanderadas, que sin duda volvieron a revivir sen
saciones recientes como cargos representativos que fueron, son 
y serán para el resto de la historia. Acompañando a nuestras 
queridas abanderadas y cerrando el boato, debutó la Colla Jove, 
compuesta por festeros jóvenes de la Comparsa de las filas de 
Yemeníes, Tariks y Sultans principalmente, que a su vez porta
ban instrumentos de percusión para acompañar a las más jóve
nes promesas de la Colla El Terros. Todo coordinado por Enrique 
Navarro Cachap, hijo, y Vicente Escolano Mateo. ¡Qué bonito ver 
pasar la Colla Jove! Nuestros más jóvenes festeros unidos por la 
música y por la fiesta, y además compartiendo su ilusión con más 
jóvenes músicos. Todos se identificaban porque también porta 
ban la misma manta que se había elaborado para el bloque y 
porque la composición tenía un mensaje de fraternidad y unión: 
la pieza que se interpretó se llamaba Als Amics . Sin duda, la tar
de del 16 de mayo de 2004 perdurará largo tiempo en la mente 
de quien escribe. 
Quiero trasmitir a mi junta de gobierno, a la comparsa Moros 
Viejos y a todos los que han colaborado en el evento, mi más sin
cero agradecimiento y gratitud por el esfuerzo realizado para 
poder llevar a buen fin este proyecto. 



MOROS VIEJOS 

Apertura 

Carroza niños 

Capitanía 2004 

Fila Kadirs 

Fila Emirs 

Orden de Entrada Mora 

Música : Sociedad Musical Ruperto 

Chapí, de Villena 

Piezas: Habibi, Jeques y Kadir's 

Fila Jeques 

Fila Sumayles 

Fila Alfaquíes 

Fila Abbadíes 

Fila Kalifes 

Fila Alhakers 

Fila Alaínas 

Música: Instructiva Musical, de Alfa 

rrasí 

Piezas: El president, Hamalajam y 

El moro del cinc 

Fila Magrebíes 

Fila Omeyas 

Fila Nazaríes 

Fila Bakthiares 

Fila Almorávides 

Música: L'Ateneu Musical Sant Roe 

Piezas: Als Moros Ve/Is, Caravana y 

Siseo 

Fila Sauditas 

Fila Damasquinos 

Fila Mohadíes 

Fila Zairíes 

Fila Battutes 

Fila Sunnitas 

Fila Sarracenos 

Música: Unión Musical, de Agost 

Piezas: Als Ligeros, Chimo y Caravana 

Fila Cremats 

Fila Watasíes 

Capitanía 2003 

Fila Jesades 

Fila Zulúes 

Música: Sociedad Musical, de Campo 

de Mirra 

Piezas: Zulúes, Éxodo y Kábila 

DERDERISCOS 

Barco berberisco 

Capitanía 2004 

Fila Jenízaros 

Fila Tuareg 



Música: Unión Musical, del Palomar 

Piezas: Petrer Berberisco y Moros es-

pañoles 

Fila Ahisas 

Fila Negros Rebeldes 

Fila Ziyanis 

Fila Almohafis 

Niños - Niñas 

Fila Gadafis 

Fila Huríes 

Fila Jaifas 

Música: Grupo Generaciones, de Pe-

trer 

Piezas: Éxodo y Als Moros Ve/Is 

Fila Zambras 

Fila Alfanjes 

Fila Agadíes 

Fila Zahir 

Fila Zaraínas 

Niños - Niñas 

Fila Mojakas 

Fila Papúes 

Música: Sociedad Musical Virgen de 

la Salud, de Elda 

Piezas: Bitrir y El president 

Fila Mozárabes 

Fila Alawis 

Fila Yaizas 

Capitanía 2003 

Fila Abasíes 

Fila Zafiras 

Música: Sociedad Musical La Canal, 

de Bolbaite 

Piezas: Petrer Berberisco y Habibi 

MOROS FRONTERIZOS 

Carroza 

Capitanía 2004 

Fila Walkirias 

Fila Tayfas 

Fila Negros Batutsi 

Música: Unión Musical, de Cañada 

Piezas: El moro del cinc, Rifeño, Mar-

cha del centenari y Walkirias 

Fila Almanzores 

Fila Musas 

Niños - Niñas 

Fila Caníbales 

Fila Quraysh 

Música: Asociación Musical La Artísti

ca, de Monóvar 

Piezas: Éxodo, Chimo, Lawrence de 

Arabia y Caravana 

Fila Odaliscas 

Fila Hititas 

Fila Madhíes 

Fila Bitrir-Saliyem 

Música: Colla Musulmanes, de Elda 



Piezas: Als Fronterizos, Habibi y Als 

Cudolers 

Fila Alizares 

Fila Asirias 

Fila Zegríes 

Capitanía 2003 

Fila Hammadíes 

Música: Unión Musical Santa Cecilia, 

de Rojales 

Piezas: Als Fronterizos, Als Ligeros, 

Siseo y Guardia Jalifiana 

MOROS NUEVOS 

Carroza niños 

Capitanía 2004 

Fila Negras 

Fila Zoraidas 

Fila Halcones 

Música: Banda Municipal, de Salinas 

Piezas: Wa/íes, Jamalajam y Negras 

de Petrel 

Fila Abderramans 

Fila Moras Nuevas 

Fila Aladinos 

Fila AI-Garit 

Fila Sherezades 

Música: Unión Musical y Artística, de 

Sax 

Piezas: Moros Españoles y Moros 

Nuevos 

Fila AI-Morsars 

Fila Samadhis 

Niños - Niñas 

Fila Ali -Kates 

Fila Azaharas 

Música: Societat Musical Banyerense 

de Mariola, de Bañeres 

Piezas: El moro del cinc y Marcha del 

centenari 

Fila Dromedaris 

Fila Sufis 

Fila Alkalinos 

Fila Negros Veteranos 

Fila Rifeños 

Fila Zahedis 

Música: Banda de Música Los Rosales 

Piezas: Moros Españoles, Moros Nue-

vos y Negras de Petrel 

Filél Negros Jóvenes 

Fila Walíes 

Fila Sarainas 

Capitanía 2003 

Fila Vaga Mora 

Música : Colla Moros Nous, de Petrer 

Piezas: Als Berebers y Sant Antoni 

/'Ermita 

MOROS BEDUINOS 

Carroza 

Capitanía 2004 

Fila Negras 

Fila Azaharíes 

Fila Bedús 

Música : Grupo Musical Santa Cecilia, 

de La Canal de Bolbaite 

Piezas: Beduinos, Tumitas y Habibi 

Fila Zulimas 

Fila Abisinios 

Fila Niños 

Fila Tumitas 

Fila Bed-dunas 

Fila Alyaguarás 

Música: Societat Unió Musical L'Artís

tica, de Novelda 

Piezas: Beduinos, Éxodo y Moros 

Ve/Is 

Fila Sauquiras 

Fila Kannabíes 

Fila Nómadas 

Capitanía 2003 

Fila Halcones 

Fila Negros 

Música: Sociedad Musical La Lira, de 

Quatretonda 

Piezas: Beduinos, Capitán Beduinos 

2001 y Moros Españoles 



Capitón 

Jesús Maestro Penalva 

Abanderado 

Montserrat Maestro Poyó 

Rodela 

Candela 13azán Martínez 







Capitán 

José Luis Ocerín Martín-Sierra 

Abanderada 

Sonia Ocerín Martín-Sierra 

Rodela 

Ángela García Poyó 



Capitán 

Daniel Montesinos Pérez 

Abanderado 

Laura Montesinos Pérez 

Rodela 

María López Paterna 
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Capitón 

José Navarro Expósito 

Abanderado 

Derta Amorós Maestre 

Rodela 

Anabel Navarro Expósito 



Capitán 

Abanderado 

María M aestre Yillaplana 

Rodela 

Natalia Rodríguez Montesinos 



Capitán 

José Ángel S , anchez 

Abanderado 

Pilar Ángel Mira 

Rodela 

Carmen Villora García 
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Capitán 

José Maestre Poyó 

Abanderada 

Cristina Maestre M , art1nez 

Rodela 

Marina Darcelo' D ·d 01 es 



Capitón 

Ramón G · onzalez G · arcia 

Abanderado 

Inmaculada C antes Morote 

Rodela 

Almudena G onzález D ernabeu 
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Trajes de nueva confección 

Comparsa Moró:S Vi 'ejos - Fila Sarracenos 



Comparsa Moros Viejos - Fila Maoríes 

Comparsa Moros Viejos - Fila Zairíes 

Comparsa Moros Viejos - Fila Sumayles 

Comparsa Moros Viejos - Fila Watasíes 



Comparsa Moros Viejos - Fila Batutes 

Comparsa Moros Viejos - Fila Jesades 

Comparsa Moros Viejos - Fila lulúes 

Comparsa Estudiantes - Fila Graduades 



Comparsa Estudiantes - Fila Becarias 

;;;...;;.,__ ___ __ _¡ ¡lJ)i ~ """"""'-"ó&.-------- ·-
Comparsa Berberiscos - Fila Zaraínas 

Comparsa Berberiscos - Fila Negros Rebeldes 

Comparsa Berberiscos - Fila Papúes 



Comparsa Moros Fronterizos - Fila Zegríes 

Comparsa Moros Fronterizos - Fila Tayfas 



Comparsa Moros Fronterizos Fila Batutsi 

Comparsa Moros Fronterizos - Fila Hititas 

Comparsa Vizcaínos - Fila Jaume 1 



Comparsa Vizcaínos - Fila Viscains 

Comparsa Vizcaínos - Fila Infantas de Astures 

Comparsa Vizcaínos - Fila Montepío 

Comparsa Vizcaínos - Fila Escuderos del Cid 







Comparsa Vizcaínos - Fila Artilleros 

Comparsa Moros Nuevos - Fila Alikates 

Comparsa Moros Nuevos - Fila Samadhis 



Comparsa Moros Nuevos - Fila Vaga Mora 

Comparsa Moros Nuevos - Fila Negros Veteranos 

Comparsa Marinos - Fila Corals 



Comparsa Marinos - Fila Sirenas 

Comparsa Marinos - Fila Arponeros 

Comparsa Deduinos Fila Zulimas 

Comparsa Deduinos - Fila Tumitas 



Comparsa Beduinos Fila Negros Beduinos 





125 años de Flamencos 
Crónico de un aniversario Com isión 125 aniversar io comparsa Tercio de Flandes 

L
a comparsa de Flamencos tenía 
la obligación de organizar unos 
eventos en consonancia a su 
larga historia, y a fé que se hi

cieron, pero ello no hubiera sido po
sible si, años antes, la comisión orga 
nizadora del aniversario no hubiera 
iniciado su campaña de recaudación 
económica. Sorteos, jamones, viajes , 
loterías ... , todo fue válido para que 
se pudieran celebrar las actividades 
programadas . En fin, una vez pertre 
chados los bolsillos nos lanzamos a la 
aventura de la fiesta. 

Claro está, la comparsa necesitaba 
de un emblema que nos acompañase 
como símbolo durante los actos del 
aniversario . Para ello se le encargó a 
Juan Verdú el diseño de varios logo
tipos alegóricos a los Flamencos de 
Petrer. Internet y el voto libre y de
mocrático de todos los testeros hizo 
el resto. Se eligió un lago en el que se 
unían dos elementos identificativos 
de los Tercios de Flandes : la espada y 
la Cruz de Santiago. Sencillo pero be
llo es la conclusión que se puede des
tacar del anagrama del aniversario. 
Para su presentación no se escatima
ron esfuerzos. En marzo de 2002 se 
realizó un festival de variedades ar
tísticas que sirvió para presentar en 
sociedad el nuevo logotipo y, por su
puesto, para recaudar fondos econó
micos. Fue una tarde en la que se pu
do presenciar música clásica, play
back, magia, bailes .. .. Vamos, de to
do un poco: diversión y fiesta se fu
sionaron para arropar al anagrama 
del 125 aniversario. 

Ya estaba casi todo preparado ; 
multitud de reuniones, comisiones, 
asambleas , debates, discusiones y so
bre todo mucha fiesta estaban dando 
su fruto. Y así, tras varios años de tra
bajo, el 19 de mayo del 2003 se ini
ciaba oficialmente la celebración de 
los pr imeros 125 años de una com
parsa cristiana en Petrer. 

Amaneció un día espléndido, el 
sol brillaba y el calor nos recordó que 
los Flamencos sentimos de verdad 
nuestra comparsa. Hay días en los 
que nuestro traje se hace un poco di 
fícil de llevar, pero la emoción suplió 
con creces el exceso de calor . Justo en 
el instante en que el sol estaba en su 
cenit la comparsa iniciaba la bajada 
desde la ermita de San Bonifacio . 

abanderadas, rodelas, capitanes , 
banderines, picas, arcabuces, flamen
cos y mucha música componían una 
cuadro festero que jamás se borrará 
de muchas retinas petrolancas . 

La bajada la iniciaban, como mar
ca la tradición, en este año especial 
los capitanes del 2004 disparando en 
alardo para que Marina Gil Pellín, ro
dela del aniversario realizara, con la 
gracia t ípica de las niñas de Petrer, su 
baile . 

Tras ellos el anagrama del aniver
sario escoltado por medio centenar 
de flamencos con sus picas y la Colla 
El Terrós marcando el paso. Eso sólo 
era el principio porque a continua
ción el carrer Nou se llenó de capita
nes, abanderadas, rodelas, desde los 
más jóvenes a los más antiguos. Fue 
un momento pleno de emociones in
descriptibles. Los banderines de las 
distintas filas escoltaban a los cargos 
testeros . El acto lo cerraban el resto 
de comparsistas y por supuesto la ca
pitanía del 2004 . Como anécdota se
ría injusto olvida r la peculiaridad de 
los cargos festeros del 125 aniversa
r io . Por primera vez en la historia de 
la fiesta un grupo de amigos de va
r ias comparsas iban a compa rti r la 
responsabilidad de ser capitán, aban 
derada y rodela. 

Las fiestas de mayo tocaban a su 
fin, pero no así la frenética actividad 
de los Flamencos. Después de un mes 
de intenso t rabajo, el 5 de julio la 
comparsa celebraba la cena especial 
aniversario en los jardines de la Ex
planada . Las antiguas escuelas adqui
rieron un sabor especial, se transfor 
maron en un escenario de cuento. 

Imagen poco habitual y que permitió 
retornar a este lugar tan emblemáti
co de Petrer su esplendor de antaño . 
Quin ientos comensales asistían al 
ágape. No se debe pasar por alto la 
alta afluencia de socios flamencos ya 
que, gracias a su esfuerzo, acudían 
todos gratuitamente a la cena. Cuan
do el sol dejaba paso a la cálida no
che estival, los asistentes pudieron 
degustar vinos y moscateles servidos 
gentilmente por nuestras tradiciona
les cantineras, fila Meninas, que re
cordaban viejos tiempos flamencos. 
Imágenes proyectadas sobre el esce
nario iban recorriendo la historia de 
la comparsa y una vez todos sentados 
el espectáculo se inició con el baile 
de banderas protagonizado por la 
comparsa Moros Realistas de Villena, 
seguidas de las sentidas palabras de 
bienvenida de Maite Lluch, presenta 
dora de los actos de homenaje que, 
entre plato y plato, se iban realizan 
do durante la cena. Comparsas de Pe
trer , jefes de comparsa y ex presiden
tes de la comparsa fueron agasajados 
durante la noche con la colaboración 
de Estefanía Andreu y Laura Navarro, 
abanderadas 2003 y 2004 . A todos los 
homenajeados se les ent regó un re
cuerdo del aniversario elaborado por 
Asprodis. A su vez el resto de com
parsas, la Unión de Festejos, el Ayun 
tamiento y los ex presidentes de la 
comparsa también devolvieron el ca
riño hacia los Flamencos con la entre
ga de diferentes recuerdos. El mo
mento más emotivo de la velada lo 
constituyó la entrega a Pedro Bro
tons de la cruz de oro de la comparsa 
que le acreditaba como primer socio 



de honor de los Flamencos. Fue, qui
zás, el instante donde afloraron más 
los sentimientos. A ello contribuyó el 
brindis por los ausentes y el maravi
lloso baile de las niñas de Dori An
dreu. Sería injusto olvidarnos de la 
gracia con la que José Andrés Verdú, 
presidente de la Unión de Festejos, se 
dirigió a los allí presentes. La noche 
finalizó con verbena y juerga. Y, co
mo si de un cuento de hadas se tra
tase, con la salida del sol los jardines 
retomaban su imagen habitual. 

Los últimos días del verano y el 
inicio del otoño significó de nuevo la 
vuelta al trabajo para los y las fla
mencas. Dos exposiciones estaban a 
la vista, de tal manera que el 4 de oc
tubre, vísperas de la Mare de Déu, se 
inauguraba con la presencia del al
calde José Antonio Hidalgo y el con
cejal delegado de Fiestas, Manuel J. 
Brotons, la exposición de fotos, que 
daba un recorrido en imágenes por la 
historia de la comparsa. La exposi
ción se llevó a cabo en la sede central 
de la Caja de Crédito de Petrer y sir
vió como un punto de atracción más 
en el conjunto de actividades de las 
fiestas de octubre. 

Pero el plato grande lo constituyó 
la exposición de trajes que el viernes 
24 octubre se inauguraba en la Casa 
del Fester. Durante tres meses nues
tros ojos pudieron disfrutar de las 
verdaderas obras de arte que son los 
trajes de abanderadas flamencas, 
acompañados, eso sí, de indumenta
rias de rodelas y capitanes. Las dos 
plantas superiores de la Unión de 
Festejos se quedaron pequeñas para 
tanta belleza. En la primera planta se 
hacía un recorrido por los últimos 25 
trajes de abanderadas, y en la segun
da planta se exponían trajes de años 
anteriores al centenario. Desde 1928 
hacia delante se pudo contemplar la 
evolución de los diseños a lo largo de 
la historia de la comparsa, incluso hu
bo un recuerdo en forma de traje pa
ra nuestros precursores villeneros. La 
comparsa Tercio de Flandes de Ville-

na tuvo también su hueco . Lo cierto y 
verdad es que estos tesoros han sido 
el orgullo de 125 años de historia y 
un placer haber podido de nuevo dis
frutar de ellos. La asistencia durante 
los meses de la exposición ha sido 
tremendamente exitosa. Eso lleva a 
pensar sobre la necesidad de un gran 
museo de la fiesta en Petrer. Ahí que
da la propuesta. 

Las abanderadas y rodelas iban a 
ser de nuevo protagonistas de la si
guiente actividad programada. El 7 
de febrero, con la gentileza de la 
comparsa Estudiantes, se celebraba 
en el Campus un original y atrevido 
café homenaje a todas las mujeres vi
vas que habían representado a los 
Tercios de Flandes de Petrer en nues
tra larga historia. Esa tarde el Cam
pus se envolvió de un halo flamenco 
casi inimaginable. Fue una tarde re
pleta de recuerdos, anécdotas y de 
un espectáculo lleno de ternura y ale
gría compartida. La magia del Mago 
lván, la belleza de las chicas de Dori 
Andreu, la sensibilidad de Mensi, 
acompañados por la excelente pre
sentación de Manuel Maestre y, por 
supuesto, la presencia de casi todas 
las abanderadas y rodelas de la com
parsa nos ofrecieron a los allí presen
tes una tarde inolvidable. Cada una 
recibió de manos de Luis Sanjuán, Ja
vier Torregrosa y José Manuel Noya, 
presidentes y vicepresidentes de la 
comparsa, un recuerdo del aniversa
rio y sobre todo el cariño y el cálido 

aplauso de todos los asistentes . Este 
evento quedará en la historia de la 
fiesta como el primer café homenaje 
celebrado en Petrer. 

Cuando la primavera tocaba a la 
puerta, los Flamencos volvíamos a 
reunirnos en torno a la mesa y el man
tel. El 13 de marzo se celebraba la tra
dicional cena de la comparsa. Este año 
algo especial por varios motivos, junto 
al tradicional homenaje a la capitanía 
que cumplía veinticinco años y a la fa
milia de Félix Juan, Estefanía Andreu y 
Sara Campello, capitanía 2003, tam
bién iban a recibir su recuerdo del ani
versario todas las filas que actualmen
te forman parte de la comparsa Tercio 
de Flandes. Una a una fueron llama
das al escenario por M.ª Pilar Reig, en
cantadora toda la noche, para recibir 
su cuadro conmemorativo. En especial 
a la fila Infantas y fila Cruzados, que 
cumplían sus primeros veinticinco 
años. Los Cruzados tuvieron el magní
fico detalle de hacer entrega a la com
parsa de una antigua farola restaura
da. También las abanderadas hicieron 
entrega a la comparsa de una foto re
cuerdo de todas ellas. Una banda de 
música amenizó la velada, aportando 
un aire muy festero al baile. 

El 13 de marzo estaba marcado en 
el calendario como el día en que la 
nueva bandera de la comparsa iba a 
ser bendecida, pero los aconteci
mientos llevaron a un cambio de fe
chas, siendo el 3 de abril el día elegi
do. Amaneció un día espléndido de 
primavera. Pedro Brotons y Antoñita 
Alcaraz tuvieron el gusto de ofrecer 
la nueva bandera a la comparsa y 
compartieron el honor de apadrinar
la en una bella tarde. A las cinco de 
la tarde se iniciaba el pasacalle desde 
casa de Pedro hasta la ermita de San 
Bonifacio. Los padrinos iban acompa
ñados por los cargos festeros del 
2003. La misa y bendición de la ban
dera daba paso a un nuevo pasacalle 
de bajada en el que Rosa M.ª Rico 
portaba la bandera acompañada de 
Alejandro Muñoz y Marina Gil, 



miembros de la capitanía 2004, y por 
supuesto de Pedro y Antoñita . Hay 
que destacar la gran participación de 
flamencos y allegados a la comparsa 
en un acto en el que la fiesta salía a 
la calle de verdad. El pasacalle finali
zaba en el local de la comparsa y allí 
los padrinos obsequiaron a los asis
tentes con una gran merienda . 

El mes de abril supone el inicio de 
la frenética actividad festera en Pe
trer. El pregón y el día de las bande
ras constituyen el preámbulo de unas 
semanas repletas de fiesta . La com
parsa de Flamencos quiso contribuir 
a tanta actividad con la realización, 
el 25 de abril, de su concierto home
naje a los capitanes del Tercio de 
Flandes. En este evento se concentra
ron dos grandes emociones. Por un 
lado, el merecido y emotivo homena
je a los hombres que durante nuestra 
larga historia nos representaron co
mo capitanes y, por otro, la presenta
ción en sociedad del disco compacto 
Fester i Capita, editado dentro de la 
prestigiosa colección Ja Baixen con 
motivo del 125 aniversario de la com
parsa Tercio de Flandes . La Unión 
Musical dio todo un recital de música 
festera presentando, una a una, las 
piezas del disco compacto: Flamencos 
de Petrer, Fila Juan De Austria, Vicen
te Dueñas, Fila Felipe 11, lnquisidors 
XXV anys, Bitrir, Catanilleta, Fila Cru
zados, Maoríes, El Mol/, Jofré de Lo
aysa, Qaid Famet y Flamencos 125 
aniversario, que componen un ma
gistral disco. La combinación de mú
sica y capitanes en el escenario del 
teatro Cervantes representaba el ce-

nit de la esencia festera. Mercedes 
Torres aportó una gran calidad en la 
presentación del acto. Hay que felici
tar a los compositores de las piezas 
editadas en el compacto, pero sería 
injusto no realizar un agradecimien
to especial a Francisco José Fernán
dez, flamenco y músico, que regaló a 
la comparsa la marcha cristiana Fla
mencos 125 aniversario. 

Con todos estos antecedentes lle
gamos al 13 de mayo del 2004 y con 
ello a las fiestas de honor a nuestro 
querido San Bonifacio. Los Flamencos 
teníamos la responsabilidad de por
tar la media fiesta, y a fe que estuvi
mos al nivel que se merecen las fies
tas. Las entradas, tanto cristiana co
mo mora, iban a ser el centro de to
dos los esfuerzos. El resultado final 
fue apoteósico. La entrada del sába
do estuvo repleta de música, sentido 
festero y sobre todo del modo de en
tender la fiesta que tenemos los Fla
mencos. De nuevo picas al aire, arca
buces, cañones y música marcial mar
caron el inicio de un boato espléndi
do. La presencia de abanderadas y el 
ballet de Dori Andreu dulcificaba el 
paso de la comparsa y la presencia de 
festeros de Elda, Bocairent, Guarda
mar, Almansa y Paterna reflejaba la 
capacidad de comunión que tienen 
las fiestas de Moros y Cristianos. Todo 
esto unido al maravilloso sol que nos 
acompañaba componía una verdade
ra y real sinfonía festera. Los Flamen
cos sacaban sus mejores galas y su
pieron demostrar porqué llevan 125 
años desfilando por Petrer. Pero esto 
no quedó aquí y en la entrada mora 

de nuevo el espectáculo salió a la ca
lle. Esta vez las emociones invadieron 
el trayecto de la entrada . Abandera
das, capitanes y rodellas acompaña
ron al resto de flamencos en un acto 
que queda para el recuerdo con ma
yúsculas. Las lágrimas de emoción se 
entrelazaron con grandes aplausos. 
La carroza de las y los menos jóvenes 
fue invadida de un mar de confeti a 
su paso por la tribuna de autoridades 
con todos los espectadores puestos 
en pie. Este acto ejemplifica lo que 
ha supuesto el aniversario para todos 
los petrolancos y no sólo festeros. 

El imponente boato que acompa
ñó al embajador cristiano Fran Ca
brera, la gran foto de toda la com
parsa en el parque Nou d'Octubre, la 
imposición de corbatines, a cada una 
de las comparsas y sus respectivas 
banderas en la misa mayor del do
mingo y la alegría de todos los fla
mencos son las imágenes que se que
dan en nuestra memoria festera . Ha 
sido un año inigualable e inolvidable. 
En el corazón de cada festero, de ca
da flamenco, quedarán marcados es
tos dos años sin lugar a dudas. 

Las fiestas acabaron pero el traba
jo continuaba. El 12 de marzo de 
2005, en el salón de la Caja de Crédi
to de Petrer, y con motivo del cuarto 
centenario del Quijote, se organizó 
un acto de conmemoración mediante 
su lectura durante 7 horas; proce
diéndose a su finalización, a la pre
sentación del libro conmemorativo 
del 125 aniversario, así como de la 
proyección de la película oficial, co
mo recuerdo vivo de nuestra historia. 







Memoria anual 
de las actividades realizadas por la Unión de Festejos San Bonifacio, Mártir. 
Año 2004. 

V icenre Pino Maestre 
Secrerario de la Unión de Festejos 

En esta memoria vamos a intentar dar detalle de todo 
cuanto ha realizado este año 2004 la Unión de Festejos, 
siempre dirigido a conseguir los fines citados en el art . 8 

de nuestros estatutos. 
El día 9 de enero, en rueda de prensa convocada por la 

Unión de Festejos, se dio a conocer la propuesta a la asam
blea general extraordinaria, que se celebró el 30 de enero, 
del nombramiento de Carlos Cortés Navarro como socio de 
honor. Podemos decir de Carlos que fue vicepresidente de la 
Comparsa Labradores durante once años y tesorero de la 
Unión durante más de veinte años, así como miembro de la 
llamada comisión Warren, mismo nombre que recibió la que 

en Estados Unidos investigó la muerte del presidente Ken
nedy, y que en nuestra fiesta propició la fundación de la 
Unión de Festejos como entidad independiente formada por 
todas las comparsas. Durante su labor como tesorero se rea
lizaron proyectos tan importantes como la Casa del Fester, 
también tomó parte en la redacción de nuestros estatutos y 
ha colaborado en casi la totalidad de comisiones, siendo res
ponsabilidad directa suya la de sillas y económica . Sin duda 
ha colaborado en los momentos cruciales en que se fraguó y 
desarrollo la actual Unión de Festejos. En la asamblea citada 
fue aprobada la propuesta por aclamación, como dijo el pre
sidente: "Es de gran importancia contar con un cuadro de ho
nor que a la vez que prestigie a la Unión, reconozca los mé
ritos de personas que han trabajado por y para la fiesta". En
horabuena, amigo Carlos. 

.. SI 

El viernes día 6 de febrero, a las diez de la noche, en el sa
lón dé actos de la Casa del Fester tuvo lugar una conferencia 
y posterior coloquio a cargo de Conchi Navarro, cronista de 
fiestas y M.ª Carmen Rico, cronista de la villa, bajo el tema 
"La participación de la mujer en la fiesta", dentro del ciclo de 
conferencias sobre las fiestas de Moros y Cristianos organiza
do por la Undef en colaboración con la Universidad de Ali
cante, contando la misma con presencia de festeros de otras 
poblaciones . 

El viernes 5 de marzo, en el salón de actos de la Casa del 
Fester, se procedió a la presentación del cartel de fiestas 2004 
y tríptico anunciador. Por octavo año consecutivo se realiza 
este acto con el salón a rebosar de público expectante. El car
tel realizado es una imagen de la comparsa Marinos: la fila 
Rompeolas, con su cabo al frente y como fondo de la com
posición el barco de la citada comparsa, que fue del agrado 

del público presente. Se hizo entrega al Ayuntamiento y a las 
comparsas de un cartel enmarcado y también entrega del 
premio correspondiente a los autores de las fotografías, Ber
nardo Egido López y Juan Miguel Martínez Lorenzo. El tríp
tico se presentó como una composición de fotografías de 
fiesta muy variadas, en donde podemos encontrar en la por
tada una de la comparsa Tercio de Flandes en el acto de ba
jada de nuevos cargos en que nos anunciaban su 125 aniver
sario, una foto de nuestro patrón y fotos de las distintas com
parsas que componen nuestra fiesta. 

También se aprovechó la presentación del cartel para con
vocar y hacer públicas las bases del XLV Concurso de diaposi
tivas Moros y Cristianos de Petrer. La única modificación res
pecto a las del año anterior correspondió al premio que otor
ga la Unión de Festejos y que en esta ocasión se dedica a los 
actos del jueves de fiestas, entrada de bandas y retreta, con 
el fin de conseguir mayor número de obras de este acto . Tam
bién se ha ampliado el máximo de obras a aportar para la 
confección de la revista a 600 por autor. 

El domingo día 7 de marzo la Undef realizó su asamblea 
general ordinaria y extraordinaria en el Palau de Altea, a la 



que asistieron el presidente, vicepresidenta y secretario en 
representación de la Unión. En la misma se presentó la me
moria, balance y presupuesto para el año siguiente, y se des
pidió el actual presidente, Antonio Torreblanca, que tras dos 
mandatos consecutivos no optaría a la reelección, abriéndo
se el período electoral que culminaría el 19 de junio. 

El día 27 de marzo Conchi Navarro y M.ª Carmen Rico fue
ron invitadas a la I Jornada sobre la Dona en la Festa, organi
zada por la asociación Fonévol de la vecina población de Al
coy, en la cual presentaron una ponencia sobre la participa
ción de la mujer en las fiestas de Moros y Cristianos de Petrer. 

La comisión de guerrillas y embajadas, siguiendo con su la
bor informativa a los tiradores, realizó sus charlas los días 1 de 
abril para nuevos tiradores y 6 de mayo para todos en gene
ral, corriendo a cargo de José Antonio Martínez Torrente, 
miembro de la Guardia Civil y festero de la comparsa Zínga
ros. Resaltar que se realizaron sendos pases de diapositivas so
bre las incorrecciones que se cometen en el uso de la pólvora. 

El viernes 16 de abril, víspera del pregón de fiestas, en el 
salón de actos de Caixapetrer tuvo lugar la presentación de 
la 65 Revista de Fiestas, con una masiva asistencia de públi
co, realizada por José Luis Bazán López, estudioso de la fies
ta de la vecina población de Elda, que aceptó y realizó con 

mucho cariño este encargo. También resaltamos que poste
riormente publicó en el diario Información sendos artículos, 
sobre la mujer testera petrerense y sobre la revista de fies
tas . Tras una breve introducción del ponente, agradeciendo 
las colaboraciones gráficas, literarias y de los responsables 
de la comisión, y realizando una breve presentación del ex
tenso currículo del presentador, éste inició la presentación 
de la misma, desgranando una a una todas las colaboracio
nes y el conjunto que conforma la revista. Al final se entre
gó un ejemplar de la revista a presidentes de comparsa y au-

toridades y se rindió merecido reconocimiento a la autora de 
la foto de la portada, Amparo Montesinos Beltrán, y cuya 
imagen representa a la fila Nómadas Azules, de la comparsa 
Moros Beduinos, en la entrada, con escudos metálicos en su 
espalda. Seguidamente nos dirigimos al salón de actos de la 
Casa del Fester donde en un ambiente distendido, mientras 
se daba cuenta de unos pasteles y cava, se hizo entrega del 
resto de revistas de protocolo . 

En el transcurso de la presentación se donó a la Unión de 
Festejos, por parte de Magdalena Rico Verdú, una bandera 
del año 1887, perteneciente a una comparsa llamada "Gue-

rreros de Castilla", de la cual nos ilustra en un artículo en la 
propia revista M.ª Carmen Rico, desvelando quién fue el con
tacto para que esa bandera llegara a figurar en el salón de 
actos de la Casa del Fester. A la donadora se le hizo entrega 
por parte de la Unión de un pergamino en agradecimiento. 

El sábado 17 de abril se celebró el XL pregón de fiestas, 
siendo pregonero Enrique Navarro Quiles, festero de la com 
parsa Moros Nuevos, que fue alcalde de nuestra población 
durante la transición y presidente de la Unión de Festejos. El 
pregón fue sentido, profundo, de los que buscan y encuen
tran las almas de todos aquellos que lo escuchan. Enhora
buena a Enrique y felicitaciones también a la comisión del 



pregón que, dirigidos por Vicente Escuín y contando con la 
colaboración de Dori Andreu y su ballet, lograron un pregón 
sencillo pero muy festero que nos emocionó a todos. 

Al día siguiente, domingo 18 de abril se celebró el día de 
las banderas, festividad marcada por la alegría desbordante 
de los testeros que ya están inmersos en la fiesta y por nues
tras abanderadas que, iluminadas por el sol primaveral, des
filarán por las calles, abarrotadas de testeros y público, hasta 
la ermita de nuestro patrón, San Bonifacio. 

El día 23 de abril se realizó en la Unión de Festejos el ac
to protocolario de proclamación de Carlos Cortés Navarro co
mo socio de honor de la Unión de Festejos y en el que estu
vieron presentes autoridades, familiares, testeros y amigos 
que no quisieron perder la oportunidad de sumarse al ho-

menaje. Tras unas breves y emotivas palabras de agradeci
miento del recién nombrado, tuvo lugar un vino de honor. 

El domingo 25 de abril tuvieron lugar las entraetas de las 
filas que celebran su 25 aniversario. 

Previamente, por la mañana tuvo lugar el concierto de 
música testera que habitualmente organiza la Unión de Fes-

tejos y que en esta ocasión se cedió a la comparsa Tercio de 
Flandes, que lo dedicó como homenaje a sus capitanes en 
conmemoración de su 125 aniversario. El concierto corrió a 
cargo de la Unión Musical de Petrer que, con un teatro bas
tante lleno de público, interpretó excelentes piezas de músi
ca testera, la mayoría dedicadas a los Flamencos . En el inter
medio se homenajeó a todos los capitanes de esta comparsa, 
acto que fue muy emotivo y aplaudido por los presentes. 

El día 1 de mayo se celebró la primera jornada de entrae
tas, en esta ocasión a cargo de Tercio de Flandes, Estudiantes, 
Labradores, Moros Viejos y Berberiscos. Tras el desfile, en los 
jardines de la Explanada hubo fiesta amenizada por la or
questa Pershing y con barra a precios populares, contando la 
misma con gran asistencia de testeros y público hasta altas 
horas de la madrugada. 

El sábado 8 de mayo tuvo lugar la segunda jornada de 
entraetas, en esta ocasión les tocó a Moros Nuevos, Moros 
Fronterizos, Moros Beduinos, Vizcaínos y Marinos. Al igual 
que en la primera jornada, tras el desfile hubo fiesta en los 
jardines de la Explanada hasta bien tarde en un buen am
biente festero. 

El domingo 9 de mayo correspondía el turno a los peque
ños testeros y a las rodelas con el desfile infantil. Este acto ha 
sufrido diversas variaciones desde que se comenzó a llevar a 
cabo . Sin duda pensamos que este año los cambios que ha re
alizado la comisión han sido muy acertados. El desfile discu-

rrió por el mismo recorrido que las entradas, saliendo desde 
la confluencia de País Valencia con Leopoldo Pardines y fina
lizando en la plat;a de Baix, calles que previamente habían si
do decoradas con las banderolas de fiestas, con lo cual los ni
ños desfilaron por el mismo recorrido y con los mismos adi
tamentos que las entradas y sin que los mayores irrumpieran 
en ningún momento; además, los testeros que cuidaban de 
ellos iban ataviados con el traje de guerrilla de su comparsa. 
Cerrando el desfile iban las rodelas, acompañadas protocola
riamente por autoridades municipales y directivos de la 



Unión de Festejos. Para pro x,mos años se ha comprobado 
que falta música y algún otro detalle que contribuirá a me
jorar, si cabe, este acto . Al llegar a la plaza, homenaje a las 
rodelas y a los cabos, ya que se otorgaron premios a los me
jores del bando moro y crist iano, resultando premiado s José 
María Maestre Andreu de la comparsa Estudiantes y Carolina 
Santos Navarro de la comparsa Berberiscos . 

El jueves 13 de mayo dieron comienzo las fiestas de Mo
ros y Cristianos en honor a San Bonifacio, Mártir , finalizando 

el lunes día 17. Ese mismo Jueves 13, a las nueve de la noche, 
como primer acto de nuestras fiestas se interpretó el paso
doble Petrel, dirigido este año por el músico local Luis Sán
chez Jiménez . Con unos días esplendorosos, salvo en la baja
da de la imagen del santo, que nos acompañó una fina lluvia , 
los testeros, pueblo y visitantes tomaron las calles, inundán
dolas de pasacalles, guerrillas, embajadas , a lardos, entradas y 

procesión, actos en los que cabe destacar la actuación de tes
teros, capitanes, abanderadas y rodelas, protagonistas de 
una conmemoración que año tras año cimienta la historia de 
nuestro pueblo. Tras las mismas, la valoración fue muy positi-

va por parte de la Junta Central Directiva, pues los pequeños 
cambios introducidos en guerrillas y procesión colaboran a 
que los actos duren lo necesario y discurran con fluidez . Re
saltar el cambio introducido en la renovación de cargos que 
se realizó en el interior de la ermita, bajo la imagen de San 
Bonifacio, dotando a este acto de un marco inmejorable . Los 
nuevos cargos se incorporaban a su comparsa una vez ésta 

estaba formada en la replaceta, siendo recibidos con aplau 
sos por los testeros, con lo que además se ha logrado una im
portante reducción de tiempo en la duración del acto . Aun 
que la crónica de fiestas ya lo detalla extensamente, no que 
remos dejar pasar la oportunidad de felicitar a todos los fes
teros y en especial a la comparsa Tercio de Flandes por su 125 
aniversario y por la apertura que realizó en las entradas cris-
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tia nas y mora, así como por el emotivo acto de imposición de 
banderines a las banderas del resto de comparsas tras la mi
sa del domingo . A la comparsa Estudiantes por la presenta 
ción que llevó a cabo el lunes de fiestas de su 75 aniversario 
y a la comparsa Moros Viejos por la apertura de la entrada 
mora y por la presentación, en el acto de bajada del lunes, de 
la conmemoración del centenario de la primera abanderada 
de los Moros Viejos y de la fiesta de Petrer, Ramona García, 
en 1905. 

Pasadas las fiestas, el día 18 de mayo dio comienzo el no
venario en la ermita de San Bonifacio, Mártir. El día 26 se 
ofreció la reliquia de nuestro santo patrón para adoración de 
los fieles . 

También resaltar que desde la página web www .petre
renfestes.com se retransmitió la fiesta en su totalidad, con 
imágenes cedidas por Canal 43 y corriendo la retransmisión a 
cargo de Digital Public, la cual fue seguida por gran número 
de internautas que además pudieron chatear con otras per
sonas que también estaban viendo las imágenes de la fiesta . 

El sábado 29 de mayo, a las cinco de la tarde, tuvo lugar en 
el salón de actos de la Casa del Fester la firma de los cargos fes
teros 2005 en el libro de oro de la Unión de Festejos por parte 
de todas las comparsas, salvo la de Moros Nuevos que presen
tó cargos el día 2 de octubre, trasladando su acto de firma en 
el libro de oro a la ermita de San Bonifacio , Mártir . 

En el mes de junio, propiciado por la Unión de Festejos, se 
llegó a un acuerdo con El Carrer y Digital Public para inter
cambiar información y noticias festeras, las cuales serán pu
blicadas en nuestra página web: www.petrerenfestes.com. 

El día 19 de junio, en la localidad de Villajoyosa, celebró 
la Undef la asamblea convocada para la elección de nuevo 
presidente. Dos festeros optaban a este cargo , ambos de 
nuestra población, Silvestre Navarro García y Francisco López 
Pérez que finalmente fue elegido . Nuestra enhorabuena a 
ambos . Esto es prueba palpable de la integración de nuestra 
población en la Undef y de las inquietudes que esta entidad 
crea entre los festeros petrerenses . El día 24 de julio, en el sa-

Ión de actos de la Unión de Festejos, con gran asistencia de 
socios de la Undef, ésta celebró una asamblea general ex
traordinaria para proclamar como nuevo presidente a Fran
cisco López que en el mismo acto tomó posesión de su cargo. 

También en el mes de junio la comisión artística de la 
Unión de Festejos inició sus trabajos, recordando a todos los 

festeros las fechas fijadas como tope para la presentación de 
bocetos de nuevos trajes para su preceptiva aprobación. Pa
ra las fiestas del año 2004 fueron presentados 38 bocetos más 
8 de filas de negros. 

Este mismo mes, antes de tomar las vacaciones la junta di
rectiva, se asignaron las comisiones de trabajo de la Unión a 

los distintos ponentes de las mismas. También se daba infor
mación de la comisión encargada de la conmemoración del 
centenario de la primera abanderada : como actos se planea
ba hacer un homenaje a todas las abanderadas vivas, la cele
bración de un congreso en el que se hablara de la figura de 
la abanderada y la importancia de la participación de la mu
jer en la fiesta, un desfile conmemorativo y un libro recopila
torio sobre la historia de la abanderada. 

El viernes 25 de junio se celebró la asamblea general or
dinaria, en la misma se dio a conocer el informe crónica de 



las pasadas fiestas, una extensa y pormenorizada recopila
ción llevada a cabo por la cronista de fiestas, Conchi Navarro, 
y que al secretario llevó más de hora y cuarto su lectura, y se 
acordó celebrar fiestas de Moros y Cristianos en el año 2005, 
en que se cumplirán 391 años de los votos a San Bonifacio, 
Mártir, los cuales tendrán lugar del 12 al 16 de mayo. El pre
gón el 2 de abril y el 3 el día de las banderas. A continuación, 
se celebró otra asamblea, ésta con carácter extraordinario , 
para modificar los artículos 2 y 22 de nuestros estatutos, 
adaptándolos a la nueva Ley Reguladora del Derecho de Aso
ciación . Tras ella iniciaba la Unión un período de vacaciones 
que se alargaría hasta primeros de septiembre. 

En el mes de septiembre se realizaron los distintos fallos 
del XLV Concurso de diapositivas de la fiesta de Moros y Cris
tianos de Petrer. Para los premios de honor se presentaron 
139 obras, para el tema especial 17, para los premios de com
parsa 363 y para la confección de la revista 5.471. En total 
5.990, participando 30 autores de 8 poblaciones. 

El día 10 de septiembre se fallaron los premios de honor, 
el jurado estando compuesto por Francisco José Blasco Mar
tínez, de Muchamiel; Ernesto Navarro Alba, de Elda y José 
Sánchiz García, de Castalia. El primer premio del Excmo. 
Ayuntamiento de Petrer fue para Francisco Egido López, de 
Elda; el segundo, de Caixapetrer , para Manuel Candela Be
lén, de Crevillente; el tercero , de Cliché, para Antonio Beltrán 
Martínez y el tema especial de la Unión de Festejos para Ra
úl Coloma Muñoz, ambos de Petrer . 

El día 15 de septiembre se fallaron los premios de com
parsa del bando moro, para los que se formó un jurado mix
to, al igual que el año anterior , compuesto por José Ignacio 
Máñez Azorín y José Andrés Verdú Navarro, ambos aficiona
dos a la fotografía y un festero de cada comparsa . Los pre
mios de Moros Beduinos y Moros Nuevos fueron para Am
paro Montes inos Beltrán, el de Moros Viejos para Juan Mi 
guel Ma rtínez Lorenzo, el de Berberiscos para Pascual Rico 
Vizcaíno y el de Moros Fronterizos para Francisco Pascual 
Maestre Martínez . 

El día 16 de septiembre se fallaron de la misma manera 
los premios de comparsa del bando cristiano . En el jurado in
tervino Vicente Olmos Navarro y José Ignacio Máñez Azorín, 
acompañados de un festero de cada comparsa . El premio de 
Marinos fue para José Enrique Al marcha de la Fuente, Tercio 
de Flandes para Amparo Montesinos Beltrán, Estudiantes 
para José López Jiménez, Labradores para Juan Miguel Mar
tínez Lorenzo y Vizcaínos para Francisco Pascual Maestre 
Martínez . 

Como todos los años y aunque seamos reiterativos, resal
tar la calidad de las obras y agradecer a los fotógrafos su par 
ticipación y en especial al Grupo Fotográfico de Petrer su in
estimable colaboración. 

El martes 14 de septiembre la Junta Central reanudó su 
trabajo. En esta sesión se incorporó a la misma Remedios 

Amat Candela, elegida presidenta de la comparsa Moros Vie
jos el día 29 de julio pasado, despidiéndose tras cinco años al 
frente de la misma Vicente Poveda Poveda, con el agradeci
miento de la junta por el trabajo llevado a cabo. 

En el mes de septiembre la Unión de Festejos, viendo una 
oportunidad histórica de impulsar la creación del Museo de la 
Fiesta y después de varias reuniones con el alcalde y las conce
jalías de Fiestas y Cultura, se redactó una carta instando al 
Ayuntamiento y a todos los grupos políticos a tratar este tema. 
En la propuesta se solicitaba que se estudiase la posibilidad de 
afectar al proyecto del museo el edificio de nueva planta de la 
plaza Ramón y Cajal, sobre el que se sabía que existía un in
forme municipal en el que se cuestionaba el fin para el que fue 
construido . Éste es un proyecto que no debe quedar en un ca
jón y sería deseable que a corto plazo se pudiera crear una en
tidad que fuera quien se ocupara de conservar nuestro patri
monio festero. En un pleno municipal celebrado el 25 de no
viembre el tema quedó para estudio de una comisión creada 
al efecto y al consenso entre los distintos grupos. Esperamos 
que este sueño tan deseado por todos los festeros se convier
ta en una realidad en un plazo no muy lejano . 

El día 1 de octubre le correspondía el cambio de presi
dente a la comparsa Tercio de Flandes, siendo elegido como 
tal Antonio José Gadea Valdés, que en la siguiente sesión de 
Junta Central fue presentado a la misma, dándole la bienve
nida y ofreciéndole la colaboración que precisara . En la mis
ma se despidió Luis Sanjuán Cantó, anterior presidente, reci
biendo en su despedida muestras de agradecimiento de to
dos los miembros de la Junta Central. 

El día 12 de octubre, y dentro de los actos de celebración 
del 75 aniversario, la comparsa Estudiantes, junto con la co
misión delegada de la Unión de Festejos para la Exposición 
Permanente, inauguró en su sede, El Campus, una magnífica 
exposición de trajes de abanderadas, capitanes y rodelas . Con 
un Campus espléndidamente decorado pudimos hacer un re
corrido por la historia de esta comparsa y en especial por los 
últimos 30 años, amén de todas las banderas que ha lucido, 

incluso la primera, que es de Villena y fue cedida para este 
evento . Enhorabuena por esta exposición, la cual permaneció 
abierta hasta mediados del mes de noviembre. 

Llegamos al ecuador festero, en noviembre nos encontra
mos a mitad de las fiestas pasadas y las próximas, y con la Fes
ta deis Capitans . En seis jornadas se concentran todas las ac
tividades programadas para la celebración del día grande de 
la figura del capitán. 

El sábado 6 de noviembre, en el salón de actos de la Casa 
del Fester y a las cuatro y media de la tarde dio comienzo la 
primera jornada de los juegos de mesa. Con el salón abarro 
tado de festeros y en un ambiente muy animado se fueron 
enfrentando los campeones de las distintas comparsas . 

El sábado siguiente, día 13, a la misma hora y en el mismo 
sitio tuvo lugar la segunda jornada de los juegos . Como no-
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vedad, en esta misma segunda jornada se disputaron tam
bién las finales. Este mismo día y a las siete y media de la tar
de se celebró en el Teatro Municipal Cervantes el concierto 
de música festera a cargo de la Asociación Musical Virgen del 
Remedio de Petrer, patrocinado por la Concejalía de Cultura 
del Excmo. Ayuntamiento de Petrer y la Federación de Socie
dades Musicales de la Comunidad Valenciana y organizado 
por la Unión de Festejos, con la interpretación de magníficas 
piezas de nuestro acervo musical y de otras poblaciones ex
celentemente interpretadas por esta gran banda. 

En el intermedio del concierto se rindió homenaje a los 
miembros de la Junta Central Directiva que habían finalizado 
su mandato: Vicente Poveda Poveda, presidente de la com
parsa Moros Viejos; Luis Sanjuán Cantó, presidente de la 
comparsa Tercio de Flandes, y a las filas que cumplen su 25 
aniversario: Fila Diplomatics de la comparsa Estudiantes, fila 
Moras Nuevas de la comparsa Moros Nuevos, fila Abasíes y fi
la Zafiras de la comparsa Berberiscos, y cuadrella Hortelans 
de la comparsa Labradores . 

El viernes día 19 tuvo lugar en el Centro Cultural la en
trega de premios del XLV Concurso de diapositivas. Con el sa
lón de actos a rebosar de testeros y público dio comienzo el 
acto con la presentación del audiovisual a cargo del festero 
Luis Rico Navarro de la comparsa Tercio de Flandes y respon
sable de medios de comunicación locales, por tercer año en 
formato digital. Como novedad este año se realizó en DVD 
con lo que el audiovisual podrá ser visionado en cualquier 
hogar que disponga de lector de DVD. Con imágenes del Pe
trer de hace algunos años y de las pasadas fiestas, con imá
genes de cargos, filas, niños, santo y ambiente debidamente 
sincronizadas con el sonido, en esta ocasión fueron respon
sables del mismo Francisco P. Maestre y Beatriz Tortosa por 
parte de la comisión y el montaje corrió a cargo de Enrique 

Torregrosa . Tras el mismo se procedió a la entrega de los tro
feos y premios en metálico a los ganadores del concurso, fi
nalizando el acto degustando pasteles y cava en el salón de 
actos de la Casa del Fester. Como el año anterior se vendie
ron copias del mismo y a mediados de enero se colocó en 
nuestra página web www .petrerenfestes.com 

El sábado 20, a las cuatro de la tarde, se celebró en el 
Ayuntamiento la recepción a los capitanes y el café festero en 
la pla<;a de Baix. Media hora más tarde y con la plaza a rebo
sar, la Unión Musical, como primer acto conmemorativo de su 

centenario, nos brindó la interpretación de la obra titulada 
1812 Obertura Solemne del compositor ruso Tchaikovsky, 
obra compuesta con motivo de la finalización de las guerras 
napoleónicas y compuesta para interpretarse en la calle con 
cañones y el tañido de campanas, tal y como se hizo. Magní
fica interpretación de la Unión Musical acompañando la pie
za los cañones de las distintas comparsas y las campanas de la 
iglesia de San Bartolomé. 

A las cinco de la tarde dio comienzo el alarde de capita
nes hasta la ermita de San Bonifacio, en el que nuestros ca-

pitanes acompañados de numerosos testeros de sus respecti
vas comparsas, fueron disparando sus arcabuces hasta llegar 

1 

a la ermita, mientras otros cerraban el acto al ritmo de paso-
doble. Una vez en la plazoleta de San Bonifacio , se celebró 



en la ermita una misa por todos los testeros difuntos. Al fi
nali zar, los testeros acompañados por los grupos musicales se 
dirigieron en pasacalle hasta la pla c;:a de Baix, poniendo con 
ello fin a los actos de este completo día. 

Al día siguiente, domingo 21, tocaba el turno al almuer
zo festero. A las ocho y media de la mañana estaban convo 
cados en los Jardines de la Explanada, allí se fueron concen 
trando gran número de testeros que fueron realizando más 
de 120 gachamigas y demás viandas que la comisión les fue 
suministrando. El premio del concurso de gacha migas fue pa
ra la comparsa Moros Nuevos. También se entregaron los tro 
feos a los ganadores de los juegos de mesa que fueron : Par
chís para Moros Nuevos, secayó para Berberiscos y dominó 
para Moros Fronterizos. 

A las doce y diez de la mañana nuestros capitanes, 
acompañados de un grupo musical y de un nutrido grupo 
de testeros, se dirigieron en pasacalle hasta la plac;:a de Baix 
para desde allí acompañar hasta la explanada del Castillo al 
cortejo de la Rendició y una vez allí presenciar esta tradi
cional representación de la llegada del rey Jaime I a nuestra 

población . Al igual que el año anterior, representaron sus 
principales personajes Francisco Cabrera, embajador cristia
no, como Jaume I; Andrés Díaz, embajador moro, como al
caid y Francisco Serrano, de la comparsa Labradores, como 
Jofré de Loaysa. 

A las siete de la tarde, tras las comidas que se celebraron 
en multitud de cuartelillos, se presentó la película oficial de 
fiestas 2004 en el salón de actos de Caixapetrer. En esta oca
sión el guión corrió a cargo de Pepa Villaplana Colomer y la 
realización correspondió a Expo 36. Hubo algunas imágenes 
que en la presentación no se incluyeron, y que más tarde fue 
ron corregidas . Salvo este lapsus, la película fue un buen re
portaje de las pasadas fiestas . 

Como culminación de los actos de la Festa deis Capitans se 
celebró la cena de homenaje a los capitanes que tuvo lugar 
el sábado 27 en el Salón Juanjo con una masiva asistencia de 
testeros, familiares y amigos, deseosos de acompañar a sus 
capitanes, que en este acto fueron debidamente homenajea
dos en un buen ambiente festero. 

Decíamos el año pasado, haciendo balance de la Festa 
deis Capitans, que la apuesta hecha desde la Junta Central 
Directiva por concentrar los actos en un solo fin de semana 
seguía dando sus frutos y que se estudiaría el dar vida al sá
bado. Pues bien, así se hizo y fue un gran acierto concentrar 
los actos el sábado 20 y el almuerzo el domingo 21, mismo 
día de la Rendició . 

Iniciábamos esta memoria haciendo referencia a los fines 
principales de la Unión de Festejos, como son atender al es
tudio histórico y conservación de las tradiciones locales, fo
mentar cuanto signifique espíritu festero, promover y des
arrollar toda iniciativa encaminada a mejorar las fiestas de 
Moros y Cristianos, elevar la condición cultural y artística de 
los asociados, defender los intereses de la fiesta y sus asocia
dos, apoyar inquietudes que contribuyan a los fines mencio
nados y administrar sus recursos. Estos son los fines de la 
Unión y todos sabemos que la fiesta es mucho más, penetra 
en nuestros corazones, invade nuestros sentimientos creando 
lazos muy estrechos . 

La Junta Central Directiva se ha reunido a lo largo del año 
en 32 ocasiones y se han celebrado dos asambleas generales 
ordinarias y dos extraordinarias . 

Cerramos este ejercicio festero liquidando las cuentas y 
preparando los presupuestos para el próximo año, presu
puestos que se componen de números pero en los cuales 
también va la ilusión de la Unión de Festejos. El año próximo 
será apasionante con la celebración del centenario de la pri 
mera abanderada, con las comparsas reuniendo a sus aban 
deradas para explicarles los distintos eventos y constatando 
la gran ilusión que todas tienen por esta celebración y con la 
responsabilidad que nos compete por ser la fiesta donde na
ció esta figura . 

Esta memoria ha intentado detallar un año de actividad 
de la Unión de Festejos San Bonifacio , Mártir . 







Actividades de las comparsas 

MOROS VIEJOS 
Como viene siendo habitual, el 30 de abril celebramos 

nuestra tradicional cena de la comparsa, donde empeza
mos la noche homenajeando a los cargos festeros del año 
1954 que cumplieron 50 años de sus fiestas. El capitán fue 
Vicente Aliaga Román, la abanderada Magdalena Aliaga 
Román, y su rodela Ascensión Román Torregrosa. Igual de 
emotivo fue el homenaje a los cargos festeros del año 
1979 en sus bodas de plata, cuyo capitán Cristóbal Yago 
Ortega había fallecido unos meses antes, siendo su hija 
Pepi Yago Bernabeu la abanderada y su sobrina María Lui
sa Bernabeu Rico la rodela. Siguiendo en el mismo am
biente festero homenajeamos a la capitanía que nos re-

presentó en las pasadas fiestas del 2003: capitán Andrés 
Tortosa Jover, abanderadas Aída y María José Tortosa Me
dina, y rodela Marina Poveda Navarro. Las filas que cum
plieron veinticinco años: Sumayles, Alaínas, Sauditas y 
Maoríes, también fueron homenajeadas. 

El día 1 de mayo la comparsa desfiló en su entraeta, y 
ya dentro de nuestras fiestas destacar y felicitar a la ante
rior directiva que, con motivo de la media fiesta, organi-

zó tan fantástico boato, capitaneado en primer lugar por 
una representación de tan emblemática figura del tío Pa
juso. Detrás, el bloc, acompañado de la Fanfarria de la 
comparsa Zíngaros de Elda, que se prestó voluntaria para 
este acto. En el tercer bloque desfiló la fila Maoríes junto 
con sus fundadoras con motivo de su 25 aniversario, y en 
el cuarto y último bloque, las abanderadas que quisieron 
vestir sus galas fueron acompañadas por los niños de la 
comparsa que, dirigidos por Mateo y Enrique, formaron 
una colla para tal evento. i Enhorabuena, peques! 

El broche de oro se lo llevaron nuestras abanderadas 
que el lunes después del cambio de los nuevos cargos y en 
conmemoración de la tía Ramona bajaron desde la ermi
ta hasta nuestra sede en la calle País Valencia demostran
do su carisma festero y siendo arropadas con unas labo
riosas telas con colores alusivos a la comparsa que enga
lanaban el acto. 

En septiembre se presentó a la nueva directiva, siendo 
su presidenta Remedios Amat Candela. 

El pasado 2 de octubre se celebró el día de convivencia 
en el patio del antiguo colegio Primo de Rivera. Empeza
mos la mañana con el concurso de gachamigas en el que 
se le otorgó el diploma a la fila lulúes. Continuamos con 
las finales de los juegos de mesa que se venían realizando 
en semanas anteriores y en los que quedaron finalistas la 
fila Omeyas en secayó, y en dominó y parchís la fila Kali
fes. Entretanto, los más peques disfrutaron con los juegos 
que el grupo de animación preparó para la ocasión. Des
pués de la comida hubo un karaoke que fue la animación 
de la tarde, despidiendo así nuestras actividades en este 
año festero. Gracias por vuestra participación. 

TERCIO DE FLANDES 
Las actividades de nuestra comparsa en 2004 se inician 

en el mes de febrero. El día 7 por la tarde se celebró un 
original café festero en el marco del cual se rindió home
naje a todas las abanderadas y rodelas vivas de la com
parsa. Este emotivo acto fue amenizado por las bailarinas 
del ballet de Dori Andreu, las poesías recitadas por Mensi 
Romero y la actuación del Mago lván, siendo presentado 
por Manuel Amat. El resultado fue un éxito en tanto que 
gustó y emocionó a los presentes. 



La tradicional cena festera se celebró el 13 de marzo 
en el Salón Juanjo . En ésta se homenajeó a la capitanía y 
filas que cumplían veinticinco años (Cruzados e Infantas) 
y a los cargos festeros de 2003 . Además, éste fue el marco 
elegido para el reconocimiento de nuestras filas dentro 
de las celebraciones del 125 aniversario. 

El 3 de abril la comparsa bendijo la nueva bandera 
ofrecida y apadrinada por Pedro Brotons y Antoñita Alca
raz . Tras la misa celebrada en la ermita de San Bonifacio, 
se bajó la nueva bandera hasta el local de la comparsa, 
donde se invitó a los presentes a un refrigerio. 

La siguiente cita con las fiestas la tuvimos, como es ló
gico, el fin de semana del pregón y las banderas, días que 
transcurrieron con la habitual alegría y sin ningún contra
tiempo a destacar . 

El último acto conmemorativo del 125 aniversario an
tes de las fiestas fue el homenaje a los capitanes, celebra
do durante el intermedio del concierto de música festera 
del 25 de abril. En este concierto, además, se presentó el 
CD titulado Fester i capita, editado con motivo de la efe
mérides de nuestros 125 años. 

Y, por fin, los ansiados días de nuestras fiestas llega
ron. Sólo podemos destacar la brillantez con que se suce
dieron todos los actos y el esfuerzo puesto por la comisión 
delegada en el montaje de las entradas que se tradujo el 
sábado en un boato de apertura espectacular y el domin
go en un cierre de comparsa formado por gran parte de 
las capitanías vivas. Estos dos momentos supusieron el co
lofón de oro a las fiestas . 

Siendo fieles a la tradición que dice que las fiestas no 
terminan sino que empiezan el lunes tras el relevo de car
gos, la primera ocupación de la directiva se centró en el 

cierre del 125 aniversario y en la búsqueda de nuevos di
rectivos, pero estos temas no se zanjaron hasta después 
del verano. 

Así, en el mes de octubre se presentó a la presidencia 
Antonio José Gadea Valdés, quien fue refrendado como 
tal en la junta general del día 1 de octubre. Este festero 
trabajará los próximos cinco años con un equipo en el que 
se mezclan flamencos y flamencas de edades y tendencias 
variadas. 

Y no me gustaría terminar sin destacar que este año 
2004 ha supuesto para nuestra comparsa la culminación 
de los actos referidos a nuestro 125 aniversario. Hemos vi
vido momentos muy especiales que han dejado muy buen 
sabor de boca tanto a los festeros y festeras como a los 
simpatizantes y amigos. Por eso, y aprovechando una vez 
más la oportunidad que nos brinda este espacio, quere
mos felicitar a toda la comparsa y agradecer a quienes 
han colaborado con nosotros en todos los eventos de es
te año tan especial. 

BERBERISCOS 
La comparsa Berberiscos inicia sus actividades del año 

festero 2003-2004 durante el mes de septiembre, reali
zando reuniones la junta directiva junto a los vocales de 
las filas. El día 23 de octubre se celebra la asamblea gene
ral ordinaria, dando cuenta de los presupuestos del próxi
mo ejercicio. 

Posteriormente se participa en las actividades progra
madas por la Unión de Festejos durante el mes de no
viembre en la celebración de la Festa del Capitans, parti
cipando las filas ganadoras en los juegos de mesa. Así mis-



mo hubo una masiva participación en el concurso de ga
chamigas y acompañamos a nuestro capitán 2003, Juan 
Carlos Rico Hernández, en el alardo hasta San Bonifacio. 

Llegadas las Navidades, el día 27 de diciembre, sábado, 
se celebró en la sede de la comparsa el tradicional pase de 
diapositivas de las pasadas fiestas, invitándose a toda la 
comparsa a dicho acto y en especial a los cargos festeros 
del 2003 y 2004. 

El año 2004, los días 20 y 28 de febrero, la comparsa 
reanuda sus actividades con los campeonatos de juegos 
de parchís, dominó y secayó, para posteriormente jugar la 
final en el Día Berberisco . 

El IV Día Berberisco se celebró el primer domingo del 
mes de marzo día 7, desplazándonos por te rcer año con
secutivo al campamento de Caprala. Allí pudimos pasar 
un día formidable, contando con una gran participación 
de Berberiscos y estando acompañados por los cargos fes
teros del 2003 y 2004. En la sobremesa se celebraron las fi
nales de los juegos de mesa, siendo los ganadores, los si
guientes: En parchís la fila Alawis, en secayó la fila Negros 
Rebeldes y, en dominó la fila Bravos. Dichas filas nos ha
brán de representar en los juegos que posteriormente or
ganizará la Unión de Festejos en el mes de noviembre, en 
la Festa deis Capitans. 

Durante el mes de abril, al llevar el pres idente de la 
comparsa la ponencia del pregón de fiestas, y contando 
con la mayoría de su equipo, de miembros Berberiscos, 
nos dedicamos de pleno a sus toques finales. Y una vez 
puesto en escena el pregón, el día 17, de cuya prepara 
ción nos sentimos orgullosos, empezamos a poner todo 
nuestro empeño en la preparación de las próximas fiestas. 

Ya en el mes de mayo, el sábado día 1 celebramos la 
tradicional entraeta, con una gran participación de feste
ros como es habitual. Terminada ésta junto al resto de 
comparsas que desfilaron esa noche, acudimos al fin de 
fiesta que organizó la Unión de Festejos en el patio del 
antiguo colegio Primo de Rivera. 

El día 7 celebramos la asamblea general ordinaria, re
partiendo los correspondientes libros de fiestas y el pin 
acreditativo de estar al corriente en los pagos, así como 
las ordenanzas festeras de la Unión y las propias de la 
comparsa a todos los comparsistas, deseando a todos un 
buen desarrollo de las próximas fiestas. 

Durante los días 12 al 16 celebramos nuestras tradicio
nales fiestas, donde la comparsa supo estar a la altura de 
las circunstancias, representada con esplendor por nues
tros cargos festeros del 2004: Lourdes Martínez Clemente, 
abanderada; Juan Miguel Martínez Martínez, capitán y 
Maribel Domingo Roso, rodela . 

El día 16 de mayo, lunes, se bajaron los nuevos cargos 
festeros del próximo año 2005, recayendo éstos en la pro-

pia familia del presidente de la comparsa : Nuria Escuín 
Llandrés, abanderada; José Vicente Escuín Bono, capitán y 
María Maestre Azorín, rodela. 

El día 24 del mes de junio, se celebró la asamblea ge
neral extraordinaria, dándose cuenta del cierre de las ac
tas de ingresos y gastos del ejercicio y de los perceptivos 
informes de las pasadas fiestas a cargo de los jefes de 
comparsa, cerrando el ejercicio festero. 

ESTUDIANTES 
El viernes 13 de febrero la comparsa celebró la cena 

homenaje al capitán del 2004 en un conocido salón de la 
población. Al igual que en años anteriores, la comparsa 
respondió al evento y la capacidad del aforo fue comple
tada en su totalidad, 490 comensales. Iniciamos el acto 
con un vino de bienvenida y, después de una distendida 
cena, dimos comienzo a los actos protocolarios donde se 
homenajeó a la capitanía de 1978 por su 25 aniversario: 
Capitán, Juan Pedro Rico Pellín; abanderada, María Luisa 
y Emilia Rico Morán y rodela, Antonia M.ª Moya Hernán
dez; a la fila Graduades también por su 25 aniversario y, 
para completar el acto, a los cargos festeros del 2004: Ro
dela, Ángela García Payá; abanderadas, Sonia y Esther 
Ocerín Martín-Sierra y capitán, José Luis Ocerín Martín 
Sierra. La nueva capitanía fue la encargada de descubrir 
un cuadro con la nueva insignia que llevaremos toda la 
comparsa en las próximas fiestas. 

El presentador nos invitó a que observáramos las imá
genes que se proyectaban en la pantalla cua~do anunció 
el primer acto del 75 aniversario de la compa rsa: La pre
sentación de Copi, que será nuestro estandarte en el 
transcurso de esta celebración tan importante. Todos nos 
pusimos en pie, recibiendo a nuestra mascota con un so
noro aplauso. Seguidamente el señor Corcino llamó al es
trado al socio de honor José Hernández Martínez, y se le 
obsequió con la primera figurilla de nuestro Copi. 

Posteriormente entraron en escena los "nanos", acom
pañados de la Colla El Terros y presentaron en sociedad 
una réplica de Copien versión "nano", el cual acompaña
rá al resto en todos los actos en los que intervengan. 

Después de tantas emociones, la comisión del 75 ani
versario presentó a Remedios y Bonifacio, dos niños pe
ruanos que la comparsa ha tenido el placer de apadrinar 
y para recaudar fondos para su educación se repartieron 
unos llaveros que los comparsistas fueron abonando con 
sumo gusto. 

Finalizados los actos pasamos al baile que se prolongó 
hasta altas horas de la madrugada. 



El 28 de febrero iniciamos los juegos de mesa en el 
Campus, quedando pendientes las finales que se celebra
ron el sábado siguiente, coincidiendo con el Día del Estu
diante. 

El 6 de marzo empezamos el día con un almuerzo pa
ra toda la comparsa y seguidamente dieron comienzo las 
finales de dominó, parchís y secayó, resultando vencedo
res: En parchís, fila Catejats; dominó, fila Diplomatics y se
cayó, fila Trovadores. 

A las once de la mañana, los niños disfrutaron del cas
tillo hinchable instalado en el patio del Campus y los pa
yasos amenizaron la matinal. A las doce y media de la ma
ñana salimos fuera del local donde la banda de música no 
se cansó de tocar pasodobles y una empresa de Valencia 
iniciaba los preparativos de una paella gigante para 400 
personas, de la que dimos buena cuenta. En la tertulia de 
los cafés y las copas se hicieron entrega de los trofeos de 
los juegos, finalizando este magnífico día sobre las siete y 
media de la tarde. 

Con la bajada de los nuevos cargos del 2005, e inician
do nuestra comparsa el acto, realizamos todos los com
parsistas una bajada en bloques, portando un lapicero ca
da uno/a y nos acompañaron los cargos festeros de todos 
los años precedentes, agrupándolos en bloques de capita
nes, abanderadas y rodelas. Abriendo la comitiva iba 
nuestro "nano" Copi y cerrando el desfile unos enormes 
lapiceros . En toda la bajada se repartieron llaveros de go
ma de Copi a todas las personas que observaban el paso 
de la comparsa, en total se distribuyeron 10.000 llaveros 
de goma. Destacar las felicitaciones de la Unión de Feste
jos, directivos de las otras comparsas, festeros y pueblo en 
general, por tan brillante acto. 

MOROS FRONTERIZOS 
Durante el pasado año festero la comparsa Moros 

Fronterizos inició sus actividades con la celebración de la 
tradicional cena-homenaje a sus cargos festeros. 

En la noche del 7 de febrero del año 2004 fuimos cita
dos para rememorar tiempos pasados y recordar a quie
nes veinticinco años atrás tuvieron el honor de represen
tarnos. Fue en 1979 cuando Pepi Galván Alfara como 
abanderada, Vicente Amat Brotons como capitán y M.ª 
Ángeles Jover Egida como rodela, formaron parte de 
nuestra historia y juntos quisimos mostrar nuestro agra
decimiento tras el paso del tiempo. 

Inmersos en el desarrollo del acto seguimos con nues
tros homenajes, éste más reciente y todavía candente en 
nuestra memoria. Situados en el año 2003, la comparsa 
Moros Fronterizos fue reconocedora del placer que supu
so tener a Lara Patricia Escámez Rodríguez como abande
rada, a Manuel Escámez Rodríguez como capitán y a Ma
ría Baeza Escámez como rodela durante ese año. 

La noche transcurrió con el característico y cordial am
biente que supone el reunirnos todos disfrutando de re
cuerdos, de amigos, de música y de intercambio de mu
tuos agradecimientos. 

Por tercer año consecutivo nuestra comparsa viene or
ganizando un concurso -exposición fotográfica, basada 
siempre en nuestra comparsa y plasmando las fiestas 
transcurridas. 

El día 30 de septiembre de 2004, a las diez y media de 
la noche, en nuestra sede, tuvo lugar el fallo del tercer 
concurso. El jurado estuvo compuesto por: Vicente Pina 
Maestre, Mensi Payá Garijo y Enrique Sala Fito . 

Se presentaron un total de 34 obras, realizadas por 11 
autores. Se concedió el primer premio a Pau lborra Reig 
bajo el lema: Canó, y el segundo premio a Francisco Pas
cual Maestre Martínez, con el lema: Xe, quin negre. 



Primer premio. 

Segundo premio 

La inauguración tuvo lugar, como ya es tradicional, el 
día 7 de octubre, y se mantuvo abierta durante los fines 
de semana y festivos de dicho mes. 

Estamos muy satisfechos de la asistencia de visitas y de 
la participación de fotógrafos, ya que por primera vez se 
ha contado con participantes de fuera de nuestra pobla
ción y provincia, al tiempo que también cabe agradecer a 
la comisión encargada del montaje y difusión, su esfuerzo 
por el trabajo desempeñado y su superación año tras año 
por el bien de la fiesta y de nuestro legado cultural. 

LABRADORES 
El pasado 24 de enero la comparsa Labradores comen

zó su calendario de actividades con la tradicional cena de 
hermandad, que este año cumplía su 25 aniversario. La ve
lada estuvo amenizada por un pase de diapositivas y una 
orquesta. El momento más emotivo fue el de los home 
najes. Este año la capitanía que cumplía veinticinco años 
fue: Capitán, Teófilo Poveda Pérez; abanderada, M.ª Do
lores Poveda Pérez y rodela, M.ª Salud Sánchez Membrilla. 
El homenaje de este año fue para Teófilo Poveda Medina 
y, para finalizar, a la capitanía del 2003: capitán, José Luis 
Beltrán Carbonell; abanderada, lnma Vicedo Román y ro
dela, Tamara Montoya Carrillo. 

El tercer fin de semana de febrero, la comparsa orga
nizó el segundo viaje a la nieve. El éxito del primer viaje 
hizo que la gente se volcará, aumentando el número de 
festeros que disfrutaron del fin de semana en Granada 
con la comparsa Labradores. 

Como viene siendo habitual, durante dos fines de se
mana de marzo se celebraron los torneos sociales. Este 
año se celebraron las primeras partidas en la Unión de 
Festejos, ya que el aforo de la comparsa para jugar to
dos/as los festeros/as quedaba pequeño. Las semifinales si 
se jugaron en la sede de nuestra comparsa. 

También en el mes de marzo, el día 27, se organizó por 
primera vez un taller de preparación de juegos para el Día 
de la Hermandad. Los niños/as que asistieron pasaron una 
tarde muy divertida, confeccionando y pintando el mate
rial. Para terminar hubo una merienda donde todos los 
asistentes disfrutaron del buen ambiente. 

El día 24 del mes de abril la comparsa Labradores cele
bró su tradicional Día de Hermandad. Fue todo un espec
táculo ver el mondje y el ambiente que reinaba en la pla
<;a de Dalt desde las ocho de la mañana, con tiro de cohe
tes, almuerzo y la bajada de San Isidro que nos acompañó 
en los talleres-juegos parra los más pequeños, sardinada y 
preparación de paella. Después de la comida se celebra
ron las finales de dominó, secayó y parchís, para pasar a la 
romería y misa en memoria de los difuntos de la compar-



sa. El día finalizó con la bajada en pasacalle desde la er
mita hasta el local social y la tradicional "coca i vi". 

En el primer sábado de mayo contamos con la en
traeta que, después de muchos años y a petición de 
nuestra comparsa, no se celebró junto con el Día de la 
Hermandad . 

El 8 de mayo por la tarde se celebró la segunda me
rienda infantil de la comparsa. En esta merienda partici
paron la mayoría de las rodelas de las comparsas y todos 
los festeros más jóvenes de los Labradores, por lo que el 
acto consiguió una gran aceptación. Primero se preparó 
una merienda para pasar a la entrega de unos recuerdos 
para todas las rodelas y la representación de una obra de 
teatro escenificada por Aire Libre. Para finalizar se obse
quió un detalle a todos los asistentes. 

Y para terminar el programa de actos de este año, la 
comparsa volvió a salir de viaje en agosto. En este tercer 
año se visitó Navarra y la Rioja. 

MOROS NUEVOS 
Este año nuestra comparsa lo ha afrontado de una ma

nera muy especial al no haber tenido en las pasadas fies
tas cargos festeros que relevasen a la capitanía del año 
2004. Ésta es la razón de que se realizase en el mes de ju
lio, tal como establecen nuestros estatutos, un sorteo en
tre las distintas filas que componen la comparsa, recayen
do en la fila Walíes el cargo de capitán y en la fila Zorai
das el de abanderadas, y tras conversaciones de la junta 
directiva con los padres, la niña Emi Malina Payá ostenta
ría el cargo de rodela. 

El día 30 de septiembre celebramos una asamblea ge
neral extraordinaria donde se ratificó el nombramiento 
como socio de honor a José Castillo Martínez, reconocién-

dale de esta manera los desvelos que con la comparsa ha 
tenido a lo largo de su vida. 

El día 2 de octubre se organizó con la aprobación por 
parte de la Unión de Festejos el relevo de cargos ante la 
imagen de San Bonifacio hasta cuya ermita llegamos en 
pasacalles, dirigiéndonos después hasta nuestra sede don
de se celebró un vino de honor y terminando el día con 
gran alegría en el seno de la comparsa. 

Corriendo el mes de noviembre se llevaron a cabo los 
juegos de mesa en dos fines de semana. Cabe resaltar un 
mayor número de participantes que en anteriores ocasio
nes y el buen ambiente que reinó en el transcurso de los 
mismos. El día 13 del mismo mes celebramos la tradicional 
cena de la media fiesta, marco en el que homenajeamos a 
la fila Moras Nuevas en sus veinticinco años haciendo fies
ta en nuestra comparsa desde su nacimiento, así como a 
las capitanías de 1954 y 1980 que cumplían sus bodas de 
oro y plata respectivamente y se le impuso la insignia de 
oro de la comparsa a José Castillo como socio de honor. Y 
cómo no, rendimos homenaje a la capitanía del 2004 que 
tan dignamente representaron a la comparsa en las pasa
das fiestas, al tiempo que dimos la bienvenida a la nueva 
capitanía que nos representará en las próximas fiestas. 

Ya inmersos en la Festa deis Capitans, la participación 
de la comparsa en los distintos actos resultó muy satisfac
toria, siendo la comida de convivencia en la que arropa
mos a nuestro capitán en su día, magnífica de asistencia y 
colaboración, donde distintas filas nos deleitaron con di 
ferentes platos y en la que el sentimiento festero impreg
naba el ambiente de nuestra sede social tanto como los 
aromas que dejaban escapar los guisos cocinados. 

Con el mes de diciembre, el día 18 tuvimos otra cele
bración entrañable para nosotros como es la tradicional 
comida navideña de "sobaquillo" en la que el buen hu
mor y el espíritu navideño está patente, lo que junto a pa
yasos y amigos invisibles hacen de ella una jornada de ver
dadera camaradería y amistad. 

Todas estas actividades, junto a la cena que el día de la 
entraeta se organiza en nuestra sede social, nos llevarán a 
las tan esperadas fiestas de mayo, dando por cerrado todo 
un año tan "especial" para los Moros Nuevos como es éste. 

VIZCAÍNOS 
Después de un año intenso, retornamos a nuestras ac

tividades cotidianas. Los viernes de los fines de semana 
del 30 de enero al 20 de febrero, nuestra sede social se 
convirtió en un hervidero de comparsistas participando en 
una nueva edición de los juegos sociales, con lo que se 
consigue, año tras año, un ambiente de compañerismo, 
dándole una razón de ser a nuestra sede social. 



El sábado 28 de febrero se celebró la cena de gala de 
la comparsa en el restaurante Buenos A ires. Lo más des
tacable de la velada fueron los homenajes realizados a los 
cargos de 1979: Conchi García Ripoll, Carmina Murcia Ber
nabé y José García Ripoll. Igualmente a la capitan ía del 
año 2003: Inmaculada Vidal Peiró, Eva Pérez González y 
Alejandro Canals Azuar. 

Se repartieron los trofeos de los juegos sociales a las fi 
las campeonas: Dardos, fila Templaris; dominó, fila Jaume 
I; secayó, fila Jaume I; parchís, fila Infantas de Lara y tri
vial, fila Doncellas del Cid y fila Infantas de Lara. 

También destacamos la actuación de Ale j andro Canals 
Azuar, capitán 2003, que nos amenizó la velada con sus 
canciones. 

El domingo 28 de marzo , en los jardines de Primo de 
Rivera, el tradicional día de convivencia reunió una vez 
más a la mayor parte de los comparsistas con sus familias. 
Pese a no acompañar el tiempo, antes del almuerzo se li
bró la reñida edición del concurso de gachamigas, el cual 
fue ganado por la fila Jofré de Loaysa, pero debido a la 
meteorología de ese día tuvimos que dar por finalizado el 
día de convivencia. 

MOROS BEDUINOS 
Como en años anteriores, el año festero se in icia con la 

bajada de cargos el último día de fiestas , asumiendo la 
responsabilidad de capitán José Maestre Payá, abandera 
das Cristina y María José Maestre Martínez y rodela Mari 
na Barceló . 

En el mes de junio se convoca junta general ordinaria pa
ra la presentación de cuentas y a continuación junta gene
ral extrao rdinaria con el fin de dar cumplimiento a los esta
tu tos, ya que finaliza el mandato de la actual junta directi
va, no presentándose ninguna candidatura, por lo que se 
acordó convocar otra asamblea para el mes de septiembre . 

A partir de mes de sept iembre se convocó la asamblea 
general anteriormente dicha para elegir nueva junta di
rectiva, presentándose una sola candidatura encabezada 
por Juan Conejero Sánchez que fue aprobada por todos 
los presentes. Seguidamente se empieza a trabajar por la 
nueva junta directiva en la preparación de las actividades 
festeras de la comparsa. En noviembre , como viene sien
do habitual , se participó en la Festa del Capitans organi
zada por la Unión de Festejos. En el mes de febrero se rea
lizaron los juegos sociales y el día de convivencia , que es
te año resultó más participat ivo y se celebró en el patio in
terior del antiguo colegio Primo de Rivera. 

El 6 de marzo se celebró la cena festera organizada 
por la comparsa, donde se homenajeó a los cargos feste 
ros: capitán, Ricardo Vicedo Boix; abanderada, Dori García 
Pérez y rodela, Carmen Vicedo Pérez. Igualmente se ho
menajeó a la fila Tumitas por su 25 aniversario y a las fes
teras Maite Román Cano y Virg inia Payá Payá. 

En ese acto se entregaron los premios de los juegos de 
mesa, siendo las filas ganadoras: fila Negros en dominó y 
fila Alyaguarás en parchís, secayó, trivial y gachamiga . A 
continuación, por primera vez en la historia de nuestra 
comparsa , también se homenajeó a los cargos festeros de 

hace veint icinco años, siendo capitán Andrés lborra Jover, 
abanderada Guillermina Berenguer y rodelas Mar ía del 
Mar Calvo y María del Carmen Enguídanos. Igualmente se 
le entregó un pergamino de agradecimiento a Chelo Or
tega Tebar por su participación como presidenta en los úl
timos cinco años. Y para finalizar se reclamó la presencia 
del capitán del 2004 José Maestre, y de las abanderadas 
Cristina y María José y de la rodela Marina, para la entre
ga de los atributos correspondientes a sus cargos festeros 



en presencia de todos los asistentes. Finalizado todo lo 
anteriormente dicho intervino para cerrar el acto el presi
dente de la comparsa, el presidente de la Unión de Feste
jos y el concejal de Fiestas. 

En las semanas sucesivas se procedió por parte de la 
junta directiva a la preparación de las fiestas de Moros y 
Cristianos del 2004. 

MARINOS 
Cuando se habla de la comparsa Marinos se hace refe

rencia a que es una comparsa familiar, y aunque parezca 
un tópico, este año pasado todos los comparsistas han de
mostrado que son parte de la familia marinera con su ma
siva asistencia y participación a todos los actos organiza
dos por la comparsa y la Unión de Festejos. 

El fin de semana del 14 al 16 de noviembre tuvieron lu
gar los actos más representativos de la Festa deis Capitans. 
Destaca el almuerzo festero, en el cual se contó con una 
buena representación de los Marinos, como la fila Corsa
rios, Grumetes ... , además de la afluencia de marineros de 
otras filas que disfrutaron con las habilidades culinarias 
de nuestros compañeros . En definitiva, festeros, música, 
hermandad, buen ambiente y colorido que suponen un 
buen comienzo de esta reformada Festa deis Capitans. 

A la hora de la comida los cuartelillos bullían de activi
dad, desprendiendo aromas que nos transportaban a 
nuestras fiestas de mayo. En el acto de tiro se notó una 
buena afluencia de festeros que con sus arcabuces quisie
ron poner una nota vibrante en estas jornadas. A destacar 
el buen hacer de nuestro capitán que, arropado por su fi
la Descamisats, hicieron que los arcabuceros de nuestra 
comparsa disfrutaran el tiro con su capitán en una gozo
sa armonía . 

Pasados los actos de la Festa deis Capitans, una vez 
más la comparsa Marinos organizó las jornadas de juegos 
que comenzaron el 30 de enero, reuniéndonos para pasar 
un buen rato junto a nuestros compañeros y amigos . 

Las jornadas transcurrieron con normalidad en un 
ambiente festero en donde se notó una mayor afluen
cia de comparsistas. En los juegos y concursos resultaron 
como ganadores : Parchís, fila 8ergantins; dominó, fila 
Descamisats; secayó, fila Grumetes; dardos, fila 8ergan
tins; Play Station, fila Naufragats; gachamiga, fila Arpo
neros; paellas clase A, fila La Alegría y paellas clase 8, fi
la Doradas . 

El 15 de febrero se celebró nuestro día de convivencia, 
en el cual pudimos saborear las gachamigas y paellas ela-

hermandad, buen ambiente y colorido que suponen un 
buen comienzo de esta reformada Festa deis Capitans. 

A la hora de la comida los cuartelillos bullían de activi
dad, desprendiendo aromas que nos transportaban a 
nuestras fiestas de mayo . En el acto de tiro se notó una 
buena afluencia de festeros que con sus arcabuces quisie
ron poner una nota vibrante en estas jornadas. A destacar 
el buen hacer de nuestro capitán que, arropado por su fi
la Descamisats, hicieron que los arcabuceros de nuestra 
comparsa disfrutaran el tiro con su capitán en una gozo
sa armonía. 

Pasados los actos de la Festa deis Capitans, una vez 
más la comparsa Marinos organizó las jornadas de juegos 
que comenzaron el 30 de enero, reuniéndonos para pasar 

un buen rato junto a nuestros compañeros y amigos. 
Las jornadas transcurrieron con normalidad en un 

ambiente festero en donde se notó una mayor afluen 
cia de comparsistas. En los juegos y concursos resultaron 
como ganadores: Parchís, fila 8ergantins; dominó, fila 
Descamisats; secayó, fila Grumetes; dardos, fila 8ergan
tins; Play Station, fila Naufragats; gachamiga, fila Arpo 
neros; paellas clase A, fila La Alegría y paellas clase 8, fi 
la Doradas. 

El 15 de febrero se celebró nuestro día de convivencia, 
en el cual pudimos saborear las gachamigas y paellas ela
boradas por las filas, así como asistir a las finales de los 
juegos de mesa. 

Este año la cena homenaje se celebró el 21 de febrero 
en el Salón Juanjo. Aunque a todos nos embargaba la 
emoción debido al fallecimiento de nuestro compañero 
Carlos Navarro Serrano, procedimos a la entrega de los 
premios a los ganadores de los concursos y rendimos me
recido homenaje a nuestros cargos del año pasado: Emi
liano Ruiz López, Elena Ruiz Picó y Gloria 8ernabeu Gar
cía, como agradecimiento a la entrañable capitanía que 
desempeñaron. 

Una vez finalizado el homenaje y después de los dis
cursos de rigor tuvimos una sesión de baile que amenizó 
el resto de la velada. 

También reseñar que asistimos a la celebración por 
parte de la fila Corsarios de su 40 aniversario, entre cuyos 
actos destaca el audiovisual en el que se hizo un repaso a 
la vida de esta fila durante sus cuarenta años de existen
cia. El numeroso público asistente disfrutó con las entra
ñables imágenes y se divirtió descubriendo a los ahora 
abuelos en los animados jóvenes de antaño . Como colo
fón, el día 24 de abril celebraron una cena aniversario 
donde hombres y mujeres de la fila se homenajearon mu-





Ciclo de conferencias de la UNDEF 
El día 6 de febrero de 2004 tuvo lu
gar en el salón de actos de la Casa 
del Fester una charla-coloquio en la 
que se presentaron dos comunicacio
nes sobre el tema de la participación 
de la mujer en la fiesta y su evolución 
en los últimos años, a cargo de Con

cepción Navarro, cronista de fiestas y Mª Carmen Ri
co, cronista de la villa, dentro del ciclo de conferen
cias sobre las fiestas de Moros y Cristianos organiza
do por la Undef en colaboración con la Universidad 
de Alicante . 

La participación de la mujer en las fiestas de Moros y Cristianos 

Creemos necesario al inicio de es
ta comunicación hacer unas pe
queñas observaciones teniendo 

en cuenta el título de la comunica
ción que presentamos, ya que en ab
soluto pretendemos hacer un estudio 
sobre la participación de la mujer en 
las fiestas de Moros y Cristianos en 
general, pues diseminadas por todo 
el solar peninsular hay más de dos
cientas poblaciones que celebran es
te tipo de eventos. Incluso si tomáse
mos como espacio territorial la Co
munidad Valenciana, sin conocer la 
cifra exacta, quizás pasen de setenta 
los municipios que celebran en sus 
fiestas patronales este tipo de mani
festaciones lúdico religiosas 

Por ello para la realización de es
te trabajo nos hemos centrado sólo 
en algunas poblaciones del sur de la 
provincia de Valencia y otras de la 
provincia de Alicante, éstas últimas 
siguiendo el criterio de proximidad a 
nuestro entorno geográfico, los va
lles del Vinalopó, por ser las que más 
conocemos y de alguna manera las 
que motivan el tema de la ponencia 
en este foro festero y teniendo tam
bién en cuenta en la selección de los 
pueblos la antigüedad de las fiestas, 
es decir, poblaciones en las que se co
noce documentalmente el desarrollo 
de las fiestas de Moros y Cristianos en 
el siglo XIX, como pueden ser, por 
ejemplo, las ciudades o villas de On
tinyent, Alcoi, lbi, Villena, Castalia, 
Sax, Petrer, Elda, Xixona o Mutxamel, 
entre otras. (Aquí tenemos que indi
car que dejaremos fuera de nuestro 

Comparsa de Mariners. Castalla, 1940. 

estudio el caso de Petrer por presen
tarse en otra comunicación). 

Junto a estas poblaciones nos en
contramos con otros municipios en 
los que la celebración de este tipo de 
festejos se produjo en las décadas de 
los años cuarenta o cincuenta del si
glo XX, junto con el "boom" o explo
sión de estas manifestaciones feste
ras de Moros y Cristianos a partir del 
tercer cuarto del pasado siglo . 

En este caso estaremos hablando 
de la fiesta de Elda (en su segunda 
etapa iniciada en 1944), Crevillente 
(1965), Novelda (1972), Elche (1977), 
San Vicente del Raspeig (1974), Ali
cante barrio de San Bias, Ollería, etc., 
momento en el que la participación 
de la mujer en la fiesta se produce de 
forma masiva, dándole peculiaridad 
y vistosidad al evento . 

Dicho esto entramos en el tema 
que nos ocupa, la participación de la 
mujer en las fiestas de Moros y Cris
tianos, haciendo un breve recorrido 
por las poblaciones anteriormente 
mencionadas, para ver cómo ha evo
lucionado la presencia de la mujer en 
la fiesta, siendo desde un personaje 

Concepc ión Navarro Povedo 
Cronisro Ofic iol de lo Fiesro 

femenino ligado a la rodela, paje o 
volante, a las cantineras, pasando 
por la abanderada, capitana, reina o 
sultana, hasta llegar a la formación 
de escuadras femeninas dentro de 
las comparsas, llegando en la actuali
dad a ser el número de mujeres fes
teras igual o superior al de los hom
bres. Las mujeres están presentes en 
casi todas las directivas de comparsa, 
sin faltar su presencia en los entes 
rectores, llámense Agrupación de 
Comparsas, Mayordomía, Unión de 
Festejos o Junta Central de Compar
sas, llegando a formar ellas mismas 
una "fila" o kábila (lo que se entien
de en Petrer como una comparsa), 
como se ha dado en Ollería, Font de 
la Figuera o Caravaca de la Cruz, res
pectivamente. 

EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 
DE LA MUJER EN LA FIESTA DE MO
ROS Y CRISTIANOS 

La presencia femenina en la fiesta 
la encontramos gráficamente repre
sentada desde finales del siglo XIX en 
niñas individuales o representando la 
figura de la rodela o paje, o bien con 
alguna joven que participaba en las 
guerrillas como cantinera. 

En el primer tercio del siglo XX la 
participación femenina en la fiesta 
de Moros y Cristianos era un hecho 
ya consolidado. Niñas y jóvenes parti
cipaban en número importante en 
todas las comparsas, representando 
el cargo de rodela, paje, abanderada 
o capitana en pueblos como Petrer, 
lbi, Castalia, Sax o Elda. Junto a ellas 
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las cantineras o chicas sueltas, siendo 
incluso algunas de ellas cabos de es
cuadra. Ahora bien su presencia sólo 
era valorada como elemento femeni
no que aportaba gracia, belleza y co
lorido a la fiesta, siendo en su mayo
ría hijas, sobrinas o nietas de los com
parsistas, por lo que no pagaban nin
guna cuota al no ser muy numerosas 
ni tener voz ni voto en las decisiones 
de la comparsa . Aunque en honor a 
la verdad, en esa época la mujer en 
general era poco oída. 

Situación que se mantiene hasta 
la década de los sesenta, a pesar in
cluso del aumento del número de 
comparsas y con ellas de la presencia 
femenina en los actos festeros, como 
consecuencia de la consolidación del 
proceso industrial y el progresivo au
mento demográfico de los munici
pios, marcado por la llegada de nue
vas gentes procedentes de las comar
cas manchegas , quienes se van inte
grando en el tejido social de la po
blación a través de su integración en 
los festejos patronales de las villas, 
pueblos y ciudades. 

La situación de la mujer no era 
más que el reflejo de la sociedad de 
su tiempo; no demandaba nada más 
a las agrupaciones festeras. 

Sin embargo, ya en la década de 
los años setenta del siglo XX, la pre
sencia de la mujer no sólo es mucho 
más numerosa, sino que se presenta 
ya organizada en filas o escuadras, 
empezando a ocupar espacios hasta 
entonces reservados a los hombres. 
Las voces de protesta en algunas 
agrupaciones festeras o a título per
sonal del festero no se hacen esperar : 
"la fiesta de Moros y Cristianos en su 
estructuración es eminentemente mi
litar, la mujer en los desfiles desnatu
raliza la fiesta". Postura defendida 
sobre todo por los pueblos de la co
marca del alto Vinalopó (Villena) y 
del Alcoia-Comtat (Alcoi , Cocentai-

na). Otras posturas más aperturistas y 
acordes con la nueva situación social 
y política del país defendían la parti
cipación de la mujer no sólo como 
abanderada y capitana sino como 
miembros activos de las comparsas 
formando sus propias filas o escua
dras, pero sin desvirtuar su condición 
femenina . En esta postura estarían 
poblaciones como Petrer y Elda, pue
blos pioneros en este sentido . Otros, 
como Sax, no suscitaban excesiva po
lémica, de forma que junto con la ca
pitana y paje, la mujer participaba en 
los desfiles en las escuadras masculi
nas sin posturas discriminatorias. 

Cuestiones éstas que se pusieron 
de manifiesto en el I Congreso Nacio
nal de Fiestas de Moros y Cristianos, 
celebrado en Vi llena en 1974. A partir 
de este congreso, la participación de 
la mujer en la fiesta da un salto cuali
tativo, pues la presentación de varias 
ponencias relacionadas con la incor
poración de la mujer en la fiesta dio 
origen a un intenso debate, quedan
do reflejadas en las conclusiones las 
dos posturas anteriormente referidas . 

Tras los ecos del congreso de Vi lle
na van apareciendo un número im
portante de poblaciones que adap
tan la estructura de la fiesta de Mo 
ros y Cristianos a sus fiestas patrona 
les. Unas aludiendo la recuperación 
de antiguas celebraciones, como El
che y Orihuela, otras simplemente re
montándose a la época medieval en 
donde la presencia musulmana fue 
un hecho ampliamente constatado, 
así como la expulsión de la población 
morisca asentada en tierras valencia
nas, sin olvidar las incursiones berbe
riscas a la costa alicantina. 

En estas nuevas agrupaciones fes
teras la presencia femenina no es 
motivo de polémica, su mayor o me
nor participación estaba en función 
de la propia dinámica de las mujeres 
dentro de sus comparsas. 

Llegamos así al 11 Congreso Nacio
nal de Fiestas de Moros y Cristianos, 
celebrado en Onti nyent en 1985, ba
jo los auspicios de la UNDEF, federa
ción de asociaciones festeras creada 
en 1976. Habían transcurrido apenas 
11 años desde la celebración del con
greso de Villena y se experimentaba 
un importante cambio acorde con los 
nuevos tiempos. La participación de 
la mujer se hacía cada vez más nu
merosa pero, ahora sí, demandando 
su participación en igualdad de con
diciones con el hombre: mismas cuo
tas, rotación de posición de las escua
dras en los desfiles o entradas con su 
música correspondiente y acceso a los 
órganos de decisión de comparsas, 
mayordomías o juntas centrales de 
comparsas. Pedía para la fiesta lo que 
ya se había logrado en la propia so
ciedad. 

Progresivamente la mujer iba ocu
pando puestos de responsabilidad, 
tanto en el ámbito social como políti
co. Por otro lado, la Constitución Es
pañola (1978) reconocía en su artícu
lo 14 la igualdad de derechos entre 
hombres y mujeres. 

Sin embargo, dentro de la comu
nidad festera, un conjunto de pobla
ciones de larga tradición en la cele
bración de fiestas de Moros y Cristia
nos continuaban ancladas en el pa
sado, como eran Alcoi, Cocentaina, 
Ontinyent y Villena por nombrar las 
cercanas a nuestro entorno, al no 
admitir como miembros de las com
parsas o "filaes" a las mujeres, ha
biendo un colectivo de ellas que re
clamaban su derecho a participar, 
pues se daba una fuerte paradoja: 
las niñas podían salir y las jóvenes 

Comparsa Moros Vells. Castalia, 1930. 



Comparsa Moros Marruecos. El capitán y el aférez se hacen acompañar por las cantineras, figuras festeras que tenían 
todas las comparsas antiguas. Villena, 1890. 

podían participar en los "boatos de 
los capitanes moros o cristianos co
mo favoritas o esclavas" . La conclu
sión era clara nos encontrábamos 
ante una sociedad machista que 
quería perpetuar sus privilegios, ale
gando el origen militar de la fiesta y 
sus valores tradicionales. 

En el congreso de Ontinyent se 
oyeron voces airadas en favor de la 
modificación de estatutos de las enti
dades festeras para que se aceptase la 
participación de la mujer en la fiesta 
de Moros y Cristianos con plenos de
rechos, expresadas estas opiniones 
por las mujeres de la propia ciudad. 
Llegado el momento de las conclusio
nes del congreso, se reconocía el de
recho de las mujeres a participar en 
las fiestas, no podía ser de otra ma
nera, pero eran las agrupaciones y 
comparsas las que tenían la última 
palabra como organismos autónomos 
que eran. Todavía tendrían que pasar 
unos años para que este derecho les 
fuera plenamente reconocido . 

En estas fechas, en otras poblacio
nes la mujer tenía una participación 
activa en asambleas, ocupando car
gos representativos dentro de las 
comparsas como era el caso de Elda o 
Petrer. En otros pueblos, como Casta
lia, en principio se pagaba media 
cuota y algunas comparsas, al no ser 

muy numerosas, querían fomentar la 
participación de la mujer no pasán
doles cargo alguno. Pero progresiva
mente las mujeres van reclamando su 
pleno derecho a colaborar en todas 
las cuestiones festeras. Los estatutos 
de la agrupación no hacen distinción 
de sexo en la admisión de sus socios y 
todas las comparsas van admitiendo 
la completa integración de la mujer 
en la fiesta; la última en admitirla fue 
la de los Moros Viejos en 1992. 

Caldeados los ánimos entre la po
blación femenina de Villena, un gru
po de ellas presentaron en 1987 una 
demanda judicial acogiéndose al artí
culo 14 de la Constitución. Con ello 
abrían el camino a otras poblaciones 
al considerar que el artículo 11 de los 
estatutos de la Junta de Comparsas 
era inconstitucional al decir " ... po
drán ser socios numerarios o efecti
vos toda persona física varón de bue
nas costumbres ... ". El presidente de 
la Junta Central de Comparsas, ante 
el temor de que ganaran el pleito y 
entraran en la fiesta a su albedrío, 
reunió a los presidentes de las 14 
comparsas y les propuso modificar el 
mencionado artículo que quedó de la 
siguiente manera: "Podrán ser socios 
numerarios o efectivos toda persona 
física, incluso los menores de edad, 
siendo la plenitud de obligaciones y 

derechos únicamente para los mayo
res de edad". Esto fue aprobado el 2 
de octubre de 1987. 

Quedaba que cada comparsa mo
dificara sus estatutos o reglamentos 
para que definitivamente la partici
pación de la mujer fuera un hecho. 
En 1988, 11 comparsas lo habían 
aprobado, saliendo ese año las mu
jeres a desfilar en las entradas y ca
balgata, aunque tenían que hacerlo 
en bloque con un traje aprobado 
por la comparsa. Era todo un reto. 
La verdad es que fueron muy aplau
didas, incluso algunos cabos femeni
nos llevaban la escuadra tan bien o 
mejor que los cabos masculinos. La 
excepción la presentaron las com
parsas de Estudiantes, Moros Nue
vos y Piratas. Los Ballesteros tenían 
modificado su reglamento pero no 
llegaron a tiempo para poder con
feccionar los trajes para ese año y 
salieron al siguiente . 

No sin polémicas al ser comparsas 
muy numerosas, en 1990 los Piratas 
modifican sus estatutos, en 1991 lo 
hacen los Moros Nuevos y un año 
más tarde, en 1992, se permite la en
trada de mujeres en los Estudiantes, 
aunque no desfilaron hasta 1993. To
das ellas con traje oficial de compar
sa distinto al del hombre, pero de 
una misma línea de diseño. 



Comparsa de Turcos. Capitanes, pajes sentadas y cantineras de pie. Sax, 1922. 

Sólo apuntar como dato informa
tivo: En 1986 salieron a la fiesta 6.000 
festeros y, en el 2000, 10.458, lo que 
representaba el 33% de la población, 
que contaba con algo más de 31.000 
habitantes. Como ejemplo, en la 
comparsa Estudiantes, que es la más 
numerosa, en 1993 salieron 1.138 fes
teros y en el 2000, 1.776, de ellos 500 
son mujeres. 

Hoy en día en la ciudad de Vi llena 
las mujeres ostentan cargos de res
ponsabilidad en las comparsas de La
bradores, Moros Viejos y Moros Rea
listas, así como en la junta de gobier
no de la entidad festera. 

Analizando otra población en 
donde la celebración de fiestas de 
Moros y Cristianos son más que cen
tenarias, en lbi, encontramos la figu
ra de la abanderada en 1915. Aun
que era un cargo honorífico, era la 
portadora de la bandera e iba acom
pañada por el capitán y por el emba
jador cuando le correspondía. El car
go de la abanderada en esta pobla
ción es de gran raigambre, por lo que 
en muchas familias son varias las ge
neraciones que lo han ostentado es
perando siempre poder hacerlo con 
gran ilusión. 

También en lbi, junto a las canti
neras, en los años treinta ya salían es
cuadras de chicas vestidas con trajes 
de valencianas. En 1975 fueron apro
bados los estatutos de la Entidad Fes
tera; editados en 1977, en ellos po
demos leer en su artículo 13: "Podrán 
ser socios numerarios todas las perso
nas físicas de ambos sexos, de buenas 
costumbres que soliciten su ingreso 
en una de las comparsas ... ". 

En la actualidad en las juntas di
rectivas de las comparsas aparecen 

cargos ocupados por mujeres, salien
do en el año 2000, 12 filas o escua
dras de moras con 143 festeras y 28 
de cristianas con 355 comparsistas, lo 
que vino a representar el 8,6% en re
lación a los festeros que salieron en 
la entrada, sin contar los participan
tes en los boatos de cada comparsa. 

Pasando a la provincia de Valen 
cia, en la ciudad de Ontinyent, tras el 
revuelo y reivindicación de la partici
pación de la mujer en la fiesta en el 
ámbito del II Congreso Nacional de 
Fiestas de Moros y Cristianos, a pesar 
de las buenas palabras de los miem 
bros de la mesa y de las conclusiones 
anteriormente reseñadas, tuvieron 
que pasar unos años y continuar con 
sus reivindicaciones. Finalmente, en 
1989 la mujer entraba de pleno dere 
cho a poder participar en las fiestas, 
tras haber interpuesto una demanda 
judicial acogiéndose al artículo 14 de 
la Constitución. 

Capitana de la comparsa de Turcos. Sax, 1942. 

Ciertamente la mujer ya participa 
en la fiesta y ocupa cargos de res
ponsabilidad. A finales de la década 
de los noventa aparecen las primeras 
capitanas en el bando moro y en el 
bando cristiano, incluso ha habido un 
año en que una mujer ha sido emba
jadora declamando la embajada. En 
algunas comparsas los componentes 
femeninos son más numerosos que 
los masculinos, como por ejemplo en 
la comparsa Omeyas, Marineros y 
Contrabandistas. Hay mujeres con el 
cargo de "primer tro", sin embargo 
todavía hay comparsas que no acep
tan de buen grado la presencia fe 
menina en las kábilas. De ahí que se 
dé el caso de que festeras que están 
saliendo algunos años en la compar
sa, cuando cumplen 18 o 20 años tie
nen que cambiar de formación. "No 
es que les prohiban salir, pero les po
nen tan mala cara -palabras textua
les de un festero de Ontinyent- que 
prefieren irse a otra comparsa" . 

También en algunas comparsas, 
para ostentar los cargos, las mujeres 
tienen que ser miembros de la com
parsa durante 3 o 4 años continua 
dos. Son situaciones contradictorias 
que denotan reminiscencias concep
tuales de una sociedad di r igida tradi
cionalmente por los hombres. 

Dentro de este bloque de pobla
ciones festeras en donde la participa
ción de la mujer ha estado rodeada 
de cierta polémica nos encontramos 
con la ciudad de Alcoi. Quizás sea ya 
la única población que todavía man
tiene una fuerte resistencia a la par
ticipación de la mujer con pleno de
recho en la fiesta, después de haber 
fallado un juez a su favor en la de
manda judicial que un colectivo de 
mujeres habían presentado. 

Efectivamente, las han admitido 
en la "fila", pero para entrar en tur
no de la "roda", es decir, poder estar 
en turno para poder desfilar forman
do escuadra, tienen que tener una 
antigüedad en la "fila" de 4 o 5 años, 
según el reglamento de cada "fila". 
Aún así, cuando les toca el turno de 
salir en escuadra, hay festeros que se 
niegan a que salgan, convocando in
cluso asambleas generales para tra
tar el asunto. Sólo aceptan que sal
gan de "malditas" . 

Como vemos en Alcoi la fiesta 
continúa siendo conservadora, inten 
tando mantener tradiciones hereda
das del siglo XIX, poco acordes con el 
desarrollo social de nuestro tiempo. 
El papel de la mujer queda relegado 
a ser la favorita del capitán moro o 
del capitán cristiano, a participar en 



Grupo de mujeres formando parte del boato del capitán de la fila Abencerrajes. Alcoi, 1995. 

los suntuosos boatos y a continuar 
siendo la mujer que prepara el traje 
del festero, para luego situarse en un 
balcón del carrer Nicolauet, o en las 
tribunas de la "bandeja" (plaza del 
Ayuntam iento) , esperando la llegada 
del capitán, con su boato , y de las es
cuadras especiales, para obsequiarles 
con una lluvia de confetis y con sus 
mejo res aplausos . 

Entrados en el siglo XXI, no debe 
extrañarnos que surjan voces de pro
testa, ante tan incomprensible acti
tud, pues aunque en Alcoi vinculen 
tradicionalmente la fiesta de Moros y 
Cristianos con la conquista cristiana 
defendiendo su estructura militar, la 
fiesta se ha convertido en espectáculo 
y fantasía, y como tal en ella tiene que 
tener cabida cualquie r ciudadano, sea 
hombre o mujer, respetándose los de
rechos de igualdad y de convivencia. 

Las fiestas patronales de cada po
blación, como manifestaciones lúdi
cas y religiosas, no deben quedarse 
estancadas sin perder sus peculiarida
des, deben evolucionar acordes con 
los tiempos presentes. 

Finalme nte y para ir concluyendo 
nuestra exposición, volveremos a fi
jar nuestra mi rada en alguna pobla
ción del valle medio del Vinalopó co
mo ejemplo de la integración de la 
mujer en la fiesta. 

Así tenemos la ciudad de Elda, de 
la que daremos unas pinceladas. Co
mo sabemos fue en 1944 cuando se 
retoma nuevamente la celebración 
de los festejos. En 1945 cuentan con 
la figura de la abanderada , así como 
con la participación de la mujer en 
todas las comparsas, presencia que 
día a día se ha hecho más numerosa 
al compás de la evolución de la pro
pia sociedad eldense, sin haberse sus
citado en ello, que sepamos, dema
siadas polémicas. 

En la década de los años ochenta 
del siglo XX, en varias comparsas las 
mujeres ocupaban cargos en las vo
calías o vicepresidencias y las filas o 
escuadras de testeras eran numero 
sas, saliendo también formac iones 
mixtas. 

A modo de información daremos 
unas cifras de participación en las en
tradas del año 1995. 

COMPARSA COMPONENTES 

Estudiantes 458 

Zíngaros 715 
Piratas 294 
Contrabandistas 563 
Cristianos 197 
Realistas 1.159 

Musulmanes 818 
Huestes del Cadí 923 

Marroquíes 812 

En el 2003 el número de mujeres 
había aumentado al igual que el de 
los hombres, al masificarse el número 
de componentes de las comparsas. En 
todas las directivas de comparsas es
taba presente la mujer en vocalías, 
vicepresidencias, secretarías, tesorerí
as, etc. Sólo la comparsa de Contra
bandistas contaba con una presiden
ta, Ana Hurtado , dándose la circuns
tancia de que casi todos los miem
bros de su equipo eran mujeres y en 
la junta directiva ocupan alguna vice
presidencia. Como se aprecia, la pre
sencia de la mujer en la fiesta se en
cuentra limitada a su propia dinámi
ca e iniciativa para participar activa
mente en ella. 

También por proximidad hare
mos referencia a la ciudad de Novel
da, aunque sus fiestas de Moros y 
Cr istianos son relativamente recien-

tes. Se iniciaron en 1972 y dos años 
más tarde ya contaban con abande
ras y mujeres en las comparsas . Si 
bien es cierto que en un principio no 
pagaban cuotas, pues eran mujeres 
e hijas de los comparsistas, con el 
paso del tiempo la mujer se ha inte
grado con plenos derechos en la 
fiesta. 

La presidencia de la Junta Cent ral 
de Comparsas era ostentada desde 
hacía 7 años por una mujer y en fe
chas recientes una mujer había sido 
elegida presidenta de la comparsa de 
los Negros Betanics. La presencia fe 
menina va siendo cada vez más pa
tente en los diversos cargos de res
ponsabilidad . 

Para finalizar y como conclusión a 
cuanto hemos venido exponiendo, 
creemos que la participación de la 
mujer en la fiesta de Moros y Cristia
nos con plenos derechos y en igual
dad de condiciones prácticamente se 
da en casi todas las poblaciones tes
teras, aunque desgraciadamente to
davía tengamos casos poco compren
sibles en el siglo XXI, por lo que esti
mamos que esa imagen tradicional 

HOMBRES MUJERES NlfilOS 

152 173 133 

174 285 256 
128 62 104 
134 189 240 
115 32 50 
425 331 403 
328 197 293 
380 307 236 
394 257 161 

de la mujer abnegada que queda en 
un segundo plano los días grandes de 
la fiesta , pero que ha trabajado en 
primera línea durante todo el resto 
del año, va perdiendo vigencia. 

Las testeras actuales ya están 
transmitiendo a sus hijas e hijos un 
concepto de la fiesta muy diferente 
al que ellas habían recibido, hecho 
que también viene dado por la situa
ción actual de la fiesta. 

En definitiva, todo ello nos lleva a 
considerar que la fiesta de Moros y 
Cristianos es, ¿por qué no?, un espec
táculo que sin duda tiene sus raíces 
en acontecimientos históricos acaeci
dos en nuestras poblaciones, por ello 
nuestras limitaciones deben de estar 
en saber conjugar tradición con evo
lución, sin que ello suponga elemen 
tos de contradicción ni traumas a la 
comunidad testera. 

◄◄◄◄◄◄ 



Evolución del papel de lo mujer en lo fiesta de Petrer 

Una presencia activa y decidida 

Para centrarnos en la evolución 
del papel de la mujer en la fies
ta de Petrer y ver los cambios 

que se han producido respecto a la 
misma estableceremos dos grandes 
periodos. 

El primero se inicia a finales del si
glo XIX y abarca hasta f inales de los 
años sesenta del pasado siglo: la fies
ta se celebra el 14 de mayo, día de la 
festividad de San Bonifacio, la parti
cipación de la mujer en la misma es 
escasa y en 1918 se crea la Unión de 
Labradores y Festejos de San Bonifa
cio, Mártir, cuyo fin es sostener en to
do su vigor las tradicionales fiestas. 
El segundo arranca de finales de los 
sesenta hasta la actualidad y en el 

mismo es fundamental la figura de 
Hipólito Navarro , presidente de la 
Unión de Festejos. En este periodo las 
juntas directivas de la Unión de Fes
tejos se afianzan y ello permite el es
tablecimiento de unos cambios muy 
importantes en la fiesta: pasa a cele
brarse fin de semana, se incorporan 
nuevas comparsas con lo que se equi
libran los dos bandos, se produce la 
incorporación definitiva de la mujer, 
y las filas y las comparsas adquieren 
gran importancia . 

Aunque, en realidad, la participa
ción de la mujer en la fiesta de Petrer 
siempre ha estado presente, fue a 
partir del año 1905 con el nacimiento 
de la abanderada cuando se produjo 

En Petrer la presencia de las cantineras perduró hasta el primer tercio del siglo XX. 

Mª Carmen í<,ico Navarro 
Cronisro Oficial de lo Villa 

Encarnación Beltrán, una de las primeras 
rodelas de la compa rsa de Moros. Año 1900. 

un verdadero arraigo respecto a esta 
figura y a la incorporación de la mu
jer en el mundo festero . Es a partir de 
esa fecha cuando fueron eliminándo
se los abanderados que en el siglo 
XIX eran hombres. Fue en vísperas de 
la fiesta del año 1905 cuando a Ra
mona García se le ocurrió salir ya de 
abanderada de hecho, y no fue caso 
fortuito, sino muy concienzudamen
te pensado, como ella misma mani
festó en la entrevista que se le hizo 
hace unos años y que se publicó en la 
revista de fiestas (Montesinos, 1963). 

Este hecho, como apuntaba Hipó
lito Navarro en la ponencia presenta 
da al I Congreso Nacional de Fiestas 
de Moros y Cristianos celebrado en 
1976, es curioso. Desde siempre, y po
dríamos remontarnos hasta 1870, en 
Petrer salían mujeres como "cantine
ras", situación que también se daba 
en algunas otras poblaciones. Estas 
cantineras tomaban parte en las gue
rrillas y, mezcladas entre los que dis
paraban, iban repartiendo pastas y li
cores de la tierra a los "guerreros". 
Su papel estaba al servicio de los 
hombres. Fueron tomando parte 
también en los desfiles o entradas y 
siempre se colocaban al lado del que 
llevaba la bandera, o sea, del aban
derado, que cumplía la misión de al
férez . Es de notar que estos abande 
rados fueran siempre, salvo excepcio-



nes, hombres de avanzada edad, sin 
duda por ser festeros de solera. Estas 
cantineras, mozas jóvenes , solían pe
dirles las banderas so pretexto de 
que pesaban mucho, y a veces se las 
veía desfilar a intervalos con la ban
dera sobre el hombro al lado del que 
era abanderado. También es intere
sante señalar que al finalizar la fiesta 
y verificarse el cambio de abandera
dos en el último día, con vistas al año 
posterior , fuera el padre o tutor el 
que se hiciera cargo de la bandera, y 
así resulta que hasta el año 1946 ha 
estado figurando el nombre de aban
derado como propietario en las res
pectivas comparsas, mient ras que era 
mujer quien la portaba . Por primera 
vez en el programa de fiestas de ese 
año aparecen los nombres de las per
sonas que ostentan los cargos feste
ros y es a partir de este momento 
cuando el cargo de abanderado es 
rectificado por el de abanderada, a 
pesar de que desde 1905, como ya vi
mos, ocupaban este cargo mujeres 
jóvenes . 

Hasta los años sesenta hubo mu
chas mujeres a las que podemos de
nominar " festeras de balcón", cuyo 
papel se veía reducido al de ser me
ras espectadoras y su actividad se 
desarrollaba en la sombra, encargán
dose de la confección , la limpieza y el 
mantenimiento de los trajes de su 
marido y sus hijos, así como de pre
parar la comida para los festeros y 
sus invitados. 

Amalia Francés Giménez, 
abanderada de la comparsa de Moros. 

Años 1930 y 1935. 

Aunque en realidad, como ya he
mos apuntado, la primera ruptura 
con la tradición se produjo muchos 
años antes. Fue en 1905 cuando una 
joven se propuso asumir el papel de 
abanderado, tradicionalmente mas
culino, naciendo de este modo la fi
gura más representativa de las fiestas 
de Petrer: la abanderada. La positiva 
reacción del público llevó a otras 
comparsas a aceptar, en años sucesi
vos, a otras chicas para la misma fun
ción. En 1918 se establecen los crite
rios que se han de seguir para dispa
rar los arcabuces, así como que no 
podrán ser capitanes los menores de 
18 años, que no podrán salir unifor
mados los menores de 1 O años, que 
para ser abanderado se requiere ha
ber cumplido 14 años, pudiendo ser 
también una mujer, y que un mismo 
individuo podía quedarse con la capi
tanía y con la bandera . 

Solamente los hombres, hasta los 
años sesenta del pasado siglo, podí
an formar filas . La mujer participaba 
como abanderada o desfilaban jun 
to a otras chicas, "iban sueltas" pero 
sin formar fila. Fue en 1962 cuando 
se formó la primera fila de chicas en 
la comparsa Moros Viejos: Las Ne
gras. El día 13 de mayo emprenden 
su primer desfile, siendo el color de 
sus rostros el negro . En la actualidad 
no existen filas de mujeres con el 
rostro teñido de negro en Petrer . Se 
produjo el cambio a partir del mo
mento en que las mujeres reclama
ron el derecho a ser festeras, es de
cir, a ser miembros de pleno derecho 
de las comparsas y a desfilar en las 
entradas con las filas. El acceso de 
las muchachas y sobre todo de las 
mujeres casadas a la categoría de 
festeras supone una modificación 
radical del papel de la mujer en la 
fiesta (Heuzé, 2003). 

Hoy la mujer ha conseguido ser 
un miembro de pleno derecho de las 
fiestas y su participación en las mis
mas iguala a la de los hombres, os
tentando con honor todos los cargos, 
tanto a nivel de la fiesta en sí como 
en lo que se refiere a los puestos di 
rectivos y de responsabilidad dentro 
de la organización de las mismas. 

Por hacer un breve repaso, en 
1973 una mujer entra a formar parte 
como vocal en la directiva de la com 
parsa Moros Nuevos; en 1986, por 
primera vez en la histo ria de una 
agrupación festera, otra mujer ocu 
pa la presidencia, en este caso con
creto la de los Moros Nuevos, aun
que con anterioridad otra ya había 
sido presidenta en funciones de los 

Moros Fronterizos . Fue en 1994 
cuando, por primera vez en la histo
ria de la Junta Central de la Unión de 
Festejos San Bonifacio Mártir, otra 
mujer forma parte del equipo electo 
de la directiva y en 2001 ot ra ingresa 
en el órgano directivo de la Unión 
como vicepresidenta. 

Aportando datos numéricos refe 
ridos a 1988, en la entrada mora 
participaron 1.075 hombres y 502 
mujeres, es decir, la mitad. Este mis
mo año se aprueba por mayoría la 
propuesta de ampliación del núme
ro de filas femeninas, puesto que el 
1 de junio de 1983, en asamblea ge
neral, se acordó con carácter vigen
te hasta 1988 la limitación a tres fi 
las de mujeres por comparsa. Esta 
decisión fue decisiva para la evolu
ción de la fiesta, marcando un antes 
y un después como lo indica el artí 
culo mismo : "Quedará en la historia 
festera como el día en que se deci
dió dar cabida a la mujer en igual 
dad de derechos y obligaciones, con
siderándose a partir de este momen
to como socios de las comparsas y de 
la Unión de Festejos sin ninguna li
mitación ni diferenciación". 

Para establecer una comparación, 
en 2004 la proporción fue 2.174 fes
teros por 1.486 festeras. Como vemos 
existe tan sólo una diferencia de 688 
hombres más que mujeres, lo que su
pone que el 59,4% son hombres y el 
40,6% mujeres . 

Se da la circunstancia que en 
1997 y 1998 el número de presiden 
tas de comparsas iguala al de presi 
dentes. En la actualidad sólo hay dos 
presidentas y en la mesa de la Junta 
Central Directiva, frente a 19 hom
bres, tan sólo se sientan 4 mujeres: la 
vicepresidenta de la Unión de Feste
jos, la presidenta de los Fronterizos, 
la de los Moros Viejos y la alcaldesa 
de fiestas . 

Por lo que respecta a los bandos, 
en 2004 la presencia de mujeres es 
ma'):'or en el bando cristiano: hay 
771 cristianas frente a 715 moras . La 
representatividad de la mujer por 
comparsas es la siguiente: Moros 
Fronterizos 46,2%, Marinos 45,4%, 
Moros Nuevos 43,5%, Labradores 
45,3%, Moros Beduinos 42,5%, Fla
mencos 39,5%, Moros Viejos 38,5%, 
Berberiscos 38,5%, Vizcaínos 38,4% 
y Estudiantes 35,2% . Los Estudiantes 
y los Vizcaínos son las agrupaciones 
más desequilibradas en lo que se re
fiere a la relación de mujeres respec
to a los hombres, con unas diferen
cias entre ambos de 197 y 66, res
pectivamente. 



FESTERA.S 
DANDO MORO DANDO CRISTIANO 

1. Estudiantes ... . . .... . .. .. .. 234 - 15% 
2. Labradores .... ... .. . . . . . .. 165 - 11 % 
3. Marinos . . ..... . . . . . ... . . . . 144 - 10% 
4. Tercio de Flandes . .. . . .. .... 119 - 8% 
5. Vizcaínos .. ... . . . ... .. . ... . 109 - 7% 

1. Moros Viejos .. . ... . . . ...... 208 - 14% 
2. Moros Nuevos . . . .. . .. ..... 177 - 12% 
3. Moros Fronterizos ......... . 116 - 8% 
4. Berberiscos . . . . . . . ... . . . . .. 112 - 8 % 
5. Moros Beduinos ............ 102 - 7% 

FESTEROS 
DANDO MORO DANDO CRISTIANO 

1. Estudiantes . ...... . ... . .. . . 431 - 21% 
2. Labradores .. . ...... . .. . . .. 199 - 9% 
3. Tercio de Flandes .. .. .. .. ... 182 - 8% 
4. Vizcaínos . .... . .... ... ... .. 175 - 8% 
5. Marinos ... . ..... . .... . .. . . 173 - 8% 

1. Moros Viejos .. . ......... . . . 332 - 15% 
2. Moros Nuevos . ..•.. . ... . . . 230 - 11 % 
3. Berberiscos . . .... .. . . . . . . . . 179 - 8% 
4. Moros Beduinos ............ 138 - 6% 
5. Moros Fronterizos . . . . .. .. .. 135 - 6% 

También, durante los últimos 
años, ha sido importante el incre
mento del número de mujeres que 
dispararon con arcabuz. Este papel 
tradicionalmente se había asociado a 
los hombres. 

La participación de la mujer en la fiesta 
siempre ha sido muy importante. Año 1913. 

Me gustaría incorporar algunas 
de las reflexiones que hizo sobre la 
fiesta de Petrer la francesa Laura 
Heuzé, una joven etnóloga apasiona
da por nuestra fiesta y por nuestro 
pueblo que leyó en la sede de Tou
louse de la Escuela de Altos Estudios 
en Ciencias Sociales (París) una tesis 
doctoral titulada en español La fies
ta, una razón de ser. De la trayecto
ria social de los hombres y de las mu
jeres a través de la fiesta de Moros y 
Cristianos en Petrer. Este interesante 
trabajo, que nos gustaría que viese la 
luz, es un magnífico documento que 
nos permite conocer nuestra fiesta 
desde el punto de vista sociológico. 
Esta investigadora se propuso seguir 
el camino que emprenden muchos 
petrerenses para moldear su figura 
de festero/a. Camino que cuenta con 
etapas sucesivas aunque, general
mente, atravesadas de modo incons
ciente y que corresponden a las dis
tintas edades. 

En el tercer capítulo, Laura se pro
pone trazar la evolución del estatuto 
de las mujeres de Petrer en la socie
dad contemporánea mediante su 
participación progresiva en la fiesta 
de Moros y Cristianos . La trayectoria 
femenina, vinculada a los contextos 
políticos y sociales sucesivos, está 
marcada, desde principios del siglo 
XX, por su apropiación de papeles 
festivos hasta entonces reservados a 
los hombres . En este sentido, insiste 
en uno de estos papeles, el de la 
abanderada , tratando su evolución y 
su creciente prestigio a lo largo del 
siglo XX. 

Pero es en la década de los 60 
cuando el proceso de concienciación 

se pone en marcha: ya no se confor
man las mujeres con una participa
ción limitada ni con ser "festeras de 
balcón". Empiezan a reivindicar su 
identidad propia y su emancipación 
se traduce en la adopción de trajes 
más masculinos. Gracias a dicha eta
pa de marginación las mujeres, enca
bezadas -según la opinión de esta 
autora- por la fila de las Negras, con
siguieron conquistar plenamente su 
feminidad. Tras el reconocimiento de 
su igualdad de derechos y obligacio
nes como festeras en 1988, la autora, 
considerando el fenómeno de la ma
sificación, estudia el proceso de desa
rrollo de las jóvenes mediante su in
tegración en filas, su organización en 
cuartelillos y sus sucesivos trajes de 
entrada. De cara al futuro inmediato, 
se detiene en el debate sobre la edad 
adecuada en cuanto al retiro femeni
no de la fiesta y subraya la tendencia 
de muchas festeras a desear cambiar
se al bando moro. 

Durante las primeras décadas se 
definen las fiestas de Moros y Cris
tianos, según el discurso tradicio
nalmente admitido, como un feste
jo de reminiscencia guerrera y por 
eso esencialmente varonil, quedan
do la mujer en un discreto segundo 
plano. 

En torno a 1920 el abanderado 
queda definitivamente sustituido por 
la abanderada. El año 1962 supone la 
aparición de la primera fila de muje
res, las Negras, que se arman de mu
cho valor, irrumpiendo en las entra
das con aspecto masculino y por aña
didura de "Negros". Se trata pues de 
un proceso de integración basado no 
sólo en la subversión sexual sino tam-

Cuatro hermanas, Remedios (1955), María Mercedes (1956), Carmen (1962) y Consolación 
(1964) Díaz Navarro, ostentaron el cargo de abanderada de la comparsa Labradores. 



El día 13 de mayo de 1962 la primera fila de chicas de las fiestas petrerenses, Las Negras, emprende su primer desfile . 

bién en la singularidad, ya que las fi
las de Negros destacan por su espec
tacula r originalidad . Este periodo in
termedio de transgresión se acabó en 
1976, cuando la fila decidió desfilar 
"al descubierto", revelando y reivin
dicando su feminidad luciendo ele
gantes trajes. 

Las mujeres, cuando son adoles
centes, tienden, generalmente , a 
adoptar una actitud transgresiva res
pecto a las normas representadas por 
los actos oficiales. A este período de 
marginación y de rechazo de lo ofi 
cial sucede el deseo de formar en una 
fila con sus amigas, aunque las más 
de las veces no se puede cumplir y 
acaban las jóvenes dispersándose pa
ra completar filas constituidas . Deci
sión que pone de manifiesto la toma 
de conciencia de la compatibilidad 
de los dos tiempos de la fiesta: el ofi 
cial y el ambiente callejero que se 
desp rende dentro y fuera de los cuar
telillos de las filas masculinas, pues el 
acceso a los de las chicas está contro 
lado y limitado. Además su organiza 
ción espacial suele reflejar sus preo
cupaciones estéticas, o sea, la impor
tancia de la preparación para las en
tradas con un almacén de trajes y un 
cuarto, a veces el mismo, dedicado a 
las meticulosas sesiones de maquilla 
je. El culto a la feminidad es esencial 
y la belleza, encarnada po r la aban
derada, figura emblemática de la ju 
ventud, sigue justificando la presen
cia femenina en las fiestas. 

El rigor estético, particularmente 
preponderante en Petrer, obliga a las 
mujeres a retirarse, aunque cada vez 
más tarde. A fin de aplazar su retira
da, la mayoría "sigue la tradición y se 
pasan al bando moro", aunque los 
argumentos evocados para justificar 
ese traslado sean contradictorios . 

Es justamente en la diferencia en
tre discursos y comportamiento don
de radica lo interesante planteando 
nuevas preguntas, muchas de ellas 
todavía sin respuesta. Para concluir, 
las fiestas no son la realidad social 
pero sí mecanismos de construcción y 
de cohesión de la misma ya que con
solidan sentimientos colectivos de 
pertenencia a su pueblo. De ahí que 
cada pueblo, escarbando en sus raí
ces, busca y deja reflejado en la idio
sincrasia de sus fiestas una forma de 
identificarse y de definirse respecto a 
otras poblaciones . 

Cada pueblo presenta, pues, sin
gularidades a la hora de celebrar sus 
fiestas de Moros y Cristianos, pero las 
de Petrer se caracterizan por elemen 
tos relevantes que la convierten en 
inconfundibles: la preeminencia de 
sus abanderadas y la integración de 
las mujeres como festeras de pleno 
derecho, con la única excepción de 
los art ículos 79 y 80 de los estatutos 
de la Junta Central que marcan res
pectivamente "que podrán desfilar 
en cada compa rsa como máximo 
igual número de filas femeninas que 
masculinas y que nunca habrán más 

filas de mujeres que de hombres. An
te la posible situación de que alguna 
comparsa se quedara formada sólo 
por mujeres, la Asamblea General de 
la Unión determinaría al respecto". 

Por tanto, Petrer puede, hoy en 
día, vanagloriarse de haber sido pio
nero en reconocer la necesaria parti 
cipación, ya no sólo representativa si
no también masiva de las mujeres, 
equiparándose igualitariamente a los 
hombres tanto en derechos como en 
deberes. 
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XLV Concurso de Diapositivas 
Moros y Cristianos 2004 

PREMIO ESPECIAL · ENTRADA DE BANDAS 
Lema: Colo 
Autor: Raúl Coloma Muñoz 

SEGUNDO PREMIO DE HONOR 
Lema: Aitor 
Autor: Manuel Candela Belén 

TERCER PREMIO DE HONOR 
Lema: Rosa 

PRIMER PREMIO DE HONOR 
Lema: Leire 
Autor: Paco Egido López 

Autor : Antonio Beltrán Martínez 



DERDERISCOS 
Lema: M04 
Autor : Pascual Rico Vizcaíno 

MOROS VIEJOS 
Lema : Críos 
Autor : Juan Miguel Martínez Lorenzo 

MOROS FRONTERIZOS 
Lema: P2004 
Autor : Francisco Pascual Maestre Martínez 

LADRADORES 
Lema : Críos 

Premios 

Autor : Juan Miguel Martínez Lorenzo 

MOROS NUEVOS 
Lema : Orto 
Autor: Amparo Montesinos Beltrán 

de 



comparsas 

TERCIO DE FLANDES 
Lema: Orto 
Autora : Amparo Montesinos Beltrán 

VIZCAÍNOS 
Lema : P2004 
Autor : Francisco Pascual Maestre Martínez 

ESTUDIANTES 
Lema : Adri 

MARINOS 
Lema: Alma 
Autor : José E. Almarcha de la Fuente 

Autor : José López Giménez 

MOROS DEDUINOS 
Lema : .Orto 
Autora: Amparo Montesinos Beltrán 



Embajador 
Francisco Cabrera Rodríguez 

CAPITANES 

Estudiantes 
Capitán - Javier Aliaga Montesinos 
Abanderada - Pilar Pérez Sanchis 

Rodela - Sara Montesinos González 

Al3ANDE~ADAS 

Labradores 
Capitán - Alfredo Amat Ciordia 

Abanderada - María Amparo Gómez Catalán 
Rodela - Marina Amat Navarro 



Vizcaínos 
Capitán - José María Dernabeu Gómez 

Abanderada - María Amparo Dernabeu Gómez 
Rodelas - Alba Hernández Velera y Ainara Hernández Velera 

Í\ODELAS 

2005 

Marinos 
Capitán - Manuel Antón Martínez 

Abanderada - Lino Antón Martínez 
Rodela - Lucía Antón Gonzálvez 

EMl3AJADOÍ\ 

Tercio de Flandes 
Capitán - José María Palco Alcaraz 

Abanderada - Enoé Candela Maestre 
Rodela - Sora Palco Delegido 



Embajador 
Andrés Díoz Gil 

CAPITANES 

Berberiscos 
Capitán - José Vicente Escuín 13ono 
Abanderado - Nuria Escuín Llondrés 

Rodela - Moría Maestre Azorín 

AGANDE~ADAS 

Moros Fronterizos 
Capitán - Carlos Pérez Maestre 

Abanderado - Noelio Gómez Maestre 
Rodela - Moría Cantos Murcio 



Moros Nuevos 
Capitón - Antonio Díaz Camorosa 

Abanderada - Isabel Martínez Serrano 
Rodela - Emi Molino Poyó 

~O DELAS 

2005 

Moros Beduinos 
Capitón - Víctor Juórez Lecegui 
Abanderada - Fini Ríos Tornero 

Rodela - Nadia Juórez Ríos 

EM[3AJADO~ 

Moros Viejos 
Capitón - Luis Gil Mejías 

Abanderada - Resana Gil Tortosa 
Rodela - Andrea Picó Martínez 



ASUNCIÓN PARDINES POVEDA 

Asunción Pardines Poveda nos 
dejó el pasado año en el mes más 
festero, el de mayo, para unirse a su 
querido San Bonifacio del que era 
fiel devota. Sunsioneta, como cari
ñosamente nos gustaba llamarla, 
era hija de Leopoldo Pardines, aquel 
hombre bueno que en 1935 fue el 
artífice de la cálida acogida al grupo 
de periodistas madrileños que visitó 
Petrer, cautivándolos con su perso
nalidad. 

Esta excelente mujer y gran fes
tera nos donó el álbum fotográfico 

In Memoriam 

que realizaron estos prestigiosos pe
riodistas y que siempre había guar
dado con mucho cariño, despren
diéndose de este pequeño gran teso
ro para compartirlo con todos nos
otros. Recuerdo con emoción el día 
que, junto a Pablo Carrillos, por 
aquel entonces presidente de la 
Unión de Festejos San Bonifacio Már
tir, fuimos a su casa y nos entregó el 
emblemático álbum junto a numero
sos programas de fiesta. También me 
vienen a la memoria las palabras que 
pronunció con mucho sentimiento: 
"Sé que així mai es perdra". 

Asunción Pardines Poveda. Abanderada Moros Viejos. Año 1934. 

Fue abanderada de la comparsa 
Moros Viejos en 1934 y quiso que sus 
dos hijas vivieran, al igual que ella lo 
hizo, la ilusión de portar una bande
ra. Así que Pilar y Mari Asun fueron 
abanderadas de los Moros Nuevos en 
1956 y en 1971, respectivamente. El 
capitán fue el marido de Asunción y 
padre de las abanderadas, José Nava
rro Román, Pepe Caja, sin lugar a du
das otro gran festero, fundador de la 
comparsa Moros Nuevos y mayordo
mo de San Bonifacio. 

Asunción, fueron muchos los mo
mentos que tuve la suerte de poder 
compartir contigo. Siempre te recor 
daré contando historias del viejo Pe
trer con tu excelente capacidad para 
transm itirnos tus imborrables y certe 
ros recuerdos, "interrogándote" so
bre cualquier tema para el que siem
pre tenías respuesta, o leyendo y re
leyendo las páginas del libro Las ca
lles de Petrer . También en Caprala el 
día de tu santo rodeada de todos 
"los tuyos" que, además de tu propia 
familia , éramos muchos más, o aque
lla inolvidable tarde estival, también 
en el campo, junto a tus hijas, recor
dando e identificando, bajo los pinos 
y con el ir y venir de un balancín, a los 
festeros y festeras protagonistas de 
las imágenes fotográficas correspon
dientes al año 1935. 

Sunsioneta sé que me querías 
mucho y bien sabes que ese cariño 
era recíproco . Estoy segura que to
davía te acuerdas que en nuestros 
últimos encuentros siempre te em
plazaba a la presentación del álbum, 
convertido, al menos así lo espero, 
en un espectacular libro que tú tan 
generosamente donaste al pueblo 
de Petrer y a la gran familia festera. 
He de decirte también que el día de 
la presentación de estas imágenes 
que nos transportan a un Petrer ya 
lejano y que nos llenan de emoción, 
por fin está próximo. Sé que, como 
no podía ser de otra manera, esa no
che tan especial estarás con todos 
nosotros. 

Gracias, Sunsioneta, por habernos 
permitido disfrutar de tu amistad y 
por compartir con todos los vecinos y 
vecinas de Petrer estas entrañables 
estampas. 

Mª CARMEN Rico NAVARRO 
Cronista Oficial de la Villa 



MOROS NUEVOS 
ASUNCIÓN PARDINES POVEDA 

Abuelita, desde este prog rama de 

fiestas que todos los años esperabas 
con tanta ilusión, queremos recor 

darte como una gran festera pero, 
sobre todo, como una gran persona y 

agradecerte todo lo que hiciste por 

nosotros. 

Cuando nos dejaste sentimos un 

gran vacío que sólo podemos llenar 

con muchos recuerdos y momentos 

felices . Y si alguna vez hubieron 
momentos de adversidad, tú siem

pre estabas ahí, llena de generosi

dad, bondad y gratitud para lo que 

hiciese falta y velando por nosotros 
con esa gran fe y devoción a San 

Bonifacio que, estamos seguros, te 
habrá recompensado, reservando 
para ti un luga r en el Cielo junto al 

abuelito a quien también añoramos 

mucho. 

El pasado año estabas especial

mente i lusionada en participar en el 

desfile que los Moros Viejos celebra 
ban para conmemorar el primer cen

tenario de sus abanderadas el último 

día de fiestas y del que tú tenías que 
formar parte por ser la abanderada 

de más edad que hasta ese momento 

vivía. Por ironías del destino nos de

jaste en vísperas de fiestas y no lle 

gaste a presenciarlo, pero no nos ca
be la menor duda de que ese día es

tuviste presente en el corazón de to
dos aquellos que tuvieron el orgullo 

de conocerte. 

Abuelita, gracias por todo, siem
pre te querremos y nunca te olvida

remos . 
Tus NIETOS 

DANIEL OLMOS MOLLÁ 

Daniel fue una de esas personas 

que nunca ocupó puestos relevantes 

dentro de la fiesta pero que, de una 
forma totalmente anónima, sin que 

rer que fuera de otra manera, siem

pre llevó la fiesta de Moros y Cristia 

nos en su corazón, potenciándola en 

el seno de su familia y haciéndola 

grande . Fue moro nuevo desde el 
principio, siendo uno de los funda

dores de esta comparsa tan querida 

por él. 

Era curioso ver con qué respeto 
vivía la fiesta, sin intención de pro 

tagonismo -ni siquiera se vestía en 
los últimos años-, pero viviéndola 

siempre con gran intensidad. Gra

cias a él y a su mujer, Emma, la com

parsa Moros Nuevos tuvo tres capi

tanes. Daniel fue el segundo capitán 

que tuvo la comparsa, y más tarde lo 

fueron sus dos hijos, y si hubiera te 

nido tres , t res hubieran sido capita 
nes. Todos los sacrificios que le su

puso hacer realidad su gran ilusión, 

que no fueron pocos, los dio por 

buenos por la satisfacción de ver a 
sus dos hijos encima del caballo en 

las entradas, en la procesión de su 

querido San Bonifacio, en los desfi
les de honor, en las guerrillas, en fin , 

en la fiesta. 

Pero, sin lugar a dudas, su mayor 

alegría se la dio su nieta María, que 

se empeñó en ser abande rada, y lo 

fue. Se lo ganó a pulso, por festera. 

¡Qué orgulloso iba Daniel con su 
nieta cogida del brazo por las calles 

de Petrer, sonando la música en los 

pasacalles, con los estallidos de los ar
cabuces, con el olor a pólvora y fies

ta, con la mirada furtiva de Emma lle
vando con orgullo a otra generación 

de festeros! Era tanta su alegría que 

ni siquiera puso objeciones a que su 
nieta fuese abanderada de otra com 
parsa diferente a la de su querida 
Moros Nuevos. Ni siquier, su enfer

medad pudo con él, tan cabezón, tan 
fuerte, tan orgulloso, tan festero. 

¿ Cómo una simple enfermedad, po r 
muy grave que fuera, iba a poder pri

varlo de su mayor alegría, que era 

llevar a su nieta del brazo por Petrer, 
de Abanderada, en las fiesta que tan

to quiso? 
Se fue, como todos, sin haber vis

to todos sus sueños cumplidos, ¿a 

quién no le quedan ilusiones por 
cumplir? Hubiera querido ver a to 

dos los suyos vestidos de capitanes y 
abanderadas cogidos de su brazo. 

Pero seguro que verás, desde donde 
estés, desfilar un capitán que te sa
ludará y hará que te sientas orgullo

so, y aunque nadie lo vea, seguro 

que estarás acompañándolo en to 
dos los actos. 

Daniel quedará en el recuerdo 
de toda su familia, y lo recordare

mos como lo que fue, una persona 
con pasión, nunca indiferente, or

gulloso de los suyos, tenaz, trabaja 
dor, con una fuerza interna fuera de 

lo común, que amó a sus hijos, sus 
tres hijos, a su mujer y a sus nietos, 
y que fue moro nuevo desde su fun
dación, con una gran devoción ha
cia San Bonifacio, y que nunca per

dió sus raíces valencianas de su que

rido Onteniente. 
Es curioso, pero siempre te das 

cuenta de lo grandes que son las 
personas y de lo mucho que las 

quieres cuando ya no las tienes. Da
niel, estamos orgullosos de haber si
do tu fam ilia, y te recordaremos 

siempre, pero de una forma espe
cial, en esos días en que Petrer se 
engalana de fiesta, suena la música, 

huele a pólvora y las personas no se 
distinguen por lo que tienen, sino 
por lo que son. 

◄◄◄◄◄◄ 



JOSÉ MANUEL NÚÑEZ ORTS 

Quiso el destino que llegaras a Pe

trer a través del deporte. El Club Ba

lonmano Petrer, del que fuiste po rte 

ro, te trajo hasta aquí desde la capi

tal alicantina . Aquí, junto a la prácti

ca de tu deporte favorito, te desarro

llastes profesionalmente , hiciste bue

nos amigos y supiste enraizar t e en 

esta tierra, tanto , que durante años 

perteneciste, como festero activo, a 

la fila Autónomos de la comparsa 

Moros Nuevos. 

Los que tuvimos la suerte de co

nocerte y convivir contigo te vimos 

disfrutar plenamente de la f iesta, al 

tiempo que gozábamos de tu compa

ñía, de tu sonrisa y de tu continuo 

buen humor. 

Pero azares del destino te aleja

ron de Petrer, de tus amigos y de tu 

fies t a y, en un último coletazo de ese 

triste destino, te fuiste el día de las 

Banderas para no volve r nunca más, 

cuando la fiesta comenzaba a aso

mar. Si desde algún lugar nos puedes 

ver, sabes que al pie de nuestro casti

llo te han quedado unos amigos que 

te seguirán apreciando siempre, un 

pueblo al que supiste querer y una 

fiesta que te recuerda con todo el 

dolor de una gran pérdida. 

TERCIO DE FLANDES 
JOSÉ MAYOR ÁVALOS 

... son buenas gentes que viven, 
laboran, pasan y sueñan. 

Y un día como tantos, 
descansan bajo la tierra. 

A. MAC HADO 

Alicantino de nacimiento y "pe
trolanco" de adopción por amor a la 
fiesta, Pepe Mayor, conocido por sus 
amigos y por el mundo festero como 

Pepe el Alicantino, fue sin ~uda de 
esas personas que ha valido / la pena 

conocer y convivir con él. Vi'no a Pe
trer de la mano de Amparo, ,~u mujer , 

y aunque su trabajo de fabr 'icante de 
caramelos lo desarrolló en San Vicen

te, cerca de su ciudad natal, él siem
pre fue fiel a su cita con la fiesta, a 

sus amigos y amigas de Legazpi y a 

San Bonifacio. 
Obstinado y bastante cabezota, 

aún podríamos añadir algún adjetivo 
calificativo más para definir una par
te de su carácter porque todos sabe

mos que nadie es perfecto, también 
fue un buen conversador: "Antes ha

blar que comer" , decía. Pero nuestro 

amigo Pepe fue, por encima de todo, 
un ser entrañable, desprend ido hasta 

la exageración, amigo de sus amigos 
y sobre todo una gran persona. 

Integrar se define como hacer en

trar, unir o formar un todo con al
guien nuevo. Pues bien, hoy que tan 
de moda está hablar de integración , 
tenemos que recordar a Pepe como 
un ejemplo de integración y adapta
ción. Él se aplicó la vieja máxima de 
"allá donde fueres haz lo que vieres" 
y como uno más vino a Petrer y se in
tegró en su pueblo adoptivo, en sus 
costumbres y en su fiesta de Moros y 
Cristianos, siendo un festero en la fies
ta y un vecino en su pueblo, aunque, 
eso sí, un vecino a tiempo parcial. 

Primero fue Amparo, después vi 
no la fiesta y sus nuevos compañeros 
de viaje, a renglón seguido su amis
tad, una amistad llena de gestos sen
cillos, de alguna discusión apasiona

da, como hacen los buenos amigos, y 
todo ello aderezado por su pasión 
por la cocina y por servir a sus amigos 
de su fila, los de Legazpi . Todos re
cordamos sus paellas, sus guisos, sus 
eternas discusiones y sobre todo sus 
gachamigas . ¿Quién hace la gacha
miga? , preguntaba alguien, y siem
pre se escuchaba la misma respuesta: 
"Home que la fa ~a el Alicantí, y Tista 
que porte la farina i lo que falte". 

La carretera fue su amiga, su com
pañera inseparable . Alicante y Petrer 
eran un mismo pueblo para Pepe. 
Muchas veces nos decía: "Yo no sé 
porque vengo a Petrer. Cada vez que 
vengo me sacáis el dinero y después 
otra vez a Alicante. ¡Valiente inge
nuo!" . En realidad, todos sabíamos 
que lo que quería decir era " qué bien 
estoy en Petrer, con mi familia y mis 
amigos". 

Y así, igual que vino , un día de ju
nio se fue, y lo hizo sin decir adiós, 
sin dar luga r a la tr isteza. Se fue co
mo los buenos, dejándonos el recuer -

' do vivo de su imagen de las últimas 
fiestas en la cocina del cuartelillo pre

parando algún plato para su fila, sa
biendo que sería la última imagen 
que nos dejaría ver., 

A menudo decimos que nadie es 
imp rescindible , que aunque uno no 
esté todo sigue adelante . Alicantino, 
petrolanco, sabemos que todo debe 
seguir adelante, pero después de tu 
ausencia, la fila nunca será la misma . 
Gracias por tu amistad, gracias por tu 
compañía, gracias por tu tiempo, 
gracias .... Gracias por todo. 



VÍCTOR MONTESINOS GARCÍA 

El 30 de marzo nos dejó el decano 
de los capitanes, no sólo de la com
parsa Tercio de Flandes sino de toda 
la fiesta, ya que ocupó este cargo en 
el año 1922, a los 8 años. 

Tenía ya 91 años, pero el año pa
sado tuvo la oportunidad de ser pro 
tagonista en la entrada con la com
parsa de Flamencos que celebraba 
sus 125 años. 

¡Qué lujo, qué satisfacción no sen
tiría allá arriba, en lo más alto de la 
carroza presidiendo a la comparsa de 
su padre, el tío Martí, y de su tío Ju
lio, Volorum, y de su hermano Eliseo! 
Seguro que los recordaría y les dedi
caría alguna lagrimilla. 

Recordaría a su madre Josefina y a 
su tía Encarna que en su tiempo fue, 
como modista, la gran especialista en 
trajes de Flamencos. ¡Cuánta com
parsa se creó desde su casa! 

Recordaría también cuando su 
hermana Paquita fue abanderada en 
el año 1952 . En fin, toda una familia 
tan flamenca y tan devota de San 
Bonifacio . 

Pensaría en su mujer, Mercedetes, 
tan festera también, y que le dio tres 
hijas (tres rodelas y dos abanderadas). 
Y luego sus dos nietas (dos rodelas y 
dos abanderadas) . ¡Vaya! Encima de 
ser el capitán más antiguo, su familia 
podría ser la que más cargos había 
aportado a la fiesta. ¡Qué orgullo! 

Bueno, todos estos cargos no fue
ron de su comparsa sino de la com
parsa Labradores, pero "de tates for
mes tot és festa per Sant Bonifaci i 
van ser unes rodelles i unes abande
rades pro u flamenques". 

En fin, en su interior, siendo un 
hombre de tanta fe, seguro que da
ría gracias a San Bonifacio por haber
le dado la oportunidad de poder vivir 
todos estos momentos. 

También nosotros lo recordaremos 
siempre, viéndolo en este acto tan fe
liz y satisfecho con su boina, que no 

quería quitarse porque "era la que 
havia portat el meu germa Eliseo". 

Él era el hombre bueno, tranquilo y, 
a su edad, con un espíritu extraordina
riamente joven . Y así lo recordaremos. 

¡Hasta siempre tío Víctor! 
JAVIER MONTESINOS 

ESTUDIANTES 
RICARDO MAESTRE GARCÍA 

Se nos fue Ricardo. Y se nos ha 
ido, como quien dice, por la puerta 
de atrás y de puntillas. 

Este estudiante que, en tiempos 
complicados para la fiesta (1956) fue 
nuestro capitán y que no tuvo repa
ros en participar, junto con otros 
miembros de su fila, en las fiestas de 
Elda con su comparsa Estudiantes pa
ra ayudar a su consolidación allá por 
la década de los 50, colgó su traje fes
tero en 1974 sin renunciar, hasta que 
nos dejó definitivamente, a ser com
parsista. 

El celo por la economía de su 
comparsa y sobre todo por el bene
ficio que generaba la venta de lote
ría era tal que, cuando sus fuerzas 
comenzaron a declinar, sus peticio
nes y razonamientos sobre este te
ma daban la impresión de que esta
ba en plena lucidez de ideas . (Fue 
encargado de grupo en el reparto 
de loterías hasta que sus fuerzas se 
lo permitieron). 

No sé si fue por timidez, por frus
tración festera o vaya usted a saber, 
no visitó nuestro local social El Cam
pus hasta que, casi forzado, se le in
vitó a ello. 

Fue Ricardo una persona sin alha
racas como tal y como festero. 

Es por ello que su ausencia ha si
do, como él quería, desapercibida. 

Los que le conocíamos como perso
na sí lamentamos su adiós definitivo. 

Hasta siempre, Ricardo. 

JOSÉ AMAT REIG 

Quien cree en mí, aunque 
haya muerto, vivirá. (JUAN 11, 25) 

"Un manotazo duro, un golpe he
lado, un hachazo invisible y homici 
da, un empujón brutal te ha derriba
do", como dijera Miguel Hernández, 
de su amigo Ramón Sijé en la famosa 
elegía, se nos ha muerto como el ra
yo nuestro amigo Pepe Buch, con 
quien tanto queríamos. 

La muerte levantó temprano el 
vuelo, cuando no habíamos tenido 
tiempo de decirte, querido amigo, 
muchas cosas. De decirte cuán orgu
llosos estábamos de tu voluntad de sa
lir adelante, de decirte lo agradecidos 
que nos sentíamos porque hace vein
ticinco años nos convencieras para ha
cernos estudiantes, de decirte la ale
gría que nos inundó cuando volviste a 
desfilar con nosotros y a llenar con tu 
amistad ese cuartelillo "Consulta" 
que tú impulsaste con tanta ilusión. 

Igual que Miguel Hernández em
plazaba a su amigo a su huerto y a su 
higuera, nosotros te emplazamos a tu 
comparsa y a tu fila. Vendrás con nos
otros en la sangre de tus hijos y her
manos, vendrás con nosotros en nues
tros recuerdos de aquellos años de 
adolescencia y juventud, años llenos 
de pasión por la vida y por nuestras 
fiestas . En cada entrada, en cada pro
cesión, en cada pasacalle que salga
mos tú vendrás con nosotros . Porque 
tu sitio es éste, junto a tu esposa Loli 
y tus pequeños Pepe y Carmen, y con 
esta fila y esta comparsa que tanto 
adorabas. Por eso vendrás con nos
otros, siempre en nuestros corazones. 

Allí en tu Consulta, en el camino 
de los pasos, en la subida a la ermita 
de nuestro santo patrón Bonifacio te 
requerimos, allí estarás siempre con 
nosotros, tus amigos, que tenemos 
que hablar de muchas cosas, compa
ñero del alma, compañero. 

Tu FILA ÜIPLOMÁTICS 



ELÍAS LEAL DONAT 

Te fuiste repentinamente el 7 de 
abril, apenas unos días después de la 

celebración del pregón que anuncia 
la proximidad de nuestra fiesta . 

Tú que eras una persona que de
rrochaba bondad y alegría, amigo de 
tus amigos, dejaste una huella muy 
profunda entre nosotros; conseguis
te tus sueños. 

Se nos va a hacer difícil desfilar, 
pues siempre faltarás tú, pero esta
mos seguros que irás pregonando en 
el Cielo que tienes el orgullo de ser 
un Carabasero. 

MOROS VIEJOS 
FRANCISCO BALLESTER ABELLÁN 

Otro moro viejo se nos ha ido, 
otro festero que, desde su labor sa
crificada y callada, ha engrandecido 
nuestra fiesta . 

Perteneciste a la fila Cremats des
de 1967 hasta que en 1995 tu enfer
medad te obligó a marcharte de la 
fiesta en silencio. Pertenecer a esa fi
la es sinónimo de ser portavoz de un 

legado que se transmite de padres a 

hijos, es saber que has pertenecido a 
esa clase de festeros que dejan su 
huella imborrable en un pedacito de 

nuestra historia . 
Como tantos otros Cremats, su

piste hacer despertar el amor a la 
fiesta en tu hijo y en su fila, y tu 
fuerza sirvió para "hacer más gran

de" algún que otro cuartelillo . Tu 
potente voz nos llegaba a asustar, 
que esa voz sirva ahora para reen
contrarte con tus amigos que ya es
tán junto a San Bonifacio . 

FILA DAM ASQUINOS 

LABRADORES 
QUINTÍN VILLAPLANA BELTRÁN 

Festero de la comparsa Labrado

res desde su fundación, cuando Jesús 
Navarro e/ Vicari era presidente de la 
comparsa e iban todas las noches a 
hacer madroños dirigidos por Cari
dad Navarro. 

Participó en nuestra comparsa 
hasta el año 1970, en que una trági
ca circunstancia familiar le quitó la 

ilusión de participar en la fiesta, pero 
no el sentimiento por su comparsa a 
la cual no ha dejado de pertenecer a 
pesar de no participar activamente . 

En el año 1976 su hijo fue capitán 
junto a su sobrino y fue en 1996, año 
del cincuentenario de nuestra com
parsa, cuando lo volvimos a ver desfi
lar y además como cabo de escuada 

de la cuadre/la de fundadores que, 
para tal efemérides, se recuperó . To
dos pudimos ver a un gran cabo y a 
un festero emocionado con la fiesta y 

con su comparsa, la cual sabemos que 
llevaba en el corazón. 

El 3 de mayo de 2003, Día de Her

mandad, la comparsa Labradores le 
rindió un merecido y emocionado 

homenaje. 

VIZCAÍNOS 
LUIS AMAT PAYÁ 

Allá por el año 1957, cuando un 
grupo de festeros se ilusionaron con 
hacer reaparecer la comparsa Vizca
ínos en su segunda época, Luis Amat 
Payá fue de los primeros en compro 
meterse. Salió como festero activo 
durante unos años, pasando a ser 
socio protector hasta el día en que 
nos dejó. 

Ahora que se acerca el cincuente
nario, esperamos que nos veas desfi
lar y te sientas orgulloso de la com
parsa que ayudaste a hacer grande. 

Descansa en paz. 

ANTONIA BERNABÉ CERDÁN 

Una mujer conocida por todos los 
amigos como Antoñita. Vivía por y 
para la fiesta con muchísima ilusión 
para que su familia pudiese lucir lo 
que ella hab ía diseñado y confeccio
nado durante tanto tiempo, con tan 
to empeño y sudor, y lo más impor
tante, con esa gran ilusión de la cual 
todos hemos disfrutado en nuestras 
fiestas de Moros y Cristianos . 

Una vez más, ¡gracias por todo! 
ANTONIO MURCIA DíEZ 



MOROS BEDUINOS 
CONCHI MAESTRE NAVARRETE 

El 30 de enero, en la mitad de su 
vida, nos dejó Conchi Maestre Nava
rrete, esposa de nuestro vicepresi
dente, madre de festero y amiga de 
todos . 

Fundadora de la fila Moreiras en 
el año 1974, en la actualidad no par
tic ipaba como festera pero seguía es
tando comprometida con su compar
sa, con los Moros Beduinos y con la fi
la Halcones del Desierto. 

Conchi, estamos seguros que des
de el lugar en que te encuentres, jun
to a San Bonifacio seguirás participan
do con tu comparsa y en las fiestas . 
Nosotros te recordaremos siempre. 

MOROS BEDUINOS 

A LA ABUELA 
Tantas cosas dejastes por realizar 
que no sé cómo las podremos arreglar 
por ser imposible para todos el olvidar 
a la abuela que tanto y tanto hizo 
por todos nosotros. 
No existe un momento que no 
estés aquí, porque nuestro pensamiento 
no para de pensar en ti . 
Como esposa única, como madre la mejor, 
como abuela la más marchosa, 
pero como consejera la más gloriosa. 
Cada lágrima, suspiro y silencio 
expresan siempre un vacío. 
Vacío que has dejado en un trozo 
de nuestros corazones, que cada latido 
palpita más y más fuerte por tú recuerdo, 
que siempre estará presente en nosotros. 
Quisiéramos pedir un deseo y es, que 
donde quiera que estés, nosotros 
también estaremos allí, por nuestro 
pensamiento que siempre piensa en ti . 
Marchosa, alegre y feliz, ella era así. 
Te queremos y te llevamos en un sitio 
guardado con llave, para que nadie 
lo toque por ser como eras: la abuela. 
Si el recuerdo fuera delito, nosotros 
tendr íamos la mayor condena. 

TU FAMILIA 

MARINOS 
JOSEFA CANDELA GARCÍA 

Pepita, esposa de Antonio Nava
rro el Cristo, falleció el pasado día 17 
de marzo a los 87 años de edad. En la 
fiesta y su compa rsa Marinos deja un 
gran vacío, pues aunque nunca desfi
ló, ni recibió ovación alguna, se sintió 
festera hasta la médula, siendo una 
trabajadora incansable para la fiesta , 
colaborando siempre entre bambali 
nas con los suyos y su comparsa como 
cosedora incansable de mil trajes. 

Pepita la "Cristeta" se nos ha ido 
después de dieciocho penosos meses 
de enfermedad, pero su recuerdo 
permanecerá indeleble en la familia 
festera, fruto del profundo amor que 
inculcó en los suyos por la fiesta y por 
su comparsa . Tus hijos, tus nietos, tu 
familia entera, siempre te recordarán 
como la madre, la abuela, la esposa o 
la suegra incansable que vistió de 
fiesta a su familia y que llenó de go
zo los corazones de todos . 

Ya te echamos de menos el pasa
do año, pues tu enfermedad fue la 
única cosa que te impidió que no es
tuvieras ahí como siempre lo has es
tado, compartiendo , viviendo, tra
bajando. 

Mujer festera donde las haya, 
miembro de la gran comparsa de es
te pueblo , la comparsa que no desfi 
la, pero que hace que sea posible que 
la fiesta salga a la calle fruto de su 
buen quehacer empleando hilo, agu-

ja y mucho, mucho amor por los su
yos y la fiesta. 

Este año, como todos los venide
ros, te vamos a echar de menos cuan
do comiencen las fiestas y San Boni
facio esté aguardando que subamos 
a por él. Entre la densa humareda y 
el olor a pólvora, no miraremos don
de tú solías estar en la esquina de la 
Explanada, sino que alzaremos la vis
ta al Cielo y sabremos que tú estás 
ahí, como siempre, viendo pasar a los 
tuyos, viéndonos pasar a todos. La 
fiesta continuará porque tú has deja
do huella de tu paso, de tus raíces, de 
tu amor. 

Te vamos a recordar siempre y 
nos sentiremos enormemente satis
fechos al saber con toda seguridad 
que "el Cielo es más Cielo desde que 
tú estás ahí". 

Hasta siempre. 







¡Música, maestro! 
Felices aniversarios 2005 

E
ste año de gracia del 2005 se es
peró como agua de mayo. Diver
sas entidades culturales, religio

sas y testeras se prepararon para que 
sus efemérides quedaran grabadas en 
letras de oro en la historia local y, por 
si faltaba algo, a nivel nacional e in
ternacional también se conmemoraría 
el cuarto centenario de la edición del 
libro Don Quijote de la Mancha, escri
to por aquel estudiante que fue más 
sanchopancesco que Quijote, canijo, 
desvaído, manco y pobre, llamado Mi
guel de Cervantes, gloria y cenit de la 
literatura hispana después de muerto, 
pues como vivo fue el arquetipo la
mentable de la intelectualidad espa
ñola confirmando el dicho popular de 
que siglos ha que en este país siempre 
llueve cuando no hay escuela. 

La Sociedad Unión Musical de Petrer 
organizaba en la plaza del pueblo, a ba
se de cañones y campanas, el primer ac
to conmemorativo del primer centena
rio, homenajeando la Festa deis Capi
tans y añadiendo fuego y emoción en el 
apoteósis final de la interpretación de 
la pieza musical titulada 1812 Obertura 
Solemne, de Tchaikovsky. 

El fuego lo produjeron los cañones 
de las comparsas de la Unión de Fes
tejos y las campanas del templo de 
San Bartolomé, mientras que el inven
tor del magno evento actuaba de 
campanero en la sacristía, junto al cu
ra D. Antonio Rocamora, temerosos 
ambos de los efectos de los cañozanos 
y campanazos de sus quijotadas. El cu
ra preocupado de que los cañones 
destrozaran la fachada de la iglesia, 
precisamente cuando también se iba 
a cumplir el primer cincuentenario de 
la coronación de la Virgen del Reme
dio, y Elías Bernabé caviloso de perder 
los cuatro pelos que le quedan si fa
llaba su invento, pues ahí está sin ir 
más lejos la figura de la tía Ramona, 
la primera abanderada llena de histo
ria de esta fiesta de Moros y Cristianos 
desde 1905, dentro de la comparsa 
Moros Viejos, la cual, como a Cervan
tes, después de ponerla en solfa, al ca
bo de un siglo se celebrará el primer 
centenario de la abanderada, llovién
dole aleluyas, simposium y homenajes 
de toda la orbe testera. Cuando reso
naron en el templo los aplausos y vi
vas de la plac;a de Baix, el cura Anto
nio y E lías, acuartelados en la sacristía, 

comulgaron de alegría, pues habían 
pasado a la historia de los hidalgos lo
cales sin calentarles previamente la 
badana. 

La entrañable comparsa Estudian
tes, tierra fecunda donde floreció 
nuestro amor a esta fiesta, también 
celebra este año su 75 aniversario de 
presencia en la fiesta. Fue importante 
su aportación en el enriquecimiento 
del espíritu jovial festero, además de 
mucho humor y cachondeo festero. 
También fue importantísimo su empe
ño de construir El Campus, la universi
dad del pueblo para el desarrollo de la 
alegría y la convivencia del conjunto 
de la fiesta de Petrer. También, por 
analogía con el mundo de las letras, 
habrá que significar el esfuerzo de es
ta comparsa por su labor permanente 
en pro del reconocimiento de los dos 
personajes más importantes de nues
tra cultura universal, Don Quijote y 
Sancho Panza, haciéndolos desfilar en 
la comparsa como compañeros insepa
rables en el largo camino de su vida 
testera, desfilando en el lugar de más 
alto honor, junto al capitán, abande
rada y rodela, rindiendo así el home
naje de esta comparsa a la cultura, 
porque como ya se ha escrito: "El Qui
jote lleva implícita la defensa del hu
manismo y de la cultura como elemen
to de integración de los pueblos, de 
ahí que la conmemoración no sólo de
be mirar al pasado, sino también per
vivir ante los grandes retos del presen
te y del futuro". 

En el transcurso de estos 75 años 
esta comparsa hizo girar toda su filo
sofía exaltando entorno al mundo idí
lico de la alegría, el humor y la belle
za, y en estos tiempos de atroz violen
cia se convierte en el mejor antídoto 
contra la guerra y en portavoz de la 
concordia y la paz. 

Si en el acto preliminar del 75 Ani
versario la comparsa bajó de desde la 
ermita de San Bonifacio llenando las 
calles del pueblo de lápices, símbolo 
por excelencia de la comunicación y la 
cultura, también habrá que significar 
su dedicación en la elaboración desde 
el año 1956 del The Boñ, periódico 
anual festero, decano de la prensa lo
cal, que en palabras de Hipólito Nava
rro en su libro La historia de Moros y 
Cristianos de Petrer lo define como 
"un periódico que se reparte al públi-

Franc isco Móñez lniesto 

co donde campea el buen humor sa
cando a la palestra tanto hechos fes
teros como las incidencias de nuestro 
pueblo." El The Boñ se espera en el 
ámbito de la fiesta con verdadera avi
dez, pues por ello se define como el 
"Órgano de noticias y chismorreos de 
la comparsa Estudiantes." Nada más 
ni nada menos que añadir. El hidalgo 
que le puso este sobrenombre lo defi
nió como nadie lo ha hecho hasta 
ahora, adelantándose medio siglo al 
periodismo actual del chismorreo que 
tanto éxito alcanza en el mundo de 
las comunicaciones. Leerlo cada año 
es sinónimo de fiesta y follón, de ale
gría e ironía, además de bromas y ca
chondeo, pues reconocida está la fies
ta como terapia idónea para paliar las 
tensiones y el estrés al cabo del año. 

No podemos olvidar tampoco a la 
Colla de Dolc;ainers i Tabaleters El Te
rros por la celebración de su 25 aniver
sario, efemérides que rememora la 
formación de este grupo musical y su 
ímproba labor de recuperación de 
nuestro folclore y tradiciones musica
les populares. 

Habrá que felicitar a todas estas 
entidades por la fuerte carga de emo
ciones y sentimientos que van a prodi
gar, además de poner de manifiesto 
las vivencias y expresiones de la mayo
ría de los hijos de esta tierra, nuestro 
amado Petrer, porque no hay mejor 
tierra en el mundo que aquella en la 
que uno ha nacido o se ha desa
rrollado, al igual que ocurre con las 
plantas, en que para trasplantarlas 
siempre se procura que sus raíces es
tén cubiertas por la tierra en la cual 
nacieron. 

Excelente carga emotiva y borra
chera de alegría para no olvidar el 
año 2005, también lamentablemente 
sombreado por la preocupación por 
las crisis de las industrias del bolso y 
del calzado que no permite tirar mu
chos cohetes. 

¡Abanderadas, rodelas, capitanes, 
soldados ... ha llegado la hora del co
mienzo de la batalla! 

¡A punto está mayo de asomar por 
las cumbres del Cid! 

¡Comience la batalla! 
¡Suenen los clarines, rompa el 

tambor! 
¡Adelante milicias! 
¡Maestro, música! 



Un segle 

D'ABANDERADES 
Petrer 1905-2005 
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ACTOS DEL PRIMER CENTENARIO DE LA ABANDERADA EN LA FIESTA 

Viernes, 28 de enero 
A las 20.30 h.: Presentación 
de activid ades del primer 
centenario de abanderadas 

Sábado, 7 de mayo 
A las 9 h.: Simposium sobre 
"La abanderada y la mujer 
en la fiesta de Moros y Cris
tianos" 

A las 18 h.: Foto oficial de 
abanderadas. Pla~a de Baix. 
A las 18.30 h.: Entrada de 
Abanderadas, por las calles 
País Valencia, Leopoldo Par-

dines, Explanada y parque 
Nou d'Octubre 
A las 20.30 h.: Acto de ho
menaje a las abanderadas, 
en el parque Nou d'Octubre 



1 00 años de abanderada 
Francisco Móñez lniesro 

Avatares históricos: La tía Ramona y sus circunstancias. El triunfo de la ilusión 

S
ucedió en un una espléndida 
primavera a primeros del siglo 
pasado . A pesar de que los poe

tas instalados en el romanticismo de 
la época exaltaban apasionados la 
estación: "Albas flores perfumadas/ 
en los árboles se ostentan,/ flores es
maltan el prado , / flores coronan la 
sierra", nuestros abuelos labradores 
nos contaban que después de estar 
trabajando todo el día en el campo, 
cuando regresaban a la casa, nota 
ban que el pueblo olía pésimamente 
mal, ya que en las cuadras de las ca
sas donde dormían las caballerías 
también se guardaban las basuras, o 
se enterraban en los patios para con
vertirlas en apreciado abono. Los hu
mos de las alfarerías y el de los hor
nos de pan solían disimular el olor 
agrio del pueblo, además de dibujar 
en el poético azul intenso figuras 
majestuosas. La gente vivía de las co
sechas siempre que el tiempo no las 
malograra, fundamentalmente del 
trigo, la cebada y la avena. No falta
ban olivares y viñedos. La almendra, 
cuando no se helaba, era riquísima, 
además de la variedad de frutales 
que en primavera perfumaban las 
huertas . En definitiva, una agricultu 
ra de subsist encia que mantenía al 
pueb lo perennemente estancado en 
un letargo de siglos . A primeros del 
siglo pasado no hab ía más de 750 fa 
milias y el número de propietarios 
era de 600, aunque las propiedades 
de 240 de ellos no llegaban a una 
hectárea, lo cual indica que muchísi 
ma gente del pueblo vivía al límite 
de la subsistencia, por lo que pronto 
nacería la Cooperativa Agrícola para 
paliar la precaria situación. También 
había dos alfarerías y cuatro fábricas 
de tejas, aunque el número de per
sonas que trabajaban en ellas era mi
noritario. La industria del calzado 
empezaba su andadura empleando a 
un centenar de los 4.000 habitantes 
que, poco más o menos, tenía el pue
blo. En aquella sociedad, la mayoría 
del pueblo sufría carencias impor
tantes, propiciando, cuando las se
quías se prolongaban, que la mayo
ría de la gente del pueblo pasara ca
lamidades. Las enfermedades y el 
hambre hacían estragos en las casas 
más humildes mientras los te rrate
nientes tenían garantizado los ele-
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mentos básicos para la subsistencia . 
Ello explica que en las comparsas hu
biesen patriarcas que asumiesen las 
responsabilidades testeras además 
de los gastos, cuando en el pueblo 
no había un duro, o que también hu
biese años en que no se pudo hacer 
la fiesta; de ahí que las decisiones de 
los patriarcas fuesen incuestionables. 
Durante muchísimos años la fiesta 
funcionó así, y en los pueblos en los 
que no existieron los patriarcas la 
fiesta dejó de exist ir por falta de me
dios económicos. 

En aquel tiempo, en Petrer era 
tanta la devoción por San Bonifacio y 
su fiesta de Moros y Cristianos, que 
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en los días de fiesta el pueblo se con
vert ía en un oásis maravilloso de ale
gría y convivencia que rompía con la 
tragedia diaria, pues hasta en las ca
sas más humildes siempre se procura
ba ahorrar en aceite, harina y azúcar 
para celebrar la "Festa de Sant Boni 
faci ." En vísperas de fiestas, todos los 
hornos del pueblo se llenaban de 
mujeres cargadas con grandes table
ros cubiertos de blancos manteles 
que cubrían sus aromáticas y ricas 
pastas a cocer para compartir con 
mistela en los d ías de fiesta. El cere
monial de la fiesta de Moros y Cris
tianos camb iaba sustancialmente la 
vida del pueblo, que se engalanaba 



para ocultar su miseria con ilumina
ción especial, colgaduras ostensibles 
y profusión de follajes. Petrer amaba 
la fiesta de San Bonifacio porque ella 
tonificaba la vida del pueblo llenán
dolo de música y alegría. También de 
tipismos que han llegado a nuestros 
días, como comer el plato de "fasse
gures el día de Sant Bonifaci," en re
cuerdo de aquellos tiempos en que 
nuestros antepasados, la mayoría de 
ellos, sólo lo hacían ese día. Estampa 
de un tiempo difícil de profundo do
lor que es parte de nuestras vidas, de 
un tiempo crítico y rudo que amena
zaba con labrar su historia con san
gre y fuego. 

Ramona García (1886-1970) fue 
hija de labradores, como la mayoría 
de las jóvenes de su época . Se la re
cuerda por quienes la conocieron co
mo una joven muy hacendosa, 
servicial, atenta y siempre dis
puesta. Su pasión eran las ma
nualidades pues, siempre que 
podía, cosía, bordaba, hacía 
ganchillo, bolillos .. . Cuentan y 
no acaban quienes la conocie
ron que tan sólo con 12 años le 
confeccionó una camisa a su pa
dre que conmocionó a toda la 
familia. Deshizo a piezas la ca
misa vieja, compró la tela e hizo 
otra exactamente igual. Su ma
dre cuando vio la flamante ca
misa se quedó transpuesta, 
pues la niña nunca hizo ningún 
curso ni aprendió de nadie. 
Siempre trabajó con mucha per
fección en cuanto hacía, y hoy 
todavía, en la memoria del pue
blo, se valoran como extraordi
narios sus trabajos de toda ín
dole. El cine y el teatro la entu
siasmaban, pues después de ca
da sesión soñaba y sentía la 
emoción del espectáculo, vi
viendo con sus sueños aventuras ma
ravillosas. Aquella joven tan vital, sin 
duda era la Cenicienta apropiada pa
ra vivir la ensoñación de un cuento 
real que cambiaría el curso de la his
toria testera y algunos de los princi
pios de la sociedad en que vivió. 

No consta que se celebrara la fies
ta durante los años 1902-1903, como 
consecuencia de la penuria existente. 
Llegó la fiesta de 1904 con acusada 
ausencia de animación y lucimiento, 
era evidente que no era igual que en 
algunos años anteriores de abundan
tes cosechas. Ramona y sus amigas, 
como siempre hacían, buscaban el 
mejor sitio para ver desfilar las com
parsas de Marinos, Tercios de Flan
des, Vizcaínos y Moros Viejos. En esta 

ocas1on estaba con Deogracia Villa
plana, la de tío José el Obré y Salud 
una hermana de Ventura el Pinche, y 
ante el paso de un alférez con su 
bandera, el cual llevaba un gran bi
gote muy feo, a Ramona se le ocurrió 
decir: "Mireu quin abanderat més 
lleig en eixe mostatxo tan gran". Se 
rieron y Ramona sentenció: "En lo 
guapes que aniriem nosaltres de 
abanderades si forem les que lleva
ren la bandera". Las tres se compro
metieron para hablar con sus padres, 
pero antes deberían saber si el inven 
to que querían proponer podría ser 
posible; por lo tanto, decidieron con
tarle la idea al tío Arpa que era el 
presidente de los Moros Viejos y veci
no de Ramona, con el cual tenía mu
cha amistaad . "Aixó esta fet", le con
testó And rés Poveda. 

Detengámonos un momento en 
este instante y situémonos en el año 
1962, cuando Mati Beneit Poveda ha
bla con su padre, miembro de la fila 
de Negros de los Moros Viejos; mejor 
dicho, le insiste y no lo deja vivir pa
ra que acceda al deseo de desfilar 
formando fila con amigas, tanto ca
sadas como solteras con sus trajes de 
negros y maquilladas al unísono. La 
respuesta de su padre fue exacta
mente la misma que la que pronun
ció Andrés Poveda (tío de la madre 
de Mati Beneit y presidente de los 
Moros viejos en 1904), dándose la cir
cunstancia de que fue la primera fila 
de mujeres que históricamente desfi
laron en nuestra fiesta también den
tro de la comparsa de Moros Viejos. 

He aquí una circunstancia en la que 
nunca habíamos deparado y en la 
cual se pone de manifiesto cómo 
miembros de una misma familia, 
dentro de una misma comparsa, cam
biaron, sin ser plenamente conscien
tes, el rumbo de la historia testera de 
Petrer e iniciaron "la revolución de la 
mujer", en palabras de Hipólito Na
varro. Habrá que significar que, con
solidada la fila de Negras, de entre 
ellas salieron en el año 1972 la pri
mera mujer compromisaria, la prime
ra presidenta de comparsa en el año 
1986, la primera vocal femenina de la 
Unión de Festejos en el año 1994, y 
además la primera jefa de comparsa 
en el año 1998. 

Prosigamos el camino iniciado y 
volvamos al momento en que Ramo
na obtuvo el permiso del presidente 

de la comparsa de Moros Viejos. 
El tío Arpa, delante de Ramona, 
se encargó de decírselo a su pa
dre. Ella, llena de temor, en nin
gún momento le miró a la cara. 
"Mi padre era un hombre muy 
raro. Se quedó mirándome de la 
cabeza a los pies, y me dice: "Tu 
eres capac; de portar la bande
ra? Yo, claro que sí!, respondí 
contundentemente . Per que no 
podem ser abanderades, si esta
riem més guapetes?". Ya no hu
bo más que hablar. Un apretón 
de manos cerró el trato. "No hi 
ha més a parlar, xiqueta. Do
na'm la má, que el día de missa 
de Gracia tu baixes la bandera". 
Entonces tenía 18 años. De sus 
dos amigas sabemos que a una 
la comparsa Vizcaínos le negó la 
posibilidad de ser abanderada, 
aunque hay que señalar que en 
el 1907 fue esta misma compar
sa la que sacó la segunda aban
derada histórica en la persona 

de Remedios Máñez Planelles. A su 
otra amiga, en su casa no le hicieron 
ni caso. A partir de 1905, hasta 1946 
estuvo figurando el nombre de aban
derado en las respectivas comparsas, 
aunque es a partir de 1918 cuando se 
establece que para ser abanderado 
se requiere haber cumplido los 14 
años, pudiendo también ser mujer, si 
bien el término femenino (abandera
da) no se concedería hasta cuarenta 
años después. 

Durante el año que se bajó la 
bandera se produjo en el pueblo una 
crítica muy dura hacia Ramona que 
terminó por afectarle mucho. "Es van 
burlar molt de mi dient que aniria es
patarra" (con las piernas abiertas) 
ademés de dirme que era una cual-



quiera ... , i una puta". Su novio, que 
era un embajador de la fiesta , estaba 
haciendo el servicio militar y recibió 
varias cartas del pueblo diciéndole 
que evitara que fuese abanderada . 
También sus amigas, que en principio 
se habían comprometido con ella, 
cambiaron su opinión y la instaron a 
que abandonase su propósito. Aque
lla tensa situación tenía los visos de 
ser una campaña orquestada para 
que la mujer continuase relegada a 
su situación de madre y esposa de 
festeros y rodela. Finalmente, el da
sánimo y el desamparo hicieron me
lla en ella y decidió no salir en la fies
ta. Su novio le escribió animándola 
para que fuese abanderada y su pa
dre la obligó, pues ambos hab ían da
do su palabra, y entonces la palabra 
dada implicaba el honor de quienes 
la contraían. La crítica de las mujeres 
fue especialmente dura hacia 
ella, pues en ningún momento 
se valoró que su decisión abría 
un campo de posibilidades para 
que aquella "festa de homens" 
evolucionara hasta el modelo ac
tual en que la muje r ejerce de 
festera con los mismos derechos 
y obl igaciones que el hombre. 
Aquella revolución tan temida 
acabó dignificando a la mujer y 
exaltando la fiesta a cotas insos
pechas de libertad e igualdad 
con respecto a los hombres. To
da una proeza en la emancipa 
ción social de la mujer, relegada 
en la sociedad bajo mínimos, 
pues únicamente salían mujeres 
en la fiesta de cantineras acom
pañando al alférez abanderado . 
Tras siglos de oscurantismo y ma
chismo iba a penetrar la primera 
luz que dignificaría a la mujer . 
"Nuestra sociedad es masculina , 
y hasta que no entre en ella la 
mujer no será humana" (lbsen). 

Llegó la fiesta y Ramona estaba 
nerviosa. Posiblemente todos lo esta
rían pues era la primera vez en la 
fiesta de Moros y Cristianos que salía 
una abanderada, una mujer. En el 
pueblo esperaban que saliera vestida 
de moro o algo por el estilo . Su traje 
fue una sorpresa, pues se alquiló en 
Valencia procurando que fuese verde 
como el de la comparsa de Moros 
Viejos. La comparsa le hizo una répli
ca de la bandera que apenas pesaba. 
Había llegado el tan temible momen
to . La entrada salía de la Explanada. 
Ella estaba muy asustada, ignorando 
lo que iba a suceder. Algo imprevisto 
ocurrió que espantó a su caballo. Rá
pidamente fue bajada de la montura, 

evitando que cayera al huerto del tío 
Andreu como así ocurrió con su caba
llo . De haber sucedido así, posible
mente este año nuestra fiesta de Mo 
ros y Cristianos no tendría nada que 
celebrar. Repuesta del susto y ya 
tranquilizada, inició la entrada con el 
caballo del embajador montada al 
estilo amazonas, tal como se monta 
en la actualidad. 

Cuando salió la entrada hubo un 
silencio que la asustó . La gente no 
creía lo que estaba viendo. Espera
ban verla montada a caballo como 
vulgarmente decían : "Espatarra, com 
van els homes damunt del cavall" . La 
diferencia fue espectacular , pues no 
creían lo que estaban viendo. En esos 
momentos nacía una de las imágenes 
más bellas de la fiesta: la abande rada 
de Petrer. Repuestos del impacto , to
dos los asistentes a aquella entrada 

histórica empezaron a aplaudir emo 
cionados, aplausos que no han cesa
do desde entonces ante el paso de 
una abanderada. La gente le aplau 
día, le felicitaba y su casa siempre es
taba llena, dándole la enhorabuena. 
Se sintió como una reina llena de ale
gría cuando vio que les había gusta
do a todos. En el pueblo , el cambio 
acabó siendo bendecido y el impacto 
fue extraordinario en toda el área 
festera , de ahí que la Gran Enciclope
dia de la Región Valenciana señalara 
el nombre del pueblo de Petrer como 
el lugar en el que una mujer partici
pó activamente por primera vez en la 
historia en una fiesta de Moros y Cris
tianos. 

El matrimonio de Ramona y Vi
cente Tortosa Maestre tuvo seis hijos: 
dos niños que murieron recién naci
dos y otro llamado Vicente que falle
ció a los dos años; también tuvo una 
hija llamada Paquita que murió sien
do niña víctima del sarampión, y fi
nalmente a Vicente y Armando . El 
hecho de que la niña Paquita falle
ciera tan temprano, tal vez fue la ra
zón de que no hubiese continuidad 
en la comparsa de Moros Viejos. Pues 
sin ser adivinos nos atrevemos a ase
gurar que su hija Paquita hubiese si
do abanderada de los Moros Viejos. 
A pesar de ello , Ramona hizo lo posi
ble para que su hijo Armando fuese 
moro viejo, pues soñaba con coserle 
el traje a pesar de la negativa cons
tante de Armando . Decidida a hacer 
el último intento , fue a ver a Regina 
la de les Calses para que le dejara un 

traje para salir en una entrada 
junto a su hijo Pepito y otros. Re
gina accedió muy gustosa y Ar
mando otorgó sólo salir en una 
entrada con el fin de que su ma
dre lo dejara tranquilo . Salió 
aquel año y en su fila se le agre
gó el tío Cavall, que era una ins
titución de los Moros Viejos con 
muy mal genio . Desfiló muy ner 
vioso pensando que no lo estar ía 
haciendo bien y cuando pasaron 
por el horno de Herrero, situado 
en calle Mayor, salió corriendo 
cuesta abajo y no paró hasta que 
llegó a su casa en la calle Vicen
te Amat. 

Ramona salía a vender ado 
bado a la plaza, siendo ella la 
que se encargaba de todo . A ve
ces su hijo Armando la ayudaba 
a pelar cebollas y se le quejaba 
de que la cebolla lo hacía llorar y 
ella se reía de verlo . Cuando su
frió el duro golpe de la muerte 
de su marido cambió bastante, 

su dolor ya no le dejaría y su compa 
sión llevaba, gracias a su arte con las 
telas, a amortajar a los difuntos de 
las familias que se lo pedían. Siempre 
vivió junto a la plac;a de Baix, en la 
calle Miguel Amat, de ahí que siem
pre estaba integrada en las fiestas 
del pueblo. La festa de les Carasses le 
encantaba aunque parece que no sa
lió nunca . Casi al final de sus días la
mentaba constantemente haber per
dido la memoria y llo raba con fre
cuencia. Apenas recordaba cómo se 
hacían aquellas manualidades mara
villosas de tanta valía. 

En aquel tiempo la vida de las 
gentes del pueblo gravitaba en torno 
a la fiesta de San Bonifacio. Se pinta-



ba la casa para San Bonifacio, o se 
encalaba la fachada o se compraba 
cualquier cosa ... siempre para San 
Bonifacio. En Navidad ya se tenía en 
las arcas que había en las despensas 
los ahorros de la harina, el aceite y 
demás ingredientes para hacer las 
pastas para la fiesta, pues se ignora
ba cómo sería la penuria del próximo 
año. A Ramona siempre le gustó mu
cho la fiesta. Su dicho era que le 
gustaría que cada tres meses 
fuese San Bonifacio, aunque ya 
no hubiese más fiestas en el 
año . La fiesta le apasionaba y 
aunque ya no volvió a salir, tuvo 
la suerte de que todos los actos 
pasaran cerca de su casa, de ahí 
que cuando oía la música corría 
a la calle llena de alegría para 
ver las comparsas que, por culpa 
de la crisis de aquellos años de 
primeros de siglo, no siempre 
desfilaban todas. Es verdad que 
cuando veía a los Moros Viejos 
siempre decía: "¡Ja venen els 
meus!" . 

Pasaron los años y sus hijos se 
integraron en la fiesta. Armando aca
bó desfilando en la comparsa Estu
diantes, pues el espíritu de jovialidad, 
alegría y frescura que aportó la nue
va comparsa, cuando toda la fiesta 
parecía tambalearse en los años 1930, 
le entusiasmó. Vicente formó parte 
del grupo de fundadores de la com
parsa de Labradores en el año 1950. A 
pesar de que ninguno de los dos hijos 
fueron Moros Viejos, Ramona se ilu
sionó pensando que sus dos nietas sa
lieran de abanderadas. La hija de Ar
mando, Feli, fue abanderada de los 
Estudiantes en el año 1970, mientras 
que la hija de Vicente no pudo salir. 
Feli recuerda que su abuela Ramona 
le decía a su madre que por Navidad 
tenía que estar todo comprado: "Tu 
no escatimes que ací esta la meua pa
ga ... , decía. Mi abuela ignoraba que 
con la ayuda de su paga no había ni 
para empezar. .. Aquel año fue muy 
especial para ella, pues recuerdo que 
en casa ella cogía mi bandera y se 
marcaba el paso por el pasillo cons
tantemente. Fue una pena que mu
riese antes de la fiesta". Años más 
tarde, las dos hijas de Feli también se
rían abanderadas. La mayor, Raquel, 
salió también en la comparsa Estu
diantes el año 1995, y en este año del 
2005, conmemorativo del centenario 
de la primera abanderada, su herma
na Rosa saldrá de abanderada de los 
Moros Viejos y de rodela su prima, la 
niña Andrea; consanguíneas, ambas, 
de Ramona García. 

En el año 1965 Ramona recibió un 
homenaje en el Ayuntamiento. 
Cuando regresaban a su casa, la 
abanderada de los Moros Viejos le 
propuso la idea de que fuese ella 
quien llevara la bandera hasta su ca
sa. Fue otro momento que nunca ol
vidó, pues habían transcurrido 60 
años desde aquellos felices días de la 
fiesta de 1905. 

Pero nada de lo que sucede suele 
ser casual, siempre hay alguien que 
piensa, medita y propone, aunque 
también es cierto que la vida, a veces, 
nos lleva por donde ella quiere. Fue 
Luis Gil, el marido de Feli, miembro 
de la comparsa Estudiantes quien le 
propuso a la familia que Rosa saliese 
de abanderada de los Moros Viejos 
en el centenario de la abuela Ramo
na, pues este hombre siente, adora y 
trabaja por el ambiente familiar. Ob
tenido el sí apoteósico de la familia, 
corrió a contárselo al presidente de 
los Moros Viejos, Evaristo Pla, y antes 
de que terminara de hablar, el inolvi
dable Evaristo le dijo: "Mañana quie
ro la carta de petición en mi casa". 
Estaba tan emocionado de ver el en
tusiasmo de Evaristo que, cuando se 
encontró a su amigo Pablo Carrillos 
(ex presidente de la Unión de Feste
jos), le contó lo sucedido. Pablo, tam
bién emocionado, acabó escribiendo 
la carta a la junta directiva de la com
parsa Moros Viejos, la cual fue apro
bada. A partir de ese momento em
pezó una nueva fiesta inolvidable pa
ra los descendientes de Ramona Gar
cía Brotons. 

Había finalizado la fiesta del 2004 
y la biznieta de Ramona, Rosa, baja
ba desde la ermita como abanderada 
junto a su padre como capitán y su 
sobrina como rodela de la capitanía 
de la comparsa Moros Viejos del his
tórico 2005. El destino quiso unir a 
las comparsas de Moros Viejos y Estu-

diantes, que también empezaban su 
75 aniversario. La comparsa de la 
abuela Ramona, y la de su hijo Ar
mando, que provocó que él y toda su 
descendencia fueran Estudiantes. El 
destino redondeó el evento histórico. 
La atenta junta directiva de los Mo
ros Viejos le cambió a Rosa su bande
ra por la que llevó su bisabuela. Ella, 
con las lágrimas en los ojos y tem-

blando de emoción ante la 
magnitud de los aplausos del 
pueblo, notó enseguida que 
aquella bandera pesaba muy 
poco, era como una pluma, co
mo, quizá, la caricia de su bis
abuela que bajaba con ella. Se 
la apretó a su cuerpo lleno de 
alegría que seguía el cadencio
so ritmo de la música, y siguió 
respondiendo con su sonrisa a 
los aplausos de su pueblo, el 
cual, tras un siglo de avatares, 
en una nueva primavera reso
naban en el viento los mismos 
versos de antaño: ¡Mil y mil ve
ces bendita/ la estación grata y 
risueña, / bendita tú, deliciosa / 

y apacible primavera!/ Tú, con el ce
tro de flores, / tocas el campo, y des
pierta / de su pesado letargo, / de su 
profunda tristeza". Había costado 
mucho, pero esta vez, al cabo de un 
siglo de férrea lucha, todo el pueblo 
olía a primavera. 
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7 5 aniversario Estudiantes 

"En un lugar de la Mancha de cu
yo nombre no quiero acordarme ... ". 

Así comenzaba Miguel de Cer
vantes el inmortal libro Don 
Quijote de la Mancha, obra 

cumbre de la literatura española y 
que en este año se conmemora su 
cuarto centenario. Petrer también ce
lebra este año tres importantes efe
mérides, el primer centenario de las 
abanderadas, el primer centenario 
de la Unión Musical de Petrer y, cómo 
no, el 75 aniversario de la comparsa 
Estudiantes. 

Ya ha pasado mucho tiempo des
de aquel año de 1930 donde un gru
po de amigos apoyados por estudian
tes de Villena participasen en las fies
tas de Moros y Cristianos, represen
tando lo que hoy conocemos como 
comparsa Estudiantes. El tiempo pasa 
inexorablemente para todos y nos ha 
dado la razón . Aquel grupo de ami
gos que con ilusión fundaron esta 
Comparsa ha ido creciendo hasta con
vertirse en una gran familia compues
ta por más de 500 estudiantes. 

Parece que fue ayer cuando el 
presidente de la comparsa le planteó 
a Andrés Corcino la labor de coordi
nar los actos del 75 aniversario. A 
partir de su ratificación por la junta 
general de comparsa, se empezó a 
crear todo el equipo de trabajo, for
mado por diferentes generaciones, 
para aportar así diversas visiones de 
vivir la fiesta que introdujeran nue
vos aires en la comisión. 

En primer lugar, la comisión esta
ba formada por: Andrés, Eladio, Pas
cual, Pablo, Carlos, Mat eo, Merche e 

Isabel. Durante el primer año de tra
bajo, el objetivo principal era diseñar 
las líneas generales del 75 aniversario 
y realizar un guión detallado de to 
dos los actos. Para ello se tomó como 
línea orientativa lo realizado en el 50 
aniversario de la comparsa. 

Desde la primera reunión , Andrés 
siempre nos ha contagiado su entu
siasmo y alegría para participar en 
esta organización y las reuniones se 
han planteado con mucha ilusión, 
constancia y sobre todo con esmero 
por parte de todos. Este buen am
biente ha propiciado una gran amis
tad. Esto es fiesta, diferentes perso
nas, con diversas ideas, edades y vi
vencias que se unen para llevar a ca
bo un proyecto común y de ahí, có
mo no, surge el cariño y el afecto en
tre todos. 

La comisión empezó a trabajar en 
silencio. Durante todo este tiempo, 
otras comparsas también han cele-

Com isión de l 75 aniversario 

bracio sus aniversarios, por eso los Es
tudiantes no hemos querido restarle 
protagonismo a nadie y estamos ha
ciendo un aniversario a nuestra ma
nera, con ilusión, imaginación y fan
tasía . Por este motivo, todo lo rela
cionado con nuestra celebración fue 
confidencial hasta la bajada el lunes 
de fiestas de Moros y Cristianos de 
2004, primer acto del 75 aniversario. 

Entre reunión y reunión, risas y al
guna que otro disgusto, ha pasado 
mucho tiempo y se han incorporado 
muchas personas a la comisión. De la 
directiva de la comparsa Estudiantes 
se incorporaron : José Ángel, Rubio, 
Torciera, Víctor y también, de distin
tas filas, Pilar y Manuela. También 
podemos afirmar que la directiva de 
la comparsa siempre ha colaborado 
intensamente, sin su ayuda muchos 
de los actos no se hubieran podido 
realizar . Se han creando subcomisio
nes de trabajo para profundizar en 



actos como la gala de los homenajes, 
la exposición fotográfica, la revista, 
el desfile estudiantil, los niños ... y 
muchos festeros, estudiantes o cola
boradores en general nos han ayuda
do y han trabajado en la sombra, por 
lo que desde aquí queremos agrade
cerles su esfuerzo , dedicación y entu
siasmo a: Pepe Hernández, Antonio 
Mira, Daniel, Paco Guillén, M .ª Elvira, 
Begoña, Pepito, Antolín, Pere, Encar
ni, Maru, Carmen, María Elia, Merce, 
Juanín, Pepe Amat, Alberto, José Ra
món, Javi, Cándido, Pedro Sánchez, 
Vicente Olmos ... 

Aún recordamos la cantidad de 
reuniones que dedicamos a la masco
ta. De los primeros diseños e ideas 
planteada por Pascual y Eladio, se eli 
gieron unos , se descartaron otros, se 
realizaron nuevas propuestas, nuevas 
discusiones .. . El Copi fue tomando 
forma, tamaño y color, y por fin, des
pués de meses, acabamos nuestro 
emblema. Nos sentimos orgullosos 
de ello y solo faltaba el nombre, que 
nos dio muchos quebraderos de ca
beza, pero al fin elegimos "Copi" . 

En la noche del día 13 de febrero 
de 2004, durante la cena de homena
je al capitán se presentó la mascota 
del 75 aniversario, nuestro Copi. Du
rante este acto la comparsa Estudian
tes aportó su granito de arena a la 
solidaridad apadrinando a dos niños 
de Sudamérica, Remedios y Bonifa
cio, que gracias a nuestra generosi
dad podrán estudiar y aprender para 
alcanzar un futuro más digno . Los Es
tudiantes en este aniversario hemos 
querido ser solidarios, colaborando 
con múltiples organizaciones solida 
rias como Cruz Roja y La Molineta, 
entre otras . 

Tras el escopetazo de salida, los 
actos se han desarrollado uno tras 
otro, mes tras mes: El acto del Baile 
de la Miss que revivió épocas pasa
das, la exposición de trajes que lució 
nuestras galas durante un mes en El 

Campus, la misa del 75 aniversario y 
en recuerdo de los difuntos que nos 
hizo recordar a aquellas personas 
que han hecho grande nuestra Com
parsa y toda la fiesta de Petrer, la ex
posición fotográfica y los homenajes, 
donde se intentó agradecer a todos 
su buen hacer y trabajo realizado en 
pro de la comparsa de estudiantes . 

Ahora el único acto que nos falta 
por realizar es el desfile estudiantil del 
viernes de Moros y Cristianos . Se está 
preparando con mucha ilusión y entu
siasmo. Siempre hemos querido brin 
dar la participación a todos los com
parsistas y simpatizantes de los Estu
diantes, así como a otras comparsas . 

Pretendemos que sea la guinda con la 
que culminemos nuestro 75 aniversa
rio . Será un acto cargado de diversión, 
buen humor y alegría, donde el color 
negro llenará las calles de Petrer, por
que así somos los Estudiantes, una 
comparsa alegre y bullanguera. 

Cuando terminemos nuestro desfi
le estudiantil, sólo nos faltará presen
tar la revista y la película que preten 
de ser una recopilación de la historia 
festera y las crónicas del 75 anive rsa
rio. Tras este último acto, que se cele
brará en noviembre, se dará con con
cluido este aniversario que hemos in
tentado hacer con imaginación, fan
tasía y mucho, mucho cariño. 
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Cartel anunciador de las fiestas. 
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P
etrer, un pueblo de 8.000 habitantes, se disponía a ce
lebrar sus fiestas de Moros y Cristianos un año más del 
12 al 15 de mayo. Una fiesta que, poco a poco, se iba 

consolidando y borrando el triste paréntesis de la Guerra Ci
vil. Se cumplían veinte años desde aquella memorable visi
ta de periodistas y fotógrafos con motivo de la concesión 
del título de hijo adoptivo a Emigdio Tato Amat. Petrer vol
vía a renovar, un vez más, su cita y devoción con el mártir 
Bonifacio . 

Este año fue crucial a nivel internacional por lo que res
pecta a nuestro país. El 13 de enero se aceptó el ingreso de 
España en la OCDE y el 14 de diciembre el Consejo de Se
guridad de la ONU aprobó la entrada de España en la or
ganización. En Madrid, el 1 de septiembre, el general Fran
co recibió la visita del secretario de estado de EUA, Foster 
Dulles. 

El 27 de enero el submarino atómico Nautilus realizó su 
primer viaje . También nos abandonaron este año personali
dades de la talla del bacteriólogo británico Alexander Fle
ming, descubridor de la penicilina, Albert Einstein, creador 
de la teoría de la relatividad, el escritor alemán Thomas 
Mann y el filósofo José Ortega y Gasset. Se publicaron las no-

Imagen de Petrer en 1955. 

velas Pedro Páramo de Juan Rulfo y El Jarama de Rafael Sán
chez Ferlosio, el poemario de Bias de Otero, Pido la paz y la 
palabra, y Pagines esca/lides de Sant Vicent Ferrer de Joan 
Fuster. Miguel Delibes ganó el premio Miguel de Cervantes 
con Diario de un cazador . El pintor colivenco Eusebi Sempe
re realizó importantes exposiciones en París, Cuba y Bélgica . 
La película española Muerte de un ciclista, del director Juan 
Antonio Bardem, recibió el Premio Internacional de la Crítica 
en el Festival de Cannes. En Argentina, Perón dimitió el 15 de 
julio de la presidencia del Partido Justicia lista. Juan Carlos de 
Borbón ingresó, dos meses después, como caballero cadete 
en la Academia General Militar y el 16 de noviembre Mu
hammad V retornó a Marruecos, repuesto en el trono por las 
autoridades francesas, para tratar de solucionar los proble
mas en el territorio . 

En Petrer, 1955 supuso el inicio de un crecimiento de po
blación que se fue consolidando hasta las postrimerías del si
glo XX. En este importante aumento tuvo mucho que ver la 
normalización social, la expansión industrial y la numerosa 
afluencia de familias inmigrantes que recibió el pueblo a par-

Sección de cortado de la empresa García y Navarro. 20-1-1954. 

tir de este año. La población pasó de 6.676 habitantes en 
1954 a 7.710 en 1955. 

En la década de los años cincuenta, la demanda de mano 
de obra de la industria zapatera y el consecuente crecimien 
to demográfico dieron lugar al nacimiento de un nuevo nú
cleo de población, conocido popularmente como barrio de La 
Frontera. Este despegue poblacional generó la creación de 
unidades escolares y, con el paso de los años, la necesidad de 
construir un nuevo colegio. 

A nivel educativo, seguimos el interesante estudio sobre 
la realidad social y educativa del Petrer de ese año que nos 
describe el profesor Pascual Díaz Amat (2001). El incremento 
de alumnos y secciones en la escuela no sólo se produjo en el 
Grupo Escolar "Primo de Rivera", también en el barrio de La 
Frontera se crearon dos unitarias el mes de octubre en dos lo
cales recién construidos en la calle Valencia . La solicitud de 
creación de estas clases, una de niños y otra de niñas, la hizo 
el Ayuntamiento el 30 de septiembre de 1955. Para realizar 
dicha propuesta ofreció al Ministerio de Educación y Ciencia 
dos locales recién construidos en la mencionada calle, debi
damente amueblados y con material escolar suficiente . 

En los años comprendidos entre 1955-1975 la industria za
patera aportó estabilidad económica y florecimiento, el tra
bajo y la inmigración crecieron juntos y Petrer vio aumentar 
su población, sus niños y también sus plazas escolares . 

Grupo de amigas el día de San Bonifacio. 



Familia petrerense, la de Cachap, en 1955. 

Los esfuerzos del Ayuntamiento y de los maestros en el 
control de la asistencia a la escuela, así como la exigencia le
gal de presentar el certificado escolar para poder trabajar, 
contribuyó a cambiar positivamente el panorama escolar vi
vido en la década anterior. 

Quienes asistieron a la escuela entre los años 1955 y 1964 
recordarán el queso y la leche en polvo que se repartían a los 
niños y niñas que acudían a ella. Dicho complemento ali
menticio consistía diariamente en un cuarto de leche y la ra
ción de queso correspondiente . Los envíos se realizaban cada 
dos o tres meses en grandes bidones de hojalata, remitidos 
por la ayuda social americana. 

Como síntoma de que la situación económica iba mejo
rando y ello influía en los cambios en la escuela, en el año 
1955 se realizó una excursión de final de curso que tuvo su 
continuidad en años posteriores . Dicha excursión se hizo con 
los niños de los últimos cursos a Santa Pola y Alicante, y fue 
subvencionada por la Caja Rural y el Ayuntamiento. 

Según Díaz Amat, las permanencias o clases particulares 
que impartían los maestros en su propia casa o en la escuela, 
comenzaron a generalizarse ese año. Esta labor extraescolar 
que fue conocida como "las permanencias", tenía por objeto 
ampliar el horario escolar y repasar los conocimientos consi
derados fundamentales, como el cálculo y la ortografía. 
Quienes voluntariamente quisieran quedarse en la escuela 
debían pagar al maestro un módico precio por las mismas, lo 
que permitía mejorar los ingresos de los maestros ya que sus 
honorarios eran bajos y esta pequeña ayuda incentivaba su 
interés. Además, en la industria del calzado habían empeza
do los trabajos a destajo y este pequeño gasto extra por par
te de las familias trabajadoras era posible. 

Las campañas de escolarización emprendidas desde las 
instituciones públicas en los inicios de los años cincuenta, el 

El popular taxi de Juanito repleto de jóvenes. 27-111-1955. 

espectacular crecimiento de la población escolar entre 1955-
1975, y el creciente interés de las familias porque sus hijos 
asistieran a la escuela, hizo que se incrementara la necesidad 
de plazas escolares. 

Por lo que se refiere a los proyectos urbanísticos que se 
desarrollaron en Petrer durante ese año, destacar la nivela
ción del Camino del Guirney con la reforma del matadero, la 
alineación del final de la avenida de José Antonio (Paseo de 
la Explanada), construyéndose el muro en la avenida que 
bordea la calle Calvario y las obras de relleno de la plaza de 
España. Fue en la sesión plenaria del 27 de abril cuando se 
aprobó, después de haberse llevado a cabo el relleno del par
terre, seguir efectuando las obras de construcción del mismo 
a base de enlucido y enlosado de los muros, cuyo coste se cal
culó según presupuesto en unas 9.000 pesetas. Asimismo se 
expuso la necesidad de normalización de las calles que com
prendían esta plaza, acordándose que se efectuara la coloca
ción de aceras y bordillos, así como las escaleras de acceso al 
jardín enclavado en la citada plaza con arreglo al presupues
to que se elevaba a unas 10.000 pesetas aproximadamente. 

Se prohibió edificar casas de planta baja en la zona com
prendida entre "el Derrocat y la pinada de la fábrica de Luvi 
y, por otro lado, la rambla y espaldas de la calle Gabriel Payá, 
así como también en el trozo de la calle Leopoldo Pardines, 
desde la avenida de José Antonio hasta la plaza de España" . 

Alumno del curso 1954-55. 

En la última sesión plenaria, celebrada el 30 de diciembre, 
se aprobó sacar a pública subasta los terrenos del Derrocat, 
de propiedad municipal, con una extensión de 910 m2 con la 
condición de que el adjudicatario debía construir sobre dicho 
terreno un grupo de viviendas de planta baja y tres pisos, con 
un mínimo de veinte viviendas de renta no limitada y ocho 
locales de planta baja. Sería el futuro edificio de la Caja de 
Ahorros de Novelda. 

Se realizaron gestiones con la Compañía Hidroeléctrica 
Española para la instalación del alumbrado en la avenida de 
Elda, Camino Viejo y barrio del Convento. 

El Ayuntamiento concedió una subvención de 5.000 pese
tas "para el ornato y renovación del pavimento de la iglesia", 
debiendo consignarse en el presupuesto del año siguiente . 

En cuanto a la industria alfarera, actividad económica que 
todavía por aquel entonces tenía importancia en Petrer, des
apareció la Compañía Exportadora de Alfarería de Agost, Pe
trel y Sax. Esta asociación que integraba a los propietarios al
fareros de esos pueblos tuvo unos años de gran actividad 
productiva, pero no pudo llegar a cumplir los diez años que 
estaba previsto que durase cuando se creó en 1947. En el año 
1955 se truncó este importante proyecto de asociación de al
fareros a causa de las desavenencias que surgieron entre sus 
miembros. 

La campaña de 1955-56 fue la primera en que se empezó 
a recoger uva en la Cooperativa Agrícola de Petrer, cuya bo
dega se construyó en 1953. 



Fiesta en el Chiqui. Año 1955 . 

En el plano de los medios de comunicación, Petrer co
menzó a tener cierto protagonismo en las ondas ya que en 
este mismo año empezó a emitir Radio Elche con información 
sobre nuestra comarca y desde 1963 a 1982 tuvo una emisión 
especial a las doce del mediodía para ofrecer la información 
de Elda y Petrer. En 1956 se creó Radio Popular en Elda que 
también ofrecía noticias sobre Petrer y que desapareció en 
1963 con la ley que obligaba a pasar de onda media a fre
cuencia modulada (Navarro Díaz) . 

Por lo que respecta a los espectáculos y a las canciones de 
esa época y siguiendo a Patricia Navarro (1996), destacar que 
en marzo de 1955 se estrenó en Petrer la zarzuela La verbe
na de la paloma, protagonizada por José Chico de Guzmán y 
Amalia Villaplana, popularizándose en nuestro pueblo la 
canción " Una morena y una rubia". Pronto pudo oírse en las 
fábricas y en las casas. Las mujeres cantaban canciones de las 
representaciones cuando trabajaban, cocinaban o limpiaban 
para hacer más llevaderas las agotadoras faenas domésticas . 
Las canciones seguían vivas en la memoria de todos fuera de 
los días de estreno . Una representación era celebrada y re
cordada hasta que tenía lugar una nueva función meses más 
tarde. Los fondos que se obtenían con la recaudación de las 
representaciones seguían siendo benéficos y aunque se des
tinaban en parte a la iglesia, también servían para comprar 
juguetes a los niños más necesitados. Para ello se hacían pas
torelas todos los años en Navidad . Antes de que se hiciera la 
representación bíblica se hacía un sainete o juguete cómico. 
En ellos siempre destacaba el desparpajo y la inventiva de los 
hermanos Pepito y Vicente García Brotons. 

En noviembre de este mismo año se representó Don Juan 
Tenorio con Pilar Muñoz, José Chico de Guzmán como el se
ductor Tenorio y Félix Juan como su opositor don Luis Mejías. 
Las localidades más caras se llegaron a pagar a siete pesetas. 
Todo un récord. El cine había empezado a sustituir al teatro 
como un medio de entretenimiento al alcance de todos. Las 
funciones de teatro, aunque más esperadas, eran más caras y 
escasas que las películas. 

Pero, además, Petrer ese año era también el pueblo tra
bajador y alegre que celebraba y participaba activamente en 
manifestaciones festivas como el 18 de julio que se solía pa
sar en el campo; el que se comía la tradicional sandía el día 
de San Bartolomé, la más grande según la costumbre; el que 
se vestía en /es carasses, dejando constancia de su participa
ción en esta singular fiesta retratándose, con la cara descu
bierta, en la Algoleja y, por supuesto, el pueblo que bajaba 
cada mes de diciembre, por la Inmaculada, a visitar la feria de 
Elda. Era también el pueblo que se fotografiaba trabajando 
en el taller de calzado, junto a los aparatos de radio que em
pezaron a ser frecuentes en los centros de trabajo, en las es
calinatas de la iglesia parroquial, en la Explanada o en el po
pular taxi de Juanito que prestaba su automóvil para que los 
jóvenes montaran en él y se hicieran fotografías. 

LAS FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS 
El Ayuntamiento toma las riendas 

El hecho más significativo de las fiestas de Moros y Cris
tianos de 1955 es que una comisión municipal presidida por 
el alcalde se hizo cargo este año de la 'fiesta. Únicamente en 
la sesión plenaria de fecha 30 de septiembre hay una refe 
rencia a las fiestas de Moros y Cri-stianos . En el punto cuarto 
del orden del día el alcalde expuso: 

"los inconvenientes con que ha tropezado este 
año para dirigir y llevar por el Ayuntamiento las 
tradicionales fiestas de Mor"os y Cristianos, tanto 
en el sentido artístico como en el económico y, te
niendo en cuenta que con arreglo a la reglamen
tación de dichas fiestas, deben de ser dirigidas y re
alizadas como toda la vida y hasta el año anterior 
por una Junta Central de Comparsas, se acuerda 
por mayoría revocar el acuerdo tomado en reunión 
de 27 de agosto de 1954, devolviendo a las com
parsas la organización de dichas fiestas por la Jun
ta Central que corresponda, sin intervención del 
Ayuntamiento aparte del obligado control del or
den de las mismas y la subvención económica que 
para cada año se acuerde, notificándose esta reso
lución de la corporación a cada uno de los jefes de 
las distintas comparsas para su conocimiento y 
efectos que procedan" . 

A la hora de seguir comentando con más prec1s1on los 
acontecimientos acaecidos en 1955 desde el punto de vista 
festero, nuestra primera intención fue localizar el libro de ac
tas correspondiente a ese año. Los libros de actas son, sin lu
gar a dudas, la tipología documental de más relevancia que 
se custodia en el archivo de la Unión de Festejos San Bonifa -

Portada de la revista de Moros de 1955. 



Reme Brotons, Pilar Muñoz, Angelita Rico, Angelita Poveda, Reme Díaz y Pepita Hernández. 17-IV -1955. 

cio Mártir de Petrer. Lamentable y sorprendentemente no se 
conserva ese libro de actas de la Unión de Festejos. Esta do
cumentación es fundamental para conocer la historia de 
nuestra fiesta y por desgracia hay un salto del primer libro 
que comprende del 14-IV-1948 a 23-IV-1954 hasta la siguien
te fecha reflejada en el segundo libro existente en el archivo 
que abarca del 15-IX-1957 a 14-X-1966. No sabemos si no se 
conserva porque nunca existió y se produjo un vacío en 1955 
y 1956 al encargarse la comisión municipal de la organización 
de las fiestas. Al no contar con el libro de actas de la Unión 
de Festejos correspondiente a ese año, no podemos obtener 
a través del mismo ninguna información, aunque segura
mente no se celebró ese año ninguna sesión al no estar en ac
tivo la Junta Central. 

El 27 de agosto del año anterior, la corporación municipal 
había acordado que, habiéndose presentado un escrito de la 
Junta Central de Comparsas, en el que proponía al Ayunta 
miento "que en adelante se encargue de la organización de 
las fiestas de San Bonifacio Mártir, a todos los efectos excep
to a los que corresponda a la autonomía artística y económi
ca de cada comparsa", el Consistorio asumiría su celebración, 
"para lo cual el alcalde nombrará una comisión que con él di
rigirán y organizarán los mencionados festejos, ya que la Jun
ta Central de Comparsas acordó su disolución al hacer esta 
propuesta, resolviéndose por la Corporación facultar al alcal
de el nombramiento de la mencionada com isión a dicho ob
jeto". 

En las sesiones plenarias celebradas en 1956 no hay nin
gún acuerdo referente a asuntos de fiestas, pero sabemos a 
través del libro de Hipólito Navarro, en el que aparece la re
lación de las juntas directivas de la Unión de Festejos, que a 
pesar del interés del alcalde en que fueran las comparsas las 
que se encargaran de organizar las fiestas, continuó la misma 
junta que en 1955, pero los años siguientes serán objeto de 
nuevos trabajos . 

La comisión este año y el posterior estuvo formada por el 
alcalde Nicolás Andreu Maestre, secretario José Navarro Ro
mán, que era a su vez concejal, y por los vocales Luis Vera 
Brotons y José M.ª Román Maestre. 

El programa de fiestas 

Con una lámina adherida a la tapa, como ya ocurrió el 
año anterior, se presenta el programa correspondiente a 
1955. Representa una escena de lucha entre moros y cristia
nos, repleta de color y movimiento, ante los atenta mirada 
de dos de los hitos más significativos de nuestro pueblo: el 
castillo y la sierra del Cid. La cruz y la media luna, símbolos 
fundamentales de la iconografía festera que representan a 
los dos bandos, junto a las banderas, son protagonistas esen
ciales de esta portada. Esta bella litografía se imprimió en los 
talleres de J. Aviñó de Valencia. El autor de la misma fue Vi
cente Melió que también realizó el diseño del cartel. Ya en 
1954, este artista valenciano también se encargó de ambos 
proyectos. 

Cargos testeros de los Arabes Damasquinos. 14-V-1955. 



Angelita Rico, abanderada de los Caballeros de Flandes. 

La revista comienza con un sumario de todos los artículos 
y colaboradores de la misma en el que además se hace men
ción de los autores de dibujos y viñetas. En el 341 aniversario 
de las fiestas en honor a San Bonifacio, "las comparsas de 
Moros y Cristianos dedican al Mártir de Cilicia y patrono de 
Petrel el Folleto-exaltación de los Festejos populares que es
ta industriosa Villa celebra durante los días 12, 13, 14 y 15 de 
Mayo del año del Señor, 1955" . Hemos de recordar que el 
año anterior, 1954, se creó una comisión para celebrar aquel 
lejano 1614 en que Petrer rindió el voto a San Bonifacio. El 
29 de junio se realizarán los actos de renovación del voto y 
de su confirmación como patrón de la villa. El propósito era 
que este acto se repitiera cada 1 O o 25 años por las genera
ciones venideras. Parece que esta pretensión no tuvo dema
siados seguidores. 

Continúa con un saludo firmado por la comisión. A éste le 
sigue un poema titulado "Ofrenda" firmado por E (casi con 
toda seguridad Enrique Amat). Al pasar la hoja podemos ver 
una foto de Franco con una cita del mismo, junto a otra del 
Excmo. Sr. D. Evaristo Martín Freire, gobernador civil y jefe 
provisional del Movimiento. En las dos siguientes páginas, 
una entrevista a Nicolás Andreu que lleva por título "Al ha
bla con el Sr. Alcalde". De estas declaraciones destaca: 

"que las fiestas van a ser regidas por el Ayunta
miento ... Es una firme decisión para unificar crite
rios y asegurar el esplendor que en los últimos 
años ha conseguido esta fiesta que todos llevamos 
en el alma y por la que todos nos desvivimos . Con 
ello queda completamente patrocinada por el 
Ayuntamiento, pudiendo las comparsas atender 
más libremente su desenvolvimiento y el papel que 
les corresponde en los festejos ... Mucho se discurre 
y mucho se piensa porque mucho se querría hacer, 

pero mandan las posibilidades econom1cas. Este 
año calcula la Comisión en unas 40.000 ptas. de 
gastos para Jo que pudiéramos llamar montaje de 
la fiesta, sin dar un paso atrás de lo realizado en el 
pasado. Esto sin olvidar que cada comparsa tiene 
los suyos propios que, en conjunto, no bajarán de 
las 300.000 ptas . Se cubren esos 8.000 duros con 
aportaciones particulares, que en muchos casos no 
llegan al coste real del programa que se les regala, 
y con importante subvención por parte del Ayun
tamiento. Llevando el convencimiento a todos de 
la necesidad de elevar dichas aportaciones, se po
drían implantar ciertas innovaciones que estimo 
precisas. Asimismo resultaría eficacísimo prestar 
más ayuda económica a las comparsas . Considero 
indispensable el levantamiento de tribunas en 
donde colocar a las muchas personas que nos hon
ran con su presencia: quisiera este año empezar 
por la presidencia . Podría celebrarse, puesto que 
son seis las bandas que intervienen, un certamen 
musical, otorgando premios a los mejores pasodo
bles, y vendría muy bien una exposición de dibujos 
y fotografías de la fiesta, porque podría premiarse 
Jo seleccionado e incluirse en el programa". 

El siguiente artículo "De lo profano, lo espiritual" apare
ce firmado por el M. l. Sr. D. Vicente Hernández Romero, doc
toral de la colegiata de San Nicolás, de Alicante. Le sigue un 
poema del sacerdote D. Jesús Zaragoza titulado "A la Com
parsa de Estudiantes (El Boñ) en sus Bodas de Plata", acom
pañado de un cartel a toda página con motivo de los 25 años 
de la comparsa. Este original dibujo sirvió a esta formación 
festera como portada de sus bodas de plata . Continuamos 

Pepita Hernández, abanderada de los Marinos. 



Pilar Muñoz, abanderada de los Estudiantes, junto a Pilar Perseguer, 
abanderada de 1953. 

con los Estudiantes, protagonistas del año 1955 por su cele
bración en un artículo, del secretario municipal, D. Gabriel 
García Romeu, "Los estudiantes ya tienen su historia", en el 
que se recogen los orígenes de esta bullanguera comparsa. 

La foto de la abanderada de los Labradores del año an
terior nos recuerda, sin ningún complejo, el papel relevante 
de la mujer dentro de las fiestas, que "ha logrado que nues
tros Moros y Cristianos sean fiestas pletóricas de colorido y 
de luz". 

A continuación "Sobre fiestas", artículo firmado por Ro
mar invita a "descubrirte para que saludes a los señoriales 
festejos que Petrel sabe celebrar". 

Enrique Amat nos muestra en la "Semblanza de Abderra
mán I" una visión histórica sobre el príncipe omeya, que en 
756 llegó a ser proclamado emir de Córdoba y fundó el emi
rato independiente. 

Una ilustración firmada por Vicente Melió Alfonso acom
paña un poema de Don Gabi, seudónimo de Gabriel García 
Romeu, al que titula "La Entrada y la Luna" . Este mismo au
tor firma el trabajo "Impresión de los de fuera", una visión 
de los visitantes, amigos y forasteros que disfrutan a su ma
nera nuestras fiestas. 

Ximeno, posible seudónimo tras el que se esconde Enri
que Amat, escribe el poema "Romance de la Fiesta". Se da 
paso a los cargos festeros de 1955, en este caso a las fotos en 
busto de las seis rodelas y seis abanderadas. Tras ellas encon
tramos a las que ya lo fueron el año anterior, acompañadas 
de un poema de X, casi con toda seguridad se trata también 
de Enrique Amat, "A las abanderadas" y otro poema de este 
último poeta que titula "A las «Rodelas»". Todos los poemas 
aparecen ilustrados con imágenes de las abanderadas y ro
delas de 1954. Otro poema dedicado "Al capitán de los Mo
ros" y un artículo "Despedida" de Marily, nombre tras el que 
se esconde Libertad Brotons Andreu, asidua colaboradora de 
esta publicación festera en el que narra la alegre e intensa vi
da de un estudiante. 

El último artículo de este programa de fiestas lo firma el 
que fuera nombrado hijo adoptivo de Petrer veinte años an
tes Emigdio Tato Amat, y lo titula "Historia y Arte". En él, a 
modo de conversación entre dos personas, afirma que la fies
ta de Moros y Cristianos constituye una representación del 

llamado teatro popular, repasando, a través de preguntas y 
respuestas, qué fue la Reconquista, quién fue Don Rodrigo y 
otras cuestiones de carácter histórico. 

El nombre de todos los cargos correspondientes al año 
1955, además de los embajadores, el capitán moro y cristiano 
y las bandas de música que acompañaron a cada formación 
festera, también se recogen en esta publicación. 

El orden de los festejos da fin a la revista de 1955 en el 
que se enumeran todos y cada uno de los actos a celebrar . El 
día 12 de mayo, a las siete de la tarde, dieron comienzo las 
fiestas con la "entrada", en la que se acompañaba a las ban
das de música hasta la plaza del Generalísimo {pla¡;a de Baix), 
y que terminaba a la diez de la noche con una potente traca 
y los cohetes-ofrenda. A continuación se celebraba la "Casti
za Retreta" y finalizaba el primer día con el castillo de fuegos 
de artificio. 

El día 13 de mayo, a las nueve de la mañana, dio comien
zo la "Fastuosa Entrada de Cristianos", y continuó con el 
"Grandioso desfile de comparsas" que empezó a las once y 
media y finalizó en la plazuela de San Bonifacio para conti
nuar con la bajada del santo. A las cinco y media de la tarde, 
la "Tradicional Guerrilla" desembocaba en la "Embajada Mo
ra" con el asalto de la fortaleza que el cristiano rinde al mo
ro. A continuación un "Pasacalle General" dio por finalizada 
la jornada. 

El día 14 arrancó a las nueve de la mañana con la "Entra
da Mora", siguiendo el itinerario del día anterior y a las on
ce un "Pasacalle General" llegó al templo parroquial donde 
se celebró la "Misa Solemne" que estuvo presidida al igual 
que otros años por D. Vicente Hernández Romero, canónigo 
doctoral de la l. l. C. de San Nicolás de Bari, de Alicante . Este 
sacerdote estuvo en Petrer desde octubre de 1943 a julio de 
1946, siendo éste su primer destino . Ascendió por oposición 

Reme Díaz, abanderada de los Labradores. 



Reme Brotons, abanderada de los Moros Marroquíes, durante la entrada. 

en 1946 al cargo de canónigo doctoral de la catedral de Ali
cante y en la sesión ordinaria del pleno celebrado el día 2 de 
abril de ese mismo año se le nombró hijo adoptivo de Petrer. 
Colaboró en la revista de Moros y Cristianos durante varios 
años y ocupó la sagrada cátedra el día de San Bonifacio du
rante los años 1944-1948, 1951, 1953, 1955 y 1958. Durante 
la celebración eucarística la Schola Cantorum de la parroquia, 
dirigida por D. Adrián Mollá, interpretó la Misa a tre voci du 
hamo de Lorenzo Perossi. 

A las cinco y media de la tarde comenzó la segunda jor
nada de la "Tradicional Guerrilla" en la que las "fuerzas cris
tianas" en la "Embajada Cristiana" exigieron la devolución 
de la plaza . El día terminó con la "Solemne Procesión de 
Nuestro Excelso Patrono San Bonifacio Mártir". 

El último día de fiestas dio comienzo a las diez de la ma
ñana con el "Pasacalle General" seguido de la "Subida del 
Santo" tras el que se celebró la "Misa de Gracia" . Al finalizar 
el acto religioso se designaron los capitanes y abanderadas 
del año siguiente. En 1955 el novenario tuvo lugar del 16 al 
24. El orden de los festejos está firmado por el alcalde-presi
dente Nicolás Andreu y por el cura Jesús Zaragoza. 

Y a las fiestas llegó también el deporte . El domingo 16 de 
mayo del año anterior ya se realizó una "Gran Carrera Ciclis
ta organizada por el Club Ciclista Petrelense en la que se dis
putará el Campeonato Provincial de Ciclismo 1954" . Este en
cuentro deportivo se repitió en 1955 y en 1957, transformán
dose en una competición local. En 1955 se celebró el domin
go 22 de mayo y se repartieron 2.000 ptas. en premios y un 
magnífico trofeo. 

Los dibujos y las viñetas de Vicente Melió Alfonso, del 
maestro Francisco Rodríguez, Luis Villaplana y V. Montesinos 
ilustran esta publicación, en la que también aparecen foto
grafías de ambiente y de estudio, conservando todas ellas 
una gracia especial. 

En 1955, al igual que ya ocurrió en 1954, el programa se 
imprime en la Imprenta Tortosa de Petrer. El taller tipográfi
co Imprenta Tortosa inició su actividad en el año 1955 en la 

calle Gabriel Payá para mudarse, en 1979, a la calle La Huer
ta; en la actualidad está en la avenida de Hispanoamérica. 

La revista crece en número de páginas respecto al año an
terior, pasando de 40 a las 46 que tendrá en 1955 y en 1956. 
Las medidas de la publicación fueron 29 x 22 cms. 

Normas para la fiesta 

A través de las notas que cierran el programa y dan inicio 
a la publicidad conocemos los criterios y las normas que se es
tablecían a la hora de celebrar las fiestas . En primer lugar, "se 
hace saber a los componentes de las comparsas que, por la 
Autoridad competente, ha sido designado Don José Román 
García, como Delegado de la misma para llevar a cabo el 
cumplimiento de lo insertado en el presente programa: es
perando el debido acatamiento a su autoridad por todos los 
que forman parte de las comparsas". Román era vocal de la 
Comisión de Fiestas y su cargo sería el equivalente al actual 
alcalde de fiestas. 

Las guerrillas siguen siendo tan potentes como las de an
taño y, al parecer, los festeros solían propasarse con la pólvo 
ra y la pirotecnia ya que dentro de este apartado final de no
tas importantes se recalca en más de una edición que "se re
cuerda la prohibición de disparar contra fachadas de edifi
cios, lámparas del alumbrado público , etc., debiendo disparar 
al aire. Así mismo se prohibe en estos días y en especial du
rante el acto de la Retreta el disparar cohetes de los llamados 
"carretillas", siendo sancionados severamente los infracto
res". Igualmente se recuerda a los festeros la prohibición de 
llevar la pólvora "que no esté debidamente encartuchada, así 
como que no podrán ser portadores de la misma los menores 
de 18 años" . 

La nota quinta indica que "las comparsas con sus músicas 
pasarán a recoger y dejar en todos sus actos a sus respectivos 
capitanes y abanderadas". También se ruega a las comparsas 
puntualidad respecto a la hora de comenzar los actos, "tole
rándose como máximo 15 minutos de intervalo y en su orden 
correlativo a las demás". 

Portada de la revista conmemorativa de las bodas de plata 
de los Estudiantes (1930-1955). 
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Estudiantes el día de San Bonifacio de 19SS en las escaleras 
del antiguo Ayuntamiento. 

Por lo que respecta a la población, hay un ruego para que 
durante los días del 12 al 15 "engalanen e iluminen las fa
chadas y balcones". El punto octavo apunta que el día 12, pri
mer día de fiestas, en la Casa Consistorial "se procederá al re
parto de comida en frío a los beneficiarios", rogando a los 
mismos que lleven el correspondiente bono . Por último, se 
comunica a las comparsas que las carrozas que tomen parte 
en las entradas quedarán estacionadas en la plaza de Primo 
de Rivera (plac;:a de Dalt), debido a que por la calle Mayor es
taba prohibido el paso de toda clase de vehículos. 

Curiosidades de la fiesta 

El hecho más destacado que ocurrió durante ese año fue 
la conmemoración de las bodas de plata de la comparsa Es
tudiantes, estrenando una artística farola e introduciendo en 
el traje la novedad de las escarapelas y las cintas de la capa. 
En 1980 se añadieron las becas con los colores de las faculta
des españolas con motivo de la celebración de sus bodas de 
oro. Su historia quedó recopilada con la edición de una re
vista especial en la que colaboraron Gabriel García Romeu y 
el actor Jesús Tordesillas . 

Por lo que respecta a los dos bandos, el desequilibrio en
tre el cristiano y el moro continúa patente con cuatro com
parsas cristianas frente dos moras. 

Los cargos festeros en 1955 fueron los siguientes: 
Por la comparsa Caballeros de Flandes: capitán, Juan Payá 

Rico; abanderada su sobrina Angelita Rico Payá, cuya madre 
había sido abanderada de los Vizcaínos en 1928, y rodela Le
onorín Rico Amat. La banda que acompañó a esta formación 
festera fue la Unión Musical de Petrer. 

Capitanía de los Moros Nuevos. 

En la comparsa Estudiantes: capitán, José Hernández Mar
tínez; abanderada, Pilar Muñoz Ganga, dándose la circuns
tancia de que su hermana Pilar ya había sido abanderada de 
la comparsa en 1951 y 1952, y rodela Feli Tortosa Moll, nieta 
de Ramona García Brotons, la joven que convirtió un cargo 
que nació masculino en femenino ya que fue la primera 
abanderada de nuestra fiesta en 1905. El acompañamiento 
musical correspondió a la Unión Musical de Sax. 

Por la comparsa Labradores: capitán, Bias Juan Ruiz; 
abanderada, Remedios Díaz Navarro y rodela, Lolita Juan Na
varro, amenizados por la Banda Musical de Caudete. 

Por la comparsa Marinos: capitán, Heliodoro Poveda Reig; 
abanderada, Pepita Hernández Poveda y rodela, Finita Pove
da Antón, junto a la Banda Municipal de Monóvar. 

Por la comparsa Árabes Damasquinos: capitán, Vicente 
Poveda Reig; abanderada, Angelita Poveda Reig y rodela, 
Consuelito Poveda Montesinos, acompañados de la Unión 
Musical de Puebla del Duc. 

El capitán de los Árabes Damasquinos, Vicente Poveda, la abandera
da Angelita Poveda y la rodela en el derruido castillo. 

Por la comparsa Moros Marroquíes : capitán, Rafael Mo
rán Brotons; abanderada, Remedios Brotons Brotons y ro
dela M .ª Carmen Morán Martínez, arropados por la Instruc
tiva Musical Santa Cecilia de Elda. Existe un capitán por ca
da bando, los dos que llevaban la media fiesta, Juan Payá 
Rico como capitán cristiano y Vicente Poveda Reig como ca
pitán moro. 

Como venía ocurriendo desde 1953, los embajadores fue
ron por el bando cristiano Aurelio Villaplana Beltrán y por el 
moro Antonio García Palazón, Ricote. 

Respecto a datos curiosos e interesantes que ocurrieron 
en las distintas comparsas que integraban nuestra fiesta, re
ferir que los Marinos retiraron este año el barco que inaugu
raron a comienzos de siglo y del que se hicieron acompañar 
en las entradas y procesiones donde desfilaban los marineros 
más benjamines. Este símbolo fue sustituido al año siguiente, 



Foto de estudio de la abanderada de los Caballeros de Flandes. 

1956, por un enorme galeón del siglo XIV en el que saldrían 
" embarcados" decenas de niños durante las entradas y los 
marino s más veteranos . Se bautiza ría como "San Bonifacio" 
y fue obra del artista fallero valenciano Modesto González. 

La junta directiva de los Moros Nuevos propuso hacer una 
rifa el día 4 de abril, vendiendo 1.000 números de 2 pesetas 
cada uno para poder comprar un cañón propiedad de la com 
parsa. Este proyecto no llegó a cuajar y fue qu ince años des
pués, concretamente el d ía 5 de abril de 1970, cuando la fila 
Negros Jóvenes estrenó el cañón , siendo la madrina del mis
mo la abanderada de ese año, M.ª Salud Villaplana . 

Los trajes de las abanderadas los cosieron en unos casos 
ellas mismas y en otros los dieron a modistas especializadas 
en confeccionar este tipo de vestimentas. En el caso de los Es
tudiantes los realizaron en la propia familia, al igual que los 
de la abanderada de los Labradores que los cosió la tía de Re
me, Carmen Navarro . Los de las abanderadas de los Moros 
Viejos, Marinos y Moros Nuevos los cosió Jesús Senabre He-

Cargos testeros de los Marinos . 

rrero, modisto de Sax y primo de Joaquina Herrero , a la que 
le hizo los trajes en 1935 cuando fue abanderada de los Es
tudiantes, alcanzando gran popularidad en Petrer y confec
cionando a partir de ese año muchos atuendos para las aban 
deradas y testeros en general. La vestimenta de la abandera
da de los Flamencos la realizó María Ortín Herrero de Sax. Las 
telas las encargaron en Tetuán, capital del antiguo Protecto
rado de España en Marruecos (1913-56), a través de una pe
trerense que vivía en esa ciudad, Amparo Gil Tortosa, dándo
se la circunstancia de que un mes antes de las fiestas éstas 
aún no habían llegado . Angelita Rico, abanderada de la com
parsa Tercio de Flandes, recuerda que las mismas llegaron 
hasta Petrer a través del equipo de fútbol de dicha ciudad 
marroquí que vino a jugar a Alicante . Los trajes se hicieron 
con mucha premura y aprovecharon alguno s adornos de la 
capa de su madre, Angelina Payá Rico, que había sido aban
derada de los Artilleros en 1928. Amparo hizo de anfitriona 
acompañando a las familias de algunas abanderadas que a lo 
largo de la historia fueron a esta ciudad marroquí a adquirir 
las telas para confeccionar los trajes de fiesta . 

Por lo que respecta al maquillaje y a la peluquería, estas 
abanderadas comentaron que en aquellos años todo era muy 
distinto a la actualidad. En un momento se solucionaba cual
quier contratiempo, pues la juventud y la alegría era sufi
ciente para ver cumplida la ilusión de llevar la bandera . 

En las guerrillas, como venía siendo habitual desde inme 
morial, se enfrentaron los Moros y los Flamencos. La compar
sa de Moros en 1951 pasó a denominarse Árabes Damasqui
nos y no fue hasta el 6 de diciembre de 1974 cuando se le pu
so oficialmente el nombr e por el que siempre fue conocida , 
Moros Viejos. 

La abanderada de los Estudiantes durante la entrada. 

El capitán de los Árabes Damasquinos, Vicente Poveda e/ 
Chato, se enfrentaba a Juan Payá e/ Mancheguet, capitán fla
menco . Este último vivía en Caprala y le llegaron rumores de 
que el capitán moro comentaba por el pueblo: "Enguany el 
Mancheguet me fara la rodella ". Estos comentarios llegaron 
a oídos de Juan que "se picó", al tiempo que alimentaron la 
competencia al enfrentarse en la guerrilla. Por aquellos años 
a cada festero le correspondían 5 kg de pólvora y al capitán 
siempre le correspondía algo más. Toda la pólvora la repartía 
en su comercio Julia Tortosa la Manca, pero un amigo de Juan 
que realizaba todos los días un viaje a Alicante se ofreció pa
ra conseguirle en cada viaje 10 kg de pólvora , consiguiéndo 
le en total 50 kilos. Como el pique entre los dos capitanes era 
grande el enfrentamiento fue total. Por aquellos años la gue-



La capitanía de los Labradores al completo. 

rrilla se iniciaba al final de la Explanada y terminaba en la 
pla'.a de Baix. El Chato llevaba una carretilla con 10 arcabu
ces por si fallaba alguno y ambos capitanes contaban con 
cuatro cargadores. Las guerrillas ese año fueron espectacula 
res debido a la competencia entre ambos contrincantes. La 
humareda que se produjo a su paso por la calle José Perse
guer era tal que los capitanes no se veían estando uno en
frente de otro . A cada tiro se podía adelantar un paso y Juan 
se comía al Chato . Juan Payá consumió 40 kg de pólvora. Era 
frecuente que antes de la guerrilla se pusieran de acuerdo en 
que el enfrentamiento no fuera demasiado duro, pero como 
estaba "el comentario de la rodella" el pique fue muy gran 
de. Cuando pasaron a la altura del bar de ladeo, éste salió a 
la puerta y les ofreció una jarra de cerveza . 

También se da la circunstancia de que el hecho de que el 
capitán flamenco se bajase la capitanía fuese motivo de un 
pequeño disgusto familiar. Juan Payá estaba casado con Lola 
Brotons /a Felipeta . Su familia desde siempre había pertene
cido al bando moro . Su padre Felipe Brotons fue capitán en 
1935 y su hermana Encarna fue la rodela. Por aquel entonces 
había mucha competencia entre las comparsas y pertenecer a 
una suponía identificarse con la misma y establecer una fuer
te rivalidad con las demás, sobre todo si se trataba de Moros 
Viejos y Flamencos . 

La capitanía del Tercio de Flandes con el embajador cristiano. 

El segundo cartel festero 

Se realizó el segundo cartel de la historia de nuestra fiesta, 
diseñado por el mismo autor que el del año anterior, el artista 
valenciano, licenciado en Bellas Artes, Vicente Melió Alfonso. 

Como figura principal sobresale una fila de la comparsa 
Moros Nuevos, enmarcados en un arco oj ival, sobre el que se 
encuentra el escudo de la villa y el castillo de fondo. Junto a 
la fila se halla la imagen de un capitán a caballo . Se da la cir
cunstancia de que el cartel de 1987, en el que aparece la fila 
Els Blancs de la comparsa Moros Viejos, también con el capi
tán a caballo, presenta un diseño muy parecido al del año 
1955. Una compos ición similar, por lo que respecta a los ele
mentos que incluye el cartel, ofrece el del año 2003. 

Foto de estudio de la abanderada de los Moros Marroquíes. 

OTRAS CELEBRACIONES FESTIVAS 

Dando un repaso a otras manifestaciones de carácter po
pular y festivo muy arraigadas en el Petrer de aquellos tiem
pos, vemos que fue este mismo año cuando desapareció la 
tradición de romper botijos para celebrar la resurrección de 
Cristo. Ello se debió al cambió de la liturgia que supuso pasar 
la misa de la mañana a la noche del sábado de Gloria. Un mes 
antes de que llegara la Semana Santa todos los niños del pue
blo iban a la canterería deis Pepas, a la canterería de Vulo
rum y a la del tío Tonet el de La Foia para pedir y recoger to
das las piezas que habían salido defectuosas y almacenarlas 
en sus casas. Este afán tenía una finalidad. El sábado a las 
diez de la mañana, se celebraba la misa de Gloria, Cristo ha
bía resucitado y para conmemorarlo se desataba una alegría 
colectiva. El volteo general de campanas y el aullar de las si-
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Portada de la revista de fiestas de la Virgen del Remedio de 1955. 

renas de las fábricas era la señal. Entonces empezaban a vo
lar cacharros desde las puertas de las casas y se montaba un 
estruendo general al que se añadía la estridente sinfonía que 
entonaban los vecinos y el sonido de las matracas. Niños y 
mayores salían a todas las calles centrales del pueblo, La Foia, 
Agost, Numancia, Major, Sant Antoni, Cantereries, pla~a de 
Dalt y estampaban todas las piezas y tiestos contra el suelo 
en un estrépito generalizado que imitaba una gran mase/eta. 

La noche del 23 al 24 de agosto la comparsa Estudiantes 
organizó en el Cinema de la Explanada el Baile de la Miss. Sa
lió elegida la joven Gardenia Navarro Andreu y sus damas de 
honor fueron Amparo Cantó Ganga y Reme Díaz Navarro . 

Por lo que se refiere a las fiestas de la Virgen, ese año cau
só sensación el "Gigantesco Globo " obsequio a la patrona de 
Julio Beneit Navarro y que se repitió en años sucesivos gracias 
a las aportaciones de otros donantes. 

Vecinos y vecinas de la calle La Virgen. Año 1955. 

La calle La Virgen estuvo presidida siempre por la imagen 
de la Mare de Déu del Remei hasta 1870 en un retablo que 
se encontraba sobre un arco . Cuando éste fue derruido el 
cuadro con la imagen de la Virgen se colocó en una ventana 
exterior de la casa propiedad de la familia Máñez que dio su 
consentimiento para instalarla allí. En el cuadro aparecía la 
Virgen del Remedio ataviada con el manto que le regaló la 
reina Victoria . Cuando murió el matrimonio formado por 
Remedios Sánchez e Higinio Máñez que había cedido el ven
tanal, a principios de los años cincuenta, los vecinos de la ca
lle La Virgen se unieron y, con donaciones populares y apor
taciones personales, lo arreglaron para que la patrona pu
diera seguir allí. Se agrandó la ventana primitiva, dando al 
espacio la forma de un pequeño balcón, y el cuadro inicial, 
muy deteriorado, se sustituyó el 9 de agosto de 1955 por 
otro firmado por C. Escribá que había sido encargado por D. 
Jesús Zaragoza . 

También de ese año existe una crónica parroquial sobre 
la celebración de las fiestas de San Crispín en la que se na
rra cómo se bajó el santo procesionalmente desde la ermita 
de San Bonifacio al templo parroquial, recibiendo las mejo 
res honras en la misa cantada con sermón a cargo de D. Mo
desto Díez Zudaire, provisor del obispado. Seguidamente 
tuvo lugar la procesión que, tras recorrer las principales ca
lles de la localidad y de la industria del calzado, llevó al san
to al punto de partida . A su paso se dispararon detonantes 
tracas. Los festejos callejeros dieron un tinte de gran fiesta 
a la celebración . La procesión dejó de celebrarse a princi
pios de los años setenta. Los demás actos continuaron unos 
años más, pero el homenaje a los zapateros se dejó de cele 
brar en 1978. 

Carasses en l'Algoleja. 25-X-1955. 

FUENTES 

AMP : Libro de plenos 1954-58 . 
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Filo DiplomOtics • Estudiantes 

Este año 2005 la fila Diplomatics 
celebramos nuestros primeros 
veinticinco años desde que una 

mayoría de nosotros comenzamos a 
desfilar bajo el nombre inicial de Li
cenciats -sustituido más tarde por el 
actual- en nuestra querida comparsa 
Estudiantes. 

Inicialmente el único estudiante 
era Pepe Buch, mientras algunos de 
nosotros éramos moros fronter izos. 
A Buch se unió pronto Juan Carlos y, 
un año más tarde, Santi y Josemi . 
Con ellos llegó José Ángel que inició 
entonces su andadura testera . 

Entramos todos atraídos sin duda 
por un traje elegante, sufrido y bara
to, pero también por esa tendencia a 
la juerga y ese desparpajo que ya en
tonces caracterizaba a los Estudian 
tes, que todavía entonces se permit í
an algunos caracoles y otras alegrías 
en los desfiles. Fueron años "de vino 
y rosas", desenfadados, de it ineran
cia de cuartelillo en cuartelillo. Antes 
de ser estudiantes ya habíamos pere
grinado de La Foia, al "Viejo Verde", 
y de allí, ya en estas filas , a "la ca
bra", y más tarde a casa de Mata, y 
desde allí al Altico, tan arriba, y a ca
sa de la abuela de Tea, antes de lle
gar a la plaza de la Iglesia, cuarte lillo 
siempre tan concurrido, para emigrar 
hasta "El del toldo", en pleno Leo
poldo Pardines, pequeño pero muy a 
mano. En estos años fueron desem
barcando Pepe López, y su hijo José, 
Gregario el Llumi, y Ramón, nuestro 
actual cabo . 

Un poeta escribió un verso terrible 
que dice aquello de que "Nosotros , 

los de entonces, ya no somos los mis
mos", lo que en nuestro caso es cier
to y no sólo por las altas y bajas pro 
ducidas desde entonces , sino porque 
los que hemos quedado sentimos la 
fiesta de una forma diferente . Y es 
que en estos veinticinco años han pa
sado muchas cosas. De la despreocu 
pación inicial, propia de la j uventud, 
pasamos a la implicación al máximo 
nivel, ocupando, aún muy jóvenes, las 
más diversas responsabilidades de 
nuestra comparsa y acometiendo, 
junto a otros muchos estudiantes en
tusiastas , durante la presidencia de 
Juan Carlos, retos tan ilusionantes co
mo la compra del Regio y la inmedia 
ta construcción de El Campus o el re
cordado pregón de Don Basilio. 

Los años han ido pasando acelera
damente, llenándonos de recuerdos 
testeros. Recuerdos de una imborra
ble bajada del santo, recuerdos de 
desfiles pletóricos comandados prime
ro por Pepito Iglesias y más tarde por 
Ramón, cabos con estilo y alegría que 

siempre han sabido desoír debida
mente los requerimientos, amables o 
a gritos, de nuestros sufridos jefes de 
comparsa, para procurar el debido lu
cimiento de su fila. También recorda
mos con satisfacción desfiles memora
bles en Villena , en Teruel, y el mucho 
más reciente de Murcia. En estos años 
la fila se ha ido amplia ndo , acogiendo 
a Emilio, a Miguel, a Oliver y por últi 
mo a Mario que nos internac ionaliza. 

Hoy, maduros y con hijos, algo 
más formales , con menos pelo y/o 
con más kilos, llevamos ya trece años 
instalados en nuestro "Consulta", en 
el camino de los pasos o cuesta del 
Calvario , donde junto a Piñal, un fla
menco infiltrado, . tenemos a gala 
atender con solicitud a las filas ami
gas de tiradores todos los viernes y 
lunes de fiestas, y durante los cinco 
días a todo festero que tiene la ama
bilidad de visitarnos . 

Allí les esperamos a todos este año 
para celebrar juntos estos nuestros 
primeros veinticinco años de fiesta. 



Fila Zafiros -Berberiscos 

Veinticinco años. Es bonito des
cubrir que un sentimiento tan 
grande hacia la fiesta nos ha

ya unido durante tanto tiempo. Es 
verdad que no somos todas las que 
empezamos, pero sí una mayoría. 

Se acercaban las fiestas de moros 
allá por el año 1980 y un grupo de jo
vencitas, de entre 12 y 14 años, des
perdigadas por varias comparsas, te
níamos muchas ganas de formar una 
fila . Por aquel entonces sólo se po
dían formar tres filas por comparsa y 
la única que todavía no cumplía el 
cupo era la comparsa Berberiscos. Y 
allí fuimos a parar. Así nació la fila 
Zafiras. Esos comienzos fueron posi 
bles gracias a nuestras madres. A 
ellas un recuerdo especial. Ninguna 
imaginó entonces que llegaríamos 
tan lejos, pero es un honor para no 
sotras estar hoy aquí, cumplir los 
veinticinco años dentro de esta com
parsa y sentirnos orgullosas de ello . 

¡Cuántas anécdotas podríamos re
cordar a lo largo de nuestra historia! 
Todas ellas nos han dejado un mon
tón de buenos recuerdos. Los co
mienzos en los que hacíamos concur
sos de cabo para ver quién ocupaba 
ese puesto, pues todas queríamos; 
aquellos madrugones a las cinco de la 
mañana para después llegar tarde al 
desfile de honor o los despistes de 
muchas de nosotras que han dejado 
huella en nuestra memoria y que sa
len a relucir una vez tras otra siempre 
que empezamos a recordar . ¡Cuántas 
risas compartidas y, de vez en cuan 
do, también alguna lágrima! Todo 
ello ha contribuido a lo largo de es
tos años a crear una bonita amistad 

entre nosotras y eso es qu izás lo más 
importante. 

Varios trajes y diseñadores nos 
han acompañado a lo largo de estos 
veinticinco años: Alberto, Marlén, 
Enrique y Pedro Luis. Ellos han hecho 
posible nuestra participación en la 
fiesta con sus maravillosos diseños. 
En una ocasión llegamos a desfilar en 
la comparsa Estudiantes, allá por el 
año 1996, al hermanarnos con la fila 
Cervantinas e intercambiar nuestros 
trajes. Fue todo un acontecimiento. 

Hoy nos sentimos orgullosas de 
esta trayectoria. Hemos contribuido 
a la fiesta de diversa manera: repre
sentando a nuestras fiestas en Teruel 
y ostentando cargos de abanderada 
con Dori Díaz, Oristela Reig, Carmen 
Reig, Violeta y Reme Pérez, M.ª Car
men lbáñez e incluso ya alguna de 
nuestras hijas ha participado como 
rodela: Marina González y muy pron
to Sara Soto. Hoy nuestro cuartelillo 
está siempre bullicioso por toda la 
chiquillería que arrastramos . Nues-

tros hijos e hijas a los que hemos con 
tagiado este sentimiento festero y 
que son el futuro de nuestra fiesta. 
Un beso desde aquí a todos ellos . 

Nuestro mejor regalo es seguir ha
ciendo fiesta con la misma ilusión con 
la que, hace ahora veinticinco años, 
comenzábamos: Angelita Girón, Be
goña Vera, Paqui García, Rosa Soria
no, Mayte Andreu, M.ª José Navarro, 
Paqui Bernabé, Amalia Díaz, M.ª Car
men Navarro, Delfi Jover, Dori Díaz, 
Oristela Reig y Pepa Andreu. Un beso 
muy fuerte a las que nos acompaña
ron en diversos momentos de nuestra 
historia como fila : M .ª Carmen lbáñez , 
Elena Galiana, Reme Pérez, Violeta 
Pérez, Reme Amorós, M.ª José Soler, 
Pili Herrero, Ana Santamaría, Carmen 
Santos, Cristina López, Vicky Pueyo, 
M.ª José Rubio, Pili Brotons, Juli Bro
tons, Oristela Reig, Carmen Reig, Susi 
Castelló y Encarni Corbí. Y desde aquí 
mucha esperanza para las que este 
año vamos a celebrar nuestro aniver
sario: Delfi Jover, Amalia Díaz, Lour
des Andreu, M.ª Carmen Navarro, Do
ri Díaz, Carmen Gálvez, Rosario Ca
mús, Paqui Bernabé, Angelita Íñiguez, 
Justi Antón, Patricia, Pilar Ramos, M.ª 
Luisa Marco, M.ª Carmen Llopis y Pepa 
Andreu . Creemos no olvidar a nadie . 
Si así fuese, pedimos disculpas. 

Gracias San Bonifacio, gracias Ber
beriscos, gracias a todos aquellos fa 
miliares y amigos que nos habéis 
acompañado durante tanto tiempo y 
nos habéis ayudado a hacer fiesta. 
Felicidades a todas las filas que cele
bran también sus bodas de plata y a 
la comparsa Estudiantes en su 75 ani 
versario . 

Un abrazo y ... ¡Visea Sant Bonifaci! 



Fila Abasíes -Berberiscos 

Todo comenzó en una reunión de 
amigos a principios del mes de 
septiembre del año 1980, cuan

do nos inscribimos en la comparsa 
Berberiscos con el nombre de la fila 
Abasíes. En el año 1981 desfilamos 
por primera vez en la fiesta y con to
da nuestra ilusión hemos conseguido 
llegar a donde estamos hoy en día. 
Las primeras reuniones de la fila se 
desarrollaban a las puertas del cole
gio Primo de Rivera y la no presencia 
se multaba con 25 pesetas. 

Durante estos veinticinco años han 
sucedido muchas cosas en nuestra fila, 
muchas camisetas para el día de ban
deras, muchos pregones, cuartelillos y 

muchas anécdotas que ahora no po
dríamos contar . Y no debemos olvidar 
a los festeros que han pasado por la fi
la, ya que gracias a su participación y 
apoyo llevamos veinticinco años en la 
fiesta de Moros y Cristianos. Y cómo 
no, por los buenos momentos vividos 
queremos agradecer a: José Perse
guer, Francisco Verdú, Antonio J. Gar
cía, Francisco R. Bofill, Andrés J. Fer
nández, José Ramón Colomer, Juan A. 
Melgarejo, Antonio Arcos, Francisco 
Román, José Cortés, Juan Amat, Anto
nio Poveda, Vicente Gadea, Santiago 
Amat, Feliciano Maestre, César Garijo, 
Francisco García, Francisco Escribano y 
Emiliano Madrid. 

En la actualidad y en este 25 ani
versario, los componentes de la fila 
somos: Juan Francisco Navarro, Fran
cisco Morant, Juan Trujillo, José M.ª 
Caballero, Ángel Juárez, Pedro Ló
pez, Francisco Sanbartolomé, Ramón 
Reig, Francisco Marhuenda, Javier 
Colomer, Francisco Pinar, José M .ª 
Beltrán y Silvestre Puche. 

En este año tan especial para los 
Abasíes nos gustaría mencionar a 
nuestras mujeres y nuestros hijos 
que ya pertenecen a la comparsa 
Berberiscos y son el futuro de la 
misma. 

¡Gracias a todos y Sant Bonifaci 
que fara! 



Cuadrella Hortelans -Labradores 

Parece que fue ayer cuando un 
grupo de amigos, algunos ya 
Labradores, Marinos y Vizcaí 

nos, nos reunimos decididos a formar 
una nueva cuadrella. 

Corría el año 1980 cuando estába 
mos buscando el nombre. Después de 
barajar varios, algunos no muy afor
tunados (todo hay que decirlo), deci
dimos llamarnos cuadrella Hortelans. 
"¿Qué os parece?" se planteó . "Bue
no, suena bien, pero ¿dónde hare
mos el cuartelillo?". Ésa era la gran 
preocupación de la mayoría. 

Desfilamos por primera vez en 
1981, once jóvenes, traje nuevo, ale
gres y felices, con toda la ilusión por 
vivir y disfrutar de nuestra fiesta. 

Después de deambular por diver
sos lugares de nuestra población, en 
el año 1985 decidimos comprar una 
casa en la calle Vicente Amat. Hasta 
el día de hoy es donde se encuentra 
nuestro cuartelillo. Lo hemos ido re
modelando a lo largo de estos años 
dentro de nuestras posibilidades, a 
medida que iba siendo necesario. 

Durante los años ochenta y prime
ra mitad de los noventa, muchos fue
ron los que pasaron por nuestra cua
drella. De todos ellos guardamos 
muy buenos recuerdos, anécdotas y, 
lo que es más importante, una gran 
amistad . 

A partir de la segunda mitad de 
los noventa fue cuando, por diversos 
motivos, la cuadrella se vio mermada 
en su número de componentes. Por 
aquel entonces otra cuadrella se en
contraba en la misma situación, la ya 
desaparecida cuadrella Vendimiaors, 

cuyos miembros pasaron a formar 
parte de la nuestra. Se integraron to
talmente y reforzaron nuestra pre
sencia en la fiesta. En la actualidad 
formamos una sola cuadrella comple
tamente consolidada, junto con 
nuestras parejas e hijos; cuyo número 
se ha visto incrementado con un nue
vo labrador, siendo este año tan es
pecial sus primeras fiestas. 

Queremos agradecer a todos los 
Labradores la paciencia que han teni
do con nosotros durantes estos vein
ticinco años, con sus buenos y no tan 
buenos momentos. 

Desde estas líneas manifestamos 
nuestra intención de seguir aportado 
a la comparsa nuestro granito de are
na para el engrandecimiento de 
nuestra fiesta, esperando celebrar, 
no los próximos veinticinco, sino mu
chos años más. 

No, no nos hemos olvidado . i Có
mo nos vamos a olvidar! A principios 
de 2001 nos dejó un gran festero, 
trabajador incansable, pero sobre to
do un amigo, componente de esta 
cuadrella desde su creación. Recorda
mos especialmente las fiestas de ese 

año: la entrada del sábado, cuando 
comenzó a sonar la música y forma 
mos la cuadrella, salimos a desfilar 
con un nudo en la garganta y los 
dientes apretados, intentando no de
rramar las lágrimas que brotaron de 
forma incontrolada al escuchar los 
aplausos de la gente. 

El destino a querido que no estés 
entre nosotros en esta celebración, 
pero sólo faltará tu presencia física 
porque siempre estarás en nuestros 
corazones . 

Estas fiestas van por ti, Chuano . 

UN SIGLO DE ABANDERADAS 

Cien años lleva la fiesta 
luciendo abanderadas, 
gracias a la tía Ramona 
que siendo mujer osada 
decidió con gran acierto 
de ser ella abanderada . 

Desde entonces nuestras fiestas 
lucen con más esplendor 
porque las abanderadas 
brillan como brilla el sol. 

La abanderada en la fiesta 
es algo tan especial 
que es envidia de otros pueblos 
que las quisieran copiar. 

Mucho han cambiado las fiestas 
y mucho podrán camb iar 
pero el cambio de Ramona 
inamovible será. 

Bendita seas, Ramona, 
por tener la valentía 
de cambiar aquellas normas 
que nuestra fiesta tenía. 

Era cosa del varón 
el de llevar la bandera, 
y tú quisiste cambiar 
para que fuera la hembra 
la que con gracia y más 
garbo luciera esa bandera. 

Alejandro Bernabeu 



Fila Moras Nuevas - Moros Nuevos 

Las Moras Nuevas estamos de ce
lebración. ¡Veinticinco años! 
Veinticinco años de esta alegre 

fila luciendo sus babuchas y llevando 
el fez de la comparsa Moros Nuevos. 

Nacimos en el año 1980, coinci
diendo con el momento en que la 
comparsa pasó de denominarse Mo
ros Marroquíes a Moros Nuevos, mo
tivo por el que decidimos llamarnos 
fila Moras Nuevas. 

Todo empezó en la casa del en
tonces presidente de la comparsa, 
donde su mujer y un grupo de ami 
gas decidieron organizar la segunda 
fila de mujeres . 

La confección del primer traje fue 
un gran sacrificio para las fundado ras 
de la fila, ya que tuvieron que con
feccionar dos trajes a la vez, el de 
guerrilla y entrada. A lo largo de to
dos estos años, hemos estrenado 6 
trajes, siendo el último de ellos con
feccionado el año anterior. Los cam
bios de t raje siempre han resultado 
conflictivos, ya que por cuestiones 
personales se han producido bajas y 
hemos tenido que "reclutar " a gente 
nueva para poder salir, siendo el pe
núltimo cambio de traje el que peor 
llevamos, ya que tan sólo quedamos 
nueve festeras y pudimos desfilar 
gracias a la colaboración de amigas 
que se prestaron a ponerse los trajes 
restantes, por lo que desde aqu í que
remos darle las gracias a todas ellas. 

Si nos ha costado confeccionar 
traje nuevo, imaginaros lo del cuarte 
lillo, ya que a estas alturas no tene
mos sede propia. Pero, eso sí, todos 

los años nos las ingeniamos para te 
ner un buen cuartelillo al que acuden 
todos nuestros amigos/as y familiares 
para degustar nuestros sandwiches 
de nocilla (con chorizo), acompaña 
dos de taponazos (tradición que se 
lleva haciendo veinte años, desde 
que nuestra componente Reme nos 
advirtió, en la compra de comida de 
su primer año, que si no traímos no
cilla , no comía nada). 

En el año 1984 se habló con la di
rectiva para renovar el traje de gue
rrilla de mujeres, delegando en noso
tras la confianza de buscar el diseño 
y confeccionar el traje que, con algu
nas modificaciones, lucimos hoy en 
día todas las mujeres de la comparsa. 

A pesar de que siempre hemos si
do pocas, hemos colaborado con 
nuestra comparsa ostentando cargos 
directivos y formando parte de algu 
nas comisiones. Cabe destacar que 
nuest ra fila fue elegida, junto a la fi -

la Walíes, para representar a la com
parsa Moros Nuevos, en el desfile 
que se realizó con motivo de la cele
bración del 350 aniversario de la Vir 
gen del Remedio . 

Diversas componentes de nuestra 
fila han ostentado , en su día, el cargo 
de abande rada de nuestra comparsa, 
siendo un total de tres abanderadas 
(años 1986, 1989, 1998) y la hija de Ro
sa M .ª, abanderada durante los años 
2002-2003, así como tres de nuestras 
hijas rodelas (en 1986, 1996 y 1998), y 
este año vamos a tener el honor de 
arropar en todos los actos a la hija de 
Emi, componente actual de la fila , que 
es la rodela de nuestra comparsa. 

De las fundadoras de la fila , hoy 
en día sólo queda una, Rosa Herrero, 
que se reenganchó el año anterior, 
coincidiendo con el estreno de nues
tro sexto traje. ¡Animaros y seguid 
con el ejemplo! 

Actualmente la fila Moras Nuevas 
la formamos quince festeras de los 
pies a la cabeza: Reme Pinar Guirado, 
Isabel López Juan, M.ª Isabel Fernán
dez Vélez, Rosalía Brotons Payá, Am
paro González Sánchez, Lina Payá Ló
pez, Emi Payá Pérez, Rosa Castelló Ri
zo, Rosa Sánchez Sánchez, Cristina 
Vasalo Pla, Tina Cabedo Muñoz, Ana 
Pastor Albert, Rosa M.ª Herrero Blan
quer, Paqui Villaplana Torregrosa e 
lnma Villaplana Verdú . 

De estos veinticinco años guarda
mos muchos recuerdos y momentos 
inolvidab les. ¡Cómo olvidar esos al
muerzos del Día de las Banderas! De 
menú, desayuno en las casas de cam
po de algunas de la fila y de postre: 
juego de cartas, y quien pierde ha de 
beberse un buen lingotazo de vino, a 



palo seco. ¡ Eso sí, vino del bueno! Al
gunas de nuestras componentes, no
vatas y no tan "novatas", no llega
mos a la comida en muy buenas con
diciones; como un año, cuando dos 
de nosotras nos quedamos sin comer 
durmiendo la "siesta", donde hoy en 
día está ubicada la plaza de Hipólito 
Navarro. O como aquel sábado tarde, 
cuando nos fuimos de cuartelillos de
jándonos la llave en el nuestro (un 
tercer piso) y tuvimos que avisar a los 
bomberos para poder entrar a vestir
nos y salir pitando a la procesión . 

Un año, a una componente de la 
fila le dio por dar a luz el primer día 
de fiesta (noche de la retreta), así 
que el viernes tarde cogimos los co
ches, vestidas de fiesta, e invadimos 
el Hospital de Elda, acompañándo
nos el tiempo, ya que ese día cayó 
una tromba de agua impresionante 
acompañada de granizo . Así que ya 
os podéis imaginar el sofocón que 
pasamos en el Hospital de Elda, vesti
das de fiesta y encima lloviendo a 
cántaros. Aunque lo dar a luz en fies
tas no ha sido la primera vez que ha 
ocurrido en esta fila, ya que en el año 
1998, viendo la entrada del sábado, 
Lina (nuestra cabo actual) se emocio
nó tanto al vernos pasar que a las 24 
horas ya era una feliz mamá. 

Contaros que este año lo estamos 
viviendo con mucha ilusión, cele
brando actos de convivencia con 
nuestros maridos, hijos y familiares, 
agradeciéndoles, desde aquí, la pa
ciencia que tienen con nosotras y de
mostrando que todos ellos (moros 
nuevos, dos berberiscos y un aspiran
te a moro nuevo) comparten la mis
ma alegría que nosotras al celebrar 
este 25 aniversario. El fruto de todos 
estos encuentros ha reforzado los la
zos de amistad y buena camaradería 
que existen entre nosotras. 

Desde aquí queremos agradecer 
su apoyo a todas aquellas personas 
que han colaborado con nosotras 
desinteresadamente, prestándonos 
sus cuartelillos, locales y casas, para 
celebrar reuniones, guardar nuestras 
pertenencias y tener una casa para 
los días de fiestas. 

Queremos desearos a todos que 
paséis unas fiestas estupendas y, en es
pecial, a la rodela de este año 2005, 
Emi Molina Payá, hija de una compo
nente de esta fila, para que en compa
ñía de sus padres, capitanes y abande
radas, viva la "magia" de ser una de 
las principales protagonistas de las 
fiestas de Moros y Cristianos de este 
año 2005. ¡Felicidades y enhorabuena! 

¡Visea Sant Bonifaci! 



El cenó deis Popúes. 25 aniversario 

L
a primera referencia escrita de 
un cañón en la comparsa Berbe
riscos se localiza con antelación 

a su participación en la fiesta, en el 
acta nº 14 de fecha 23 de abril de 
1976, describiéndose de la siguiente 
manera : 

"El presidente da cuenta también 
de que para este año no tenemos ca
ñón, ya que el que se pensaba nos 
prestaría una comparsa local está en 
muy malas condiciones" . 

Sería en la junta general de fecha 
17 de mayo de 1978 cuando el secre
tario lee una carta remitida por la fi
la Negres Papúes interesándose ofi
cialmente por la posesión del cañón. 
Desde esta solicitud a su construcción 
y participación en el Día de las Ban
deras de 1980 pasaron dos años. En
tre los distintos inconvenientes que 
surgieron estaba, como es lógico el 
económico . El presupuesto que dio 
Nicolás Muñoz Tobías para su realiza
ción fue de 600 euros, cien mil de las 
antiguas pesetas, y aunque parezca 
una pequeña cantidad, por aquel en
tonces nos parecía una pequeña for 
tuna. De hecho los Papúes no esta
ban tan boyantes como algunos creí
an, ya que los primeros años se utili
zaba como traje de guerrilla unas 
descocadas chilabas de color butano, 
también lucíamos un distintivo ber 
berisco, y las botas negras de caña al
ta, ya que uno de sus componentes, 
el amigo Carlos González, era un bi
soño fabricante de calzado. 

Un segundo presupuesto de otra 
localidad, que casi doblaba el coste 
de la pieza de artiller ía, fue el deto
nante para que la fila cogiese el 
acuerdo de construirlo. Serían dos de 
sus miembros, ebanistas de profe
sión, quienes se encargarían de efec
tuar tanto la cureña como otros com
plementos de madera, Martín Rubio 
y Bias Ruiz; este último ya había teni
do experiencia en la realización de 
otro cañón, el de la fila Hititas. En la 
preparación de la caña (armazón de 
madera) se trajo de Castalia un tron
co de nogal por el precio de 500 pe
setas. En la carpintería de muebles 
Bernabé, Bias comprobó que su inte
rior se encontraba en malas condicio
nes. En un segundo viaje realizado 
por Bias y Pepe Viruta a Castalia vol
vieron a traer una nueva pieza de 

Viceme Povedo López 

madera, en esta ocasión de excelente 
calidad y sin coste alguno. En Yecla se 
torneó el nogal por 1.000 pesetas. El 
Rojo, de Caudete, construyó el áni 
ma, incluido brazaletes y montaje, 
que ascendió a 11.500 pesetas. Las 
ruedas corresponden a un carrito de 
helados del tío Chambitero, obse
quio de mi tío Luis Maestre, pero con 
una condición, que fuésemos a reco
gerlas a su campo. Octavio Rico e/ 
Manitas y quien suscribe este trabajo 
nos dirigimos a la partida de Saline
tas. El carromato se encontraba en el 
interior de un cercado con alambra
da, de donde con dificultad y con al
gún que otro enganchón pudimos 
solta rlo. En nuestras manos teníamos 
las ruedas cuando, de pronto y sin sa
ber de donde provenían, oímos los 
imponentes ladridos de un perro lo 
que nos comprometió y asustó de tal 
manera que brincamos la valla de un 
solo salto. Octavio , aterrado, me dijo: 
"iTeniem el permís de ton tío Luis pe
ro no teniem el permís del gos! " . La 
cuantía final de la artillería festera 
estuvo alrededor de 22.300 pesetas, 
exceptuando la mano de obra. 

En la celebración de la primera 
Mitja Festa de la comparsa Berberis
cos en 1980, los Papúes ya utilizaban 
en los actos de guerrilla y acompaña
mientos pantalón bombacho rojo y 
un "niqui" negro, como también una 
chilaba negra forrada de amarillo. El 
cañón participó igualmente en los ac
tos de tiro de 1980, aunque debemos 
decir que salió por los pelos, porque 
unos instantes antes de empezar, sor
prendentemente le faltaba una pie
za, pues aunque la cureña estaba su
jeta a sus ruedas, la caña (la boca de 
fuego) había desaparecido. Martín 
estuvo buscándola por todos los rin
cones del cuartelillo sin que aparecie
ra. En la plac;a del Derrocat los Berbe
riscos cogían posiciones y empezaban 
a preparar los trabucos. Martín, des
esperado y rojo como un tomate, pre
guntó con intimidación a una pareja 
de estudiantes que se encontraban 
en el cuartelillo tomándose unos cu
batas, incluso a quienes pasaban por 
la calle acaloradamente tamb ién les 
amonestaba. De pronto alguien abrió 
el portón del congelador que había 
en la cocina y allí se hallaba, humede
cida la ansiada pieza . Con rapidez fue 



colocada en la cureña y con apresura
miento se llegó a tiempo de que par
ticipase en la guerrilla. Esta peripecia 
fue contemplada por el recordado 
Orlando Verdú Ponti que, con su ca
racterística sonrisa, exclamó: "¿Qui ha 
segut el despistat que ha posat el ca
nó en el congelador pensant-se que 
era una caixa de cervesa?" . 

El cañón siempre ha estado 
laureado por las simpatías de la fila, 
siendo uno de sus más incondiciona
les entusiastas posiblemente Manolo 
Rodríguez el Breva. Él era el encarga
do de su transporte en aquellos acon
tecimientos que lo demandaba, como 
en aquellos primeros años en que la 
Festa deis Capitans requería el tiro de 
estas armas y en los que de ninguna 
manera consintió que el personal del 
Ayuntamiento lo acarrease en un fur
gón para subirlo a la explanada del 
castillo; él solo se bastaba. La mayoría 
de las veces se ocupaba de llevarlo a 
las guerrillas y, una vez finalizado el 
acto, volvía a dejarlo en un rincón del 
cuartelillo. Sin embargo, durante al
gunos años estuvo guardándose en el 
sótano de la Casa del Fester. En uno 
de aquellos años, el Breva, con un es
tupendo puro entre los labios, se diri
gió a los bajos de la Casa del Fester y, 
levantándolo, cogió carrerilla e inten
tó subirlo por la rampa del almacén, 
sin conseguirlo. Desconocemos si per
dió el equilibrio o qué fue lo que le 
pasó, pero lo cierto es que se desmo
ronó hacia atrás en el preciso instan
te en que las ruedas del artefacto pa
saron por encima de su cuerpo, aplas
tándole el enorme puro que llevaba y 
chamuscándole la cara. De ahí no pa
só el susto, no obstante no sé si fue 
Luis Escolano o José María lbernón 
quien comentó: "Quan el Breva se va 
incorporar de la rampa parexia eixe 
cómic que porta un gran bigot, unes 
grans gafes i un gran puro, un deis 
tres germans Marx". 

El cañón de los Papúes, como el 
resto de los cañones de Petrer, parti
ciparon en el año 2001 en el boato 
del Rey Moro de la compañía de Arti
lleros Islámicos de Villajoyosa. Igual
mente fue para ellos una satisfacción 
que en los premios del concurso de 
diapositivas del año 2002 que organi
za la Unión de Festejos, el galardón 
de la comparsa Berberiscos recayese 
en una fotografía de la fiesta del 
2001 cuya imagen era de Juan Anto
nio García el Chato encendiendo y a 
la vez soplando la mecha del cañón. 
Este mismo año se protagonizó una 
de esas anécdotas curiosas, improce
dente por realizarse fuera del contex-

to de la fiesta y simpática por la emo
tividad testera que emanaba . Parece 
ser que uno de los nuevos componen
tes era un entusiasta con ganas de ha
cer correr la pólvora y resulta que se 
casaba un compañero de trabajo, y 
vizcaíno por más señas, con una nieta 
de José María Bernabeu Cortés tío 
Manga, por lo que los novios se dis
ponían a salir de la iglesia y, como es 
tradicional, con antelación se coloca 
en la plaza una traca. Pues bien, este 
nuevo Papú, que es el reconocido An
tonio Pérez Peregil, tuvo la ocurren
cia durante la salida de los novios de 
la parroquia de San Bartolomé, cuan
do los amigos y familiares cumplen 
con el rito de arrojarles arroz, con 
una plac;;a de Baix abarrotada de ma
rineros, entre otros testeros, de obse
quiar a la pareja de recién casados 
con unos cuantos cañonazos. 

Por iniciativa de la fila Papúes, el 
cañón pasó la prueba correspondien
te en las cargas de pólvora negra en 
el "Banco de Pruebas de Armas de 
Fuego", de Eibar, cuyo certificado es
ta fechado el 25 de marzo de 2004. El 
reverso del documento reproduce la 
guía técnica y pertenencia de armas, 
expedida el 29 de abril por la Coman
dancia de la Guardia Civil de Alicante . 

El calendario de la Festa deis Ca
pitans del 2004 coincidía con la aper
tura de la conmemoración del cente
nario de la Unión Musical de Petrer. 
La plac;;a de Baix fue testigo el sábado 
20 de noviembre de la interpretación 
de la obra 1812 Obertura Solemne, 
de Tchaikovsky. La pieza musical fue 

admirada con entusiasmo por los 
asistentes por la sincronización exis
tente entre los instrumentos musica
les, el volteo de las campanas de la 
iglesia y en su tramo final con los 
ocho cañones que dispararon fuego 
real, utilizándose unos inflamadores 
como lo que se usan en las mase/etas. 
Ante tal espectáculo de cañonazos, 
varios Papúes lo presenciaron con 
una monumental complacencia ya 
que como podemos suponer partici
paba su portentoso cañón. 

Coincidiendo con la finalización 
de este trabajo literario, en una fría 
mañana de finales de enero de 2005, 
me dieron la triste noticia de que Oc
tavio Rico el Manitas había empren
dido su último viaje con destino a la 
eternidad, pero su particular simpa
tía y su excelente humor permanece
rá intacta en nuestra memoria. Octa
vio fue, sin apenas darnos cuenta, el 
precursor que nos embarcó en la odi 
sea de construir el cañón que amplia 
mente estamos citando. 

Este año 2005, el cañón cumple 
veinticinco años de su presencia en 
los actos de guerrilla, incluso está 
previsto su participación en el boato 
de los Berberiscos. Como hemos po
dido constatar, de alguna manera re
presenta un honor que les honra. La 
fila mantiene una larga trayectoria 
de casi treinta años en la fiesta, tiem
po suficiente para que sea reconoci
da su constancia testera y puedan 
afianzarse con compañerismo, evi
tando la trivialidad que todavía per
siste y que sólo conduce a lo imper
sonal, porque lo que realmente vale 
la pena es el respeto que comprome
te y proyecta a cada uno de ellos a 
mantener vivas las ilusiones testeras. 
Un grupo de personas que deben es
forzarse en ser amigos y que se aú
nan para hacer fiesta y hacerla cada 
vez mejor, acrecentando aún más los 
lazos de amistad, en parecida medida 
a como atienden y ennoblecen el pu
jante y distinguido aspecto de "el ca
nó deis Papúes". 



El vuelo hacia el campus de la gloria 
José Moría Amot Alcoroz Franc isco Móñe z lniesto 

Presidente de honor de la comparsa Estudiantes y socio de honor de la Unión de Festejos 

La comisión organizadora de la re
vista de fiestas me encarga la ta
rea de entrevistar a José María 

Amat Alcaraz, presidente de honor 
de la comparsa Estudiantes, comparsa 
que comparto desde la década de los 
años cincuenta. Por lo tanto, José Ma
ría Amates mi presidente de honor, y 
es un honor para mí dedicarle este es
pacio, si bien es verdad que la cate
goría del entrevistado provoca en mi 
persona un especial afecto y respeto, 
pues estaba él de presidente cuando 
me alisté al ejército estudiantil. 

Hijo de Elíseo Amat e/ coixo del 
hostal, festero de la comparsa de Ar
tilleros, José María Amat nació en el 
año 1920, y a los cuatro meses de 
edad su padre ya lo sacó desfilando 
en la fiesta delante de él, montados 
en su mula. Con dos años y pico ya 
aparece uniformado de artillero a la 
usanza del traje militar de la Argenti
na, en la que algunos llevaban boina 
roja y otros blanca, como se aprecia 
en la fotografía realizada en Sax en 
el año 1923. 

La crisis producida por la sequía 
de primeros del siglo XX provoca que 
Elíseo Amat emigre a la Argentina, 
permaneciendo allí durante ocho lar
gos años. A su regreso en 1917 refor
mó, junto a otros amigos, la compar
sa de Artilleros en la que, además de 
introducir el traje nuevo, compraría 
el cuerpo de un cañón en Caudete, 
añadiéndole las ruedas el padre de 
Gaspar el de la cristalería. Aquel nue
vo período llegó hasta el año 1929 en 
que desapareció la comparsa de Arti
lleros. Posteriormente, el tío Elíseo 
salía en el carro de la Chus
ma, junto a la Mahoma. 

La controversia nacida so
bre la propiedad del cañón 
de los Estudiantes, situándo
lo en la desaparecida com
parsa Artilleros, queda zan
jada por José María cuando 
me explica que aquel cañón 
se destrozó cuando se le in
trodujo una botella de coñac 
en el momento del disparo y 
se hizo polvo. El tío Elíseo 
conservó sus restos heroicos 
y posteriormente fue recom
puesto en la herrería del es-

tudiante Leopoldo Verdú Alcaraz 
Po/dita después de fabricar y buscar 
las piezas que faltaban. Al cabo de 
un tiempo de arduo trabajo el cañón 
apareció nuevo y vigoroso. 

Al igual que sucede en la vida, al 
mismo tiempo que se muere tam
bién se nace, y en la fiesta ocurre lo 
mismo. La vinculación estrecha con 
su tío Constantino Alcaraz, fundador 
y primer capitán de la comparsa Es
tudiantes que surgía en 1930, vincu
laría a José María desde el inicio a es
ta comparsa. 

José María Amat es, sin duda, el 
estudiante al que más veces se le ha 
entrevistado. Su memoria de estos 75 
años es prodigiosa, habiéndose con
vertido en el pilar esencial de la his
toria de la comparsa. Por ello va a ser 

muy difícil que me cuente algo que 
no haya dicho en entrevistas anterio
res, pues desde el año 1930 que nació 
la comparsa y en la que entró de la 
mano de su tío, su persona y su es
fuerzo están dedicados a ella, aun
que no recuerda exactamente si salió 
en el año de su fundación, pues su 
memoria lo sitúa en el año 1934. 

"Recuerdo que el inicio de la com
parsa fue el compromiso de un grupo 
de amigos que, ante la gravísima cri
sis que atravesaba la fiesta de Moros 
y Cristianos, incluso con peligro de 
extinción por el problema económi
co, decidieron irrumpir en la fiesta 
para darle un nuevo empuje". 

Cuentan quienes vivieron aque
llos años que el empuje de los Estu
diantes salvó la fiesta de su desapa
rición, pues la penuria de la econo
mía local hacía inviable la continui
dad de la fiesta hasta nuevos tiem
pos, como dijo Hipólito Navarro en 
su libro La fiesta de Moros y Cristia
nos de Petrer al referirse a esa épo 
ca en el apartado dedicado a la com
parsa Estudiantes. 

El segundo periodo que marcó el 
despegue de la comparsa se produjo 
en el año 1951, cuando José María 
Amat y Juan Andreu aprovecharon 
la mañana de un domingo para en
contrarse con tío Tino y Adrián Mollá 
en la plac;a de Baix, que solía llenar
se de gente para charlar con los ami
gos. Localizados , y firmes con su pro 
pósito, les comentaron que qué les 
parecía si ellos se encargaban de la 
comparsa, pues sabían que estaban 
cansados de tantos problemas. La 

respuesta fue inmediata: 
"Ya podéis hacer lo que 
queráis". 

"Durante el primer perio
do (1930-1950), la comparsa 
funcionó como una familia, 
pues sus componentes eran 
padres e hijos, aunque a par
tir del año 1940 entraron el 
resto de los amigos. Fue un 
periodo de grandes privacio
nes, siendo el problema más 
grave la falta de dinero. Esta 
comparsa tuvo la suerte de 
tener entre sus socios a per
sonas de estabilidad econó-



mica que en los momentos de crisis 
más agudas la aliviaban con el dinero 
de sus bolsillos". 

Fue tajante Ismael Poveda cuando 
dijo en el momento de organizarse: 
"José María, president y Pedro Herre
ro el secretari ! ". El resto de cargos 
fueron José Amat vicepresidente, 
Juan Andreu vicesecretario, Pepito 
Hernández, tesorero y el administra
dor, Ismael Poveda, y los vocales Lu
ciano Pérez, Adrián Mollá, Gabriel 
García y José Navarro; además de los 
colaboradores, Procopio Navarro, Ro
gelio Torciera, Conrado Poveda, Ma
nuel Villaplana, José Durá y Jaime Po
veda. Puestos en marcha adoptaron 
un programa de apertura con el fin 
de conseguir nuevos socios. 

El hecho de que fuese Ismael Po
veda quien proclamase tajantemen
te el nombre de José María para 
presidente nos pone de manifiesto 
su visión de futuro, pues este hom
bre, trabajador en la empre
sa LUVI, y posteriormente 
delegado local del sindica
to, contactaba con mucha 
gente. Su cercanía con el 
pueblo se complementaba 
cuando, después de su tra
bajo, ayudaba a su mujer en 
su carbonería y posterior 
droguería . El esfuerzo de la 
nueva directiva pronto da
ría sus frutos acercando a la 
comparsa la nueva juventud 
con ganas de integrarse en 
la fiesta del pueblo. Los re
sultados no se hicieron es
perar. Ismael dio en el clavo. 
La comparsa iniciaba su vertiginoso 
vuelo hacia el campus de la gloria: 
"Éramos un grupo de amigos y re
cuerdo que las reuniones las hacía
mos paseando por la calle. No tenía
mos sede social y nos veíamos en el 
local de Ismael. Local que acabó 
convirtiéndose en el centro de con
tactos entre todos nosotros, además 
de los fundadores que quedaban. 
Comprábamos algo de aperitivo y 
pasábamos allí la mañana comen
tando los temas de la comparsa." 

"El resultado fue satisfactorio 
pues en tan sólo diez años la com
parsa se consolidó y aumentó el nú
mero de festeros gracias al sistema 
nuevo de organización. Fue funda
mental la gestión de Pepe Hernández 
de comprar los paños y la pana a pre
cio de fábrica en Valencia, telas que 
cosían las modistas Joaquina y las 
"consolas". Cada año se hacían siete 
u ocho trajes nuevos. La cuota era de 
cincuenta duros, y quien tenía traje 

nuevo, el primer año no pagaba cuo
ta de comparsa; el importe de la cuo
ta era para pagar el traje. Los sucesi
vos años se pagaba la cuota, y lo que 
se podía para amortizar lo que que
daba de la cuenta del traje. Se paga
ba semana a semana en cómodos 
plazos que no agobiaran a nadie. En 
el tiempo que llevamos la comparsa 
no subimos la cuota ni una peseta; al 
contrario, procurábamos que bajara, 
y para conseguirlo tuvimos que tra
bajar muchísimo en loterías, rifas, 
baile de la Miss ... ". 

Recuerda que las cucharas se hi
cieron en Vil lena en el año 1960. Y 
que quizá en aquel tiempo la anéc
dota más curiosa fue la que se pro
dujo en el año 1949, cuando la situa
ción era caótica y no había posibili
dad de encontrar capitanía. Esta 
anécdota recobra significación en es
te año del centenario de la abande
rada por su actualidad y curiosidad. 

Su hijo José María Amat Tortosa, 
también estudiante, en un excelente 
artículo titulado Recuerdos y refle
xiones en negro y (blanco), publicado 
en esta revista de fiestas del año 
2002, cuenta las incidencias que 
transcribo literalmente: 

" ... y de pronto, mi padre, que de 
natural es serio y circunspecto, sor
prendió a propios y extraños, y a mi 
madre le dio el mayor disgusto de su 
joven vida de soltera. ¿Que qué hizo? 
Se gastó toda la pasta que tenía para 
casarse, bajándose la capitanía. 

Aprovechando que la frontera pi
renaica comenzaba a ser permeable, 
apareció por Petrer mademoiselle Fi
fi Verdú, con intención de visitar a la 
familia española. Leopoldo Verdú, 
Po/dita el Ferreret, condujo a su pri
ma francesa a la encerrona que mi 
padre y sus compinches le habían 
preparado. Sin hablar ni una palabra 
de castellano, no se cortó un pelo y 
salió a caballo y a pie vistiendo los 

trajes de abanderada de Carmen Mo
ya la Monira". 

Resulta significativo señalar, este 
año de historias de abanderadas, que 
nuestra fiesta también tuvo una mu
jer abanderada de nacionalidad fran
cesa, residente en la ciudad de NT
mes. Fifí Verdú Focher está en la lista 
de las abanderadas de Petrer del año 
1948. Sería verdaderamente precioso 
contar con su presencia para que, 
después de más de medio siglo, po
damos conocer sus recuerdos de 
aquel año 1949, cuando el destino le 
regaló uno de los mayores bienes 
que la mujer festera pretende alcan
zar en su vida. 

A partir de este año de 1951 se 
inició el segundo periodo que dura
ría hasta que fueron relevados por el 
nuevo equipo de Antonio Mira, que 
afortunadamente van a encontrar la 
economía más aliviada. Así se inició 
el tercer periodo de la comparsa en 

el que, coincidente con el 
desarrollo económico de los 
años 1960, se comenzará a 
pensar y actuar en mejorar 
el patrimonio de la compar
sa. Tercer periodo que con
cluirá el próximo año con la 
amortización de la deuda 
del Campus. 

Escuchar a José María es 
un verdadero placer. Se ríe 
cuando recuerda las modas 
que traía Pimiento cada año 
para realizar en la entrada. 
"Una vez ordenó: iA nadar!, 
y se tiraban al suelo a nadar 
cuando todavía no se había 

asfaltado, levantándose todos blan
cos. O bien gritaba: iª saltar a pín
dola !, y se saltaban unos a otros co
mo niños". 

Evocar el ser parte de la comparsa 
y su amplitud de referencias consigue 
que nuestra mente viaje a tiempos 
pasados que, lejos en el recuerdo, re
sucitan en nuestra memoria los años 
de nuestra dorada juventud. José 
María, al cabo de 75 años en la com
parsa, sabe de sus alegrías y luchas 
apasionadas, de risas y llantos, de 
opulencias y escaseces. También de 
aquellos tiempos de miseria de los 
que tanto se aprendió. 

La comparsa celebra su 75 aniver
sario con un amplísimo programa de 
actividades que van transcurriendo fe
lizmente al ritmo del año. Pero si al
guien quiere saber cual es el auténti
co latido del corazón de esta compar
sa, y el sabor humano de estos 75 
años, en la persona de José María 
Amat Alcaraz encontrará la respuesta. 





El rayo que no cesa 
Mariano Moltó Pérez. Presidente de honor de la comparsa Berberiscos 

Francisco Móñ ez lniesro 

uella noche del 12 al 13 de 
mayo fue sin duda una de las 

ás apacibles de su vida. Dur
mió de un tirón sobre un colchón es
curridizo, teniendo la sensación de 
que una suave brisa marina le acari
ciaba su rostro. Plácidamente sentía 
la sensación de escuchar el rugido de 
las olas del mar. Sabía que estaba su
mido en un profundo sueño maravi
lloso y no quería despertar sobre 
aquellas arenas doradas. Notó que 
los tenues rayos del sol le molesta
ban. Poco a poco, empezaba a des
pertarse. De pronto, tomó conciencia 
y sobresaltado se incorporó. No po
día creerlo, había estado durmiendo 
en una inmensa playa, junto a sus 
dos amigos vestidos de moros viejos . 
Poco a poco fueron recobrando la 
memoria. La noche anterior se 
habían pasado un poco con la bebida 
cenando con unos amigos de Sax. Re
cuerdan que después de la cena deci
dieron tomar café y unas copas en el 
único bar que había en la Frontera. 
Mariano Moltó recuerda que dijo: 
"Jo de la Frontera no vull pasar." Es
taban en la maravillosa playa de Be
nidorm, cuando lo único que había 
edificado era la gasolinera que toda
vía existe. 

Los malvados de sus amigos saje
ños les agradecieron la magnífica ce
na testera invitándoles a dormir la 
mona en uno de los complejos turís
ticos más importantes de Europa en 
el futuro. Vestidos de moros, y sin un 
duro en los bolsillos, se dirigieron a la 
gasolinera a pedir ayuda. Me cuenta 
Mariano que el encargado del servi
cio al verles se metió en su despacho, 
cerró la puerta y esperó a que llega
ran. Ante la ventanilla se identifica
ron, aclarando que eran de Petrer, 
que estaban de fiestas de Moros y 
Cristianos y que unos malvados ami
gos los habían dejaron tirados . 

El buen hombre, repuesto de su 
asombro, llamó al Ayuntamiento de 
Petrer informando de la situación. Al 
rato les llamaron comunicándoles 
que salía un taxi a recogerlos. 

"Mi estreno en la fiesta fue bas
tante comentado. Decidimos la no
che de la retreta formar fila con un 
grupo de testeros de la misma com
parsa para salir en las entradas. Habí
amos quedado en vernos la mañana 

del desfile a las nueve en el local de 
Pichona . Recibimos a unos amigos de 
Sax y ... " . 

"Como casi ninguna noche de re
treta acudía a dormir, cuando llegué 
a mi casa y le dije a Lola, mi mujer, 
que venía de Benidorm, no se lo cre
yó. Tampoco el resto de la fila en la 
cual salimos en la entrada por prime
ra vez, pues afortunadamente llega
mos a tiempo". 

"Quan aplegaba la festa me 
transformaba, no volía més que ale
gría, que tots mos ho pasarem bé. 
Volia que tot el poble disfrutara com 
disfrutaba jo, aunque sé que a voltes 
la cagaba." 

Mariano Moltó Pérez, empezó a 
salir en la fiesta en los años sesenta 
en la comparsa Moros Viejos. Su ca
rácter extrovertido y efusivo pronto 
lo distinguió en el mundillo festero 
local, pues le gustaba la chanza y el 
buen reír con sus amigos. Pronto se 
convirtió en un primer trueno maña
nero cuando existían las dianas, a 
buena hora de la mañana, aunque él 
todavía no hubiese dormido. Cuando 
llegaba la fiesta la sangre le bullía y 
se enzarzaba en cuantos proyectos 
proponía o le proponían sus acólitos. 

Fue fundador de la fila Cremats 
con el inolvidable Evaristo Pla, entre 
otros, del que guarda un gran re
cuerdo. Mariano siempre se conside
ró un festero al que le gustaba mu
cho la juerga, por lo tanto nadie se 
sorprendía de que, de vez en cuando, 
hiciese alguna de las suyas. 

Recuerda que un año, cuando se 
hacía el pregón por la mañana, en
cargó la comida para toda la fila y 
demás invitados, que recogerían des
pués del pregón para comer en el lo
cal social. Concluido el pregón, entre 
tres o cuatro fueron a recoger las 
paellas y, en vez de llevarlas al local 
social, las llevaron al campo de Ma
riano, que llamaban la "nave". Eso sí, 
dejando una nota en el local, indi
cando que quien quisiera comer ten
dría que subir a la "nave" . 

Después de comer cogieron las 
paellas con lo que había quedado y 
las bajaron al local social, ya que por 
la tarde tendrían que ir todos a la 
guerrilla . Los que fueron a comer al 
local social, comieron huevos fritos 
con patatas y poco más. En la prime
ra reunión inmediata de la fila se le 
recriminó la mayúscula gamberrada. 
Mariano pidió disculpas a todos reco
nociendo que se había pasado. 

En otra ocasión se propuso en la 
fila hacerse una capa-chilaba, a lo 
que Mariano no accedió, y aunque 
sus compañeros de fila le dijeron que 
entre todos le pagarían su parte, evi
tando así que se marchara de la fila, 
él se negó, siendo contundente al ex
plicarles que, si no podía hacerle un 
traje a su hijos, no creía sensato que 
él se hiciese una capa-chilaba . 

"El problema de la superación de 
las filas con el consiguiente gasto adi
cional, provocó en mi persona que 
tuviese que tomar una decisión im
portante cuyo resultado doloroso me 
llevó a abandonar algo que había 
creado porque no puedes seguir eco
nómicamente su ritmo" . 

A pesar de sus chirigotas y bro
mas, Mariano trabajaba por la com
parsa, llegando a ser vicepresidente 
junto a Evaristo Pla como presidente. 
"Reconozco que, cuando llegaba la 
fiesta, algo muy fuerte se apoderaba 
de mí que me trastocaba de vez en 
cuando." 

"Era costumbre en el cuartelillo 
que se hiciesen dibujos de todos los 
miembros de la fila, y siempre, en el 
dibujo correspondiente a cada año, 
uno aparecía con los bombachos de 
color blanco. Yo siempre creí que el 
festero que llevaba el bombacho 
blanco era yo. Aquellos dibujos eran 
el simil del garbanzo negro de la fila. 



En aquel t iempo los Moros Beduinos 
llevaban los bombachos blancos . Un 
año me encontré con la mujer de mi 
amigo José !bor ra (recientemente fa
llecido) que había salido de moro be
duino y le pedí los bombachos blan
cos para devolverles la pelota a los de 
mi fila. Bajo promesa de devolverlos 
en perfecto estado, aceptó". Se puso 
los pantalones blancos ayudado por 
otro de su fila y se fueron a esperar a 
que la comparsa pasara de la esquina 
de Pepe Caixa, pues a partir de allí y 
hasta el final del pasacalle se permití
an algunas lindezas. 

Una vez iniciado el tramo de re
corrido desenfadado se incorpora
ron a la comparsa y Mariano con el 
pantalón blanco destacó entre los 
Moros Viejos, tan serios, que no cre
ían lo que veían . "Entonces yo era el 
vicepresidente de la comparsa . Al 
verme el cabo de mi fila me dijo que 
saliera de la comparsa. Yo le dije que 
el hecho de que apareciera con los 
bombachos blancos era por el ca
chondeo de los dibujos que me hací
an en el cuartelillo. Aquí se acabó la 
historia . Xe, i es que el meu cap no 
paraba . Jo no sé si era la música, 
Sant Bonifaci, o que .. ?". 

En el año 1975 dejó la fila y en 48 
horas sacó otra, también de Moros 
Viejos, con t rajes que no habían sali
do en 50 o 60 años. "El chaleco que 
saqué en la fila nueva era del tío Pa
juso, y el cabo fue Vicente López . El 
último día de fiestas de este mismo 
año, satisfecho por el éxito de aque
lla fila, mi cabeza no paraba de pen
sar, y casi siempre le daba vueltas a lo 
mismo, pues era evidente que la fies
ta andaba coja, ya que a los moros les 
faltaba una comparsa para igualarse 
a los cristianos , cuando, casualmente, 
pasaba yo por la puerta de la churre
ría y me llamaron un grupo de ami
gos testeros de distintas comparsas. 
Íbamos Manolo Chico, el Alicantí y 

yo. Entramos y me preguntaron que 
qué me parecía si hacíamos una nue
va comparsa mora . "Aixó seria collo
nut, xiquets" . Aquello se me quedó 
grabado, a pesar de que iba un poco 
"caliente" y les dije a continuación: 
"Anemon a parlar al cuartelillo deis 
mesclats." Allí estaban Juanito Carri
llos, Carlos Payá y algunos más. El lo
cal era el de bolsos Máñez . Hablé con 
ellos y les dije que si me apoyaban al 
próximo año saldrían todos con un 
mismo traje" . 

"Al principio me tomaron a ca
chondeo, acabando por aceptar el 
compromiso . Entonces todos eran 
muy jóvenes y con novia . Quedamos 
en que después de la subida del san
to tendríamos que estar todos en la 
ermita de San Bonifacio, por lo que 
pudiera ocurrir". 

"Cuando subí a la ermita vi a Hi
pólito y le conté lo que pensaba ha
cer. Hipólito me dijo que a ver si iba a 
hacer como mis cuñados cuando baja-

ron con la comparsa de Faraones. Le 
dije que me hab ía tocado el amor 
propio y le exigí el libro de actas de la 
Unión de Festejos para inscribi r la 
nueva comparsa de Berberiscos". 

"Hipólito me pidió la fianza para 
formalizar el trato. Yo llevaba 300 
pesetas en el bolsillo , pero con esa 
cantidad no era suficiente. Había que 
dejar de depósito 10.000 pesetas y en 
ese momento no las tenía. Llegó Luis 
Vera y le dijo a Hipólito que él avala
ba la comparsa. Hipólito no pasaba 
por ahí. Un festero me puso en la fa
ja, sin que nadie se percatara, un fa
jo de billetes cuyo importe ascendía a 
30.000 pesetas, diciéndome que si 
necesitaba más lo comun icara, siem
pre que yo fuese el presidente. En 
ese momento todos los que estaban 
a mi lado me dieron su apoyo". 

Hipólito Navarro, en su libro La 
fiesta de Moros y Cristianos de Pe
trer, se refiere concretamente a este 
preciso instante comentando: "Des
pués de una serie de idas y ven idas y 
las anécdotas propias de estos casos, 
todo ello con la velocidad del rayo, 
así nació e irrumpió en nuestras fies
tas esta comparsa que ya empezó lla
mándose Berberiscos y dentro del 
bando moro" . 

"Yo sabía que los Moros Nuevos 
habían cambiado de bandera el año 
anterior, por ello le pedí al presiden
te Serafín Rodríguez que nos dejará 
la bandera para bajar la nueva com
parsa de Berberiscos. También le pedí 
a una comparsa que nos dejarán al
gunos músicos para bajar y me dije
ron que eso se tenía que haber pre
visto antes. Bajamos sin música" . 



Se formó la primera junta directi
va con los siguientes socios: Presiden
te de honor, Luis Vera Brotons; presi
dente, Mariano Moltó Pérez; vicepre
sidente, Silvestre Navarro García; se
cretario, Juan Carrillos Castelló; teso
rero, Alejandro Téllez Garrido y voca
les, Carlos Payá Maestre, Santiago 
Amat Sarrió, José Martínez Beneit, 
Segundo Pérez Arrendó, Juan An
dreu Esteve, Ramón Boyer Cremades 
y Francisco Brotons Castelló. 

"Desde el primer día avalé y sigo 
avalando a mi comparsa personal
mente. El primer año salieron 36 per
sonas, formando una fila de mujeres, 
una de hombres y otra de negros . 
Recaudamos 40.000 pesetas y el gas
to de la comparsa ascendió a 80.000 
pesetas. El déficit fue de 40.000 pe
setas, que cubrimos personalmente 
cada uno con lo que podía de su bol
sillo". 

"Pasó el año, y muchos festeros 
nos criticaron diciéndonos que nos 
emborracharíamos y que nos pasaría 
peor que a los Faraones. Al siguiente 
año salimos de maravilla. Solamente 
hubo un problema en la procesión al 
producirse un corte. Alguien de la 
comparsa dijo un taco fuerte a los que 
nos estaban criticando, llegando a los 
oídos del cura, el cual se lo comunicó 
a Hipólito para que reprendiera al au
tor del taco. Al día siguiente recibí un 
aviso de la Alcaldía rogándome que 
compareciera ante el alcalde". 

"Vaig cridar a Carrilos i li vaig dir 
que teniem que presentar-nos en el 

Ajuntament, i que a lo millar ens tan
caben en la pressó". 

"Cuando llegamos me presenté 
en el despacho del alcalde, que en
tonces era Enrique Navarro, y me di
jo, sonriendo, que con los problemas 
que tenía en la organización de la 
fiesta y encima nosotros no dejába
mos de fastidiarle. Me dijo que san
cionara según mi criterio al festero 
que había dicho el taco y acabó feli
citándome por la nueva comparsa. 
Le prometí que así lo haría y que tu
viese en cuenta que había tenido 
muchos inconvenientes y críticas. Só
lo fui presidente durante tres años, 
supliéndome mi sobrino Francisco 
Brotons". 

"En el año 1985 fui capitán y de 
rodela salió mi nieta. Al año siguien 
te se confeccionó el cartel de fiestas 
con un montaje de dos fotografías : 
una foto de Vicente Pina de cristiano 
y la mía de moro. Este cartel apareció 
expuesto en el aeropuerto Kennedy 
de Nueva York. Alguien quiso que 
me acordara toda la vida, y lo consi
guió. Cada vez que había cambio de 
directiva, yo me brindaba a lo que hi
ciese falta contando con mi apoyo in
condicional. Aunque no he vuelto a 
ser directivo, siempre he estado con 
todos los que han ido saliendo cada 
cuatro años. En la actualidad seremos 
unos 400 festeros berberiscos. Siem
pre quise que la nueva comparsa fue
se como la que anteriormente tuve, 
los Moros Viejos, ni mejor ni peor. En 
las dos he dejado parte de mi vida". 

•· •· .... •· ........................................... . 
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DEL 15 AL 19 DE MAYO DE 1.986 

"Tengo muy buenos recuerdos de 
la fiesta. Conozco la fiesta desde que 
nos llevábamos los músicos. El cam
bio de una época a otra, de aquella a 
la de ahora, es abismal. Cada época 
tiene su encanto. La fiesta es la fiesta 
y tiene que tener de todo, como en la 
vida misma". 

De algunas de las vivencias que 
Mariano me ha contado en esta di
vertida entrevista, personalmente soy 
testigo de lo ocurrido, sobre todo la 
referente al nacimiento de los Moros 
Berberiscos que, en mi opinión, no 
hubiese nacido como comparsa sin la 
fallida aparición de los Faraones. 

Mariano Moltó Pérez tiene en la 
actualidad 77 años y es presidente de 
honor de la comparsa Berberiscos. 











San Bonifacio y San Bartolomé 
Patronos del pueblo de Pozuelo (Albacete) 

Concepción Navarro Povedo 
Cronisro Ofic io l de lo Fiesro 

Iglesia de San Bartolomé de Pozuelo 
(Albacete). 

Es fácil comprender que cualquier 
vecino de Petrer, mínimamente 
conocedor de las tradiciones fes

tivas de la población asociadas al pa
tronazgo de un santo, sienta curiosi
dad al tener conocimiento de la exis
tencia en la provincia de Albacete de 
un pueblo cuyas fiestas patronales 
estén dedicas a sus patrones San Bar
tolomé y San Bonifacio. ¡Feliz coinci
dencia! 

Como sabemos en Petrer, San Bar
tolomé es el patrón de la iglesia pa
rroquial, siendo su festividad, anti
guamente muy celebrada, el día 24 
de agosto, como muy bien queda re
flejado en las actas municipales de 
los siglos XVII y XVIII. Santo venerado 
en muchas poblaciones de la Comu
nidad Valenciana he incluso de la Pe
nínsula Ibérica. 

Sin embargo, poblaciones que se 
· hayan declarado bajo la advocación 
patronal de San Bonifacio, que sepa
mos hay pocas. De ahí que cuando Vi
cente Pina, gran festero y amante de 
las tradiciones de la fiesta, nos dio a 
conocer este hecho relacionado con 
el pueblo de Pozuelo (Albacete), no 
dudamos en interesarnos por cono
cer las circunstancias por las que Po
zuelo celebraba sus fiestas patrona -

. les el día 14 de mayo, San Bonifacio y 
el 24 de agosto, San Bartolomé, ini
ciando un pequeño estudio para co
nocer el origen del patronazgo de 
San Bonifacio. 

Para ello contactamos con don 
Emilio Martínez, a quien agradecemos 
su atención, así como la información 
facilitada para la realización de este 
trabajo, al ser las fuentes documenta
les muy escasas en relación al origen 
del patronazgo de San Bonifacio . 

Pozuelo se localiza al suroeste de 
Albacete, en plena llanura manche
ga, antiguo lugar dependiente juris
diccionalmente de Peñas de San Pe-

. dro. En la actualidad es un pueblo 
que cuenta con una población de 
unos 700 habitantes, dedicados tradi
cionalmente a la agricultura y gana
dería, al situarse Pozuelo en la vía de 
cañada del pastoreo trashumante 
desde las tierras meseteñas hacia el 
Levante (Cartagena y Alicante). 

El pueblo de Pozuelo, como otros 
muchos pueblos de la Mancha alba
ceteña, se ha visto afectado por el 
proceso de desplazamiento de sus 

gentes hacia las ciudades urbanas, 
hecho deducido a través del siguien
te dato estadístico: En 1910 contaba 
con una población de 1.211 habitan
tes, mientras que en la actualidad 
hay censados unos 700 vecinos. 

El patrón del pueblo es San Barto
lomé, bajo cuya advocación está la 
iglesia parroquial construida a me
diados del siglo XVIII, al encontrarse 
la anterior por esas fechas en un evi
dente deterioro, celebrándose sus 
fiestas patronales entre los días 20 al 
24 de agosto. 

En cuanto a San Bonifacio Mártir, 
el segundo de sus patronos, que era 
la advocación que motivaba nuestro 
interés, la documentación escrita era 
inexistente. Todo lo que se conoce 
del patronazgo de San Bonifacio se 
ha ido transmitiendo de generación 
en generación, de padres a hijos, por 
transmisión oral. 

Imagen de San Bonifacio saliendo del templo parroquial para iniciar la romería 
el día 14 de mayo. Pozuelo (Albacete). 



Cruz de San Bonifacio. Hasta este lugar llega la romería el día de la fiesta patronal 
rememorando la intercesión del santo en el siglo XIX ante una plaga de langosta. 

Pozuelo (Albacete). 

Así se cuenta que en el siglo XIX el 
pueblo se vio afectado por una terri
ble plaga de langosta, por lo que los 
campesinos, atemorizados ante la 
pérdida de sus cosechas, base econó
mica de su sustento, se dirigieron en 
masa a combatirla, terminando con 
ella el día 14 de mayo. De ahí que los 
habitantes del pueblo, creyendo que 
San Bonifacio había intercedido por 
ellos salvando parte de sus cosechas y 
campos, solicitasen a las autoridades 
eclesiásticas el reconocimiento del 
patronazgo del santo. 

Otros, en cambio, cuentan que la 
intersección de San Bonifacio fue de
bida a que ese día 14 de mayo, exis
tiendo una imagen del santo, fue sa
cada del templo, posiblemente en ro
gativa, colocándola en el lugar en 
donde hoy se levanta una cruz. Dicen 
que ante la mirada profunda de la fi
gura del santo las langostas huyeron 
despavoridas. 

Se nos quedan ciertos interrogan
tes de momento sin respuesta. ¿ Có
mo llegó la imagen de San Bonifacio 
a Pozuelo en el siglo XIX? ¿Conocía 
algún lugareño la devoción que la 
población de Petrer profesaba al san
to, teniendo en cuenta que por el 

Vista interior de la parroquia de San Barto
lomé, con las imágenes de los patronos, San 
Bonifacio en el lado derecho y San Bartolo
mé en el lado izquierdo. Pozuelo (Albacete). 

término de nuestra villa transcurría 
una vía pecuaria? Todo puede ser po
sible. Nosotros nos congratulamos de 
conocer que un pueblo cercano a Pe
trer tenga como patrón a San Bonifa
cio Mártir y celebre su fiesta cada 
año el día 14 de mayo. 

En fin, hechos, tradiciones o le
yendas, lo cierto es que la población 
de Pozuelo desde entonces, hace ya 
más de un siglo, ha sabido conser
var y transmitir el patronazgo de 
San Bonifacio el día 14 de mayo con 
la celebración de una romería, lle
vando en andas la imagen de santo 
mártir desde la parroquia de San 
Bartolomé hasta el lugar donde se 
encuentra situada la cruz de San Bo
nifacio. Cruz cubierta por un tem
plete sostenido por cuatro colum
nas y cubierta a cuatro vertientes, 
lugar donde según la tradición fue 
colocada la imagen de San Bonifa
cio que propició la huida de las ma
lignas langostas de los campos man
chegos. Imagen de San Bartolomé en la que no se puede ver la figura del demonio al quedar cubierta 

por el ramo de flores. Pozuelo (Albacete). 
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MOROS DEDUINOS 

Juan Conejero Sánchez 

MOROS VIEJOS 

Reme Amat Candela 

ESTUDIANTES 

José Ángel González López 

LADRADORES 

José Luis Beltrán Asensio 

VIZCAÍNOS 

Francisco J. Navarro Amorós 

MARINOS 

José Sánchez Riquelme 

TERCIO DE FLANDES 

Antonio José Gadea Valdés 

SOCIOS DE HONOR 

José Pina Castelló 
José María Amat Alcaraz 
José María Navarro Maestre 
Carlos Cortés Navarro 

EMDAJADORES 

Andrés Díaz Gil 
Francisco Cabrera Rodríguez 

CRONISTA DE FIESTAS 

Concepción Navarro Poveda 

ARCHIVERA 

M .ª Carmen Rico Navarro 

AYUDANTE DE ASUNTOS LITÚRGICOS 

Antonia Payá Maestre 



DERDERISCOS 

MOROS FRONTERIZOS 

MOROS NUEVOS 

MOROS BEDUINOS 
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MOROS VIEJOS 

Compromisarios 

Martín Rubio Azorín 
Antonio Morant Payá 

Cristóbal Martínez Caparrós 
Vicente Navarro Belda 

Diego Egea Martí 
Lucía Ortiz Company 

Francisco Morant Fernández 
Juan Antonio García Romero 

Juan Vicedo Bernabeu 
Enrique Maestre Flor 

Joaquín Reig Bernabeu 
José J. Reig Torregrosa 

M.ª Carmen Gómez Montesinos 
Mercedes García Amat 
Octavio García Brotons 

Matilde Fernández Cuenca 
Mariló Payá Poveda 

Antonio Lorenzo García 
M.ª Carmen Martínez Martí 

Adela Peñalver Rico 

Jesús Céspedes Sanjuán 
Manuel Sanjuán Maestre 

Leopoldo Navarro Pardines 
José Ricote Redondo 

M.ª Carmen Aliaga Valdés 
José Pla Maestre 

Josefina Ortuño Yago 
Alfredo Beltrá Torregrosa 

Juan Fernández Antón 
María Maestre Villaplana 

Francisco Pérez Martínez 
Francisco Freire Montesinos 

Francisco Manuel González Rico 
M.ª Primitiva Brotons Sabuco 

Justo Verdú Marhuenda 
Virginia Payá Payá 

Joaquín Santos Rubio 
José Antonio Auñón López 

José Antonio Guerra Martínez 
Juan Millá Montesinos 

Francisco Amorós Francés 
Fini Navarro Martínez 

Isabel Navarro González 
Juan Gabriel Sánchiz Maestre 

Juan Antonio García Soria 
Manuel Miralles Romero 

Juan Serrano Planelles 
Vanesa Escribano Guill 

José Francisco Bernabeu Poveda 
Jesús Bonnín Otal 

ESTUDIANTES 

LADRADORES 

VIZCAÍNOS 

MARINOS 

TERCIO DE FLANDES 

Francisco León Pla 
José Miguel Verdú Aracil 

Montserrat Rico Pellín 
Pascual Navarro Pérez 

Gabriel García Brotons 
Eladio Andreu Díaz 

Begoña Vera Martínez 
Leopoldo Verdú Verdú 

Santiago Rodríguez Hernández 
Andrés Corcino Sanbartolomé 

Francisco !borra Verdú 
Vicente Maestre Montesinos 

José Lencina Cano 
Laura Poveda Payá 
José Martínez Díaz 

Francisco Martínez López 
José Martínez López 

Vicente Guerra Martínez 
Vicente Maestre Juan 

María Pilar Román Ferrer 

Julio L. Tortosa Díaz 
Gabriel Tortosa González 

Beatriz Tortosa Navarro 
Francisco Martínez Pérez 

José Pina Maestre 
Carlos Cortés Navarro 

María Remedios Navarro Verdú 
Vicent Olmos i Navarro 

Israel Juan Amat 
Antonio Navarro Bernabeu 

Javier Vera Poveda 
Alejandro Bernabeu Malina 
Tomás de la Coba Mendiola 

Carmina Bernabeu Payá 
Pilar Pérez Requena 

José Luis Torres Gonzálvez 
José Galera Batía 

José María Bernabeu Romero 
Elena Sánchez Riquelme 

Juan Bernabeu Vicedo 

Pedro Cuadrado Moll 
Manuel Amat Maestre 

Pablo Villaplana Brotons 
Juan Carrillos Huertas 

Santiago Amat Martínez 
Juan Salvador Amat Rico 

Francisco José Amat Martínez 
Nieves Millá Fajardo 

Antonio Torres Perseguer 
Juan Carlos Beneit Payá 



AMDAIXADA EN VALENCIA 

PONENTE 
Francisco José Navarro Amorós 

Vicent Brotons i Rico 
Ignacio Villaplana Brotons 

Antonio Díaz Camarasa 
Manuel Amat Maestre 
Francisco José León Pla 

José María Navarro Maestre 
Felix Juan Brotons 

Miguel Ángel Campello Sánchiz 

SILLAS 

PONENTE 
Antonio José Gadea Valdés 

Julio Payá Vera 
Alejandro Perseguer Navarro 

Dalmacio Cambronero Murcia 
Manuel Chamón García 
Francisco Gadea Valdés 
Francisco Morant López 

Rodrigo Millá Fajardo 
Diego Micó Reig 

Antonio Paterna Peña 
Vicente Villaplana Brotons 

ECONÓMICA 

PONENTE 
Juan Pablo Cuadrado Cintero 

José Andrés Verdú Navarro 

MÚSICAS 

PONENTE 
Reme Millá Poveda 

Vicente Escolano Mateo 
Juan Millá Montesinos 

Mayte Lluch Fito 

PROGRAMA DE FIESTAS 

PONENTE 
Vicente Pina Maestre 

Francisco P. Maestre Martínez 
Juan Pablo Cuadrado Cintero 

Gabriel Tortosa González 
Beatriz Tortosa Navarro 

Teresa Villaplana Colomer 
César Garijo Escribano 

José Andrés Verdú Navarro 

MAYORDOMÍA 
DE SAN DONIFACIO 

PONENTE 
Juan Pablo Cuadrado Cintero 

MAYORDOMO 
Francisco lborra Verdú 

Gabriel Tortosa González 
Matilde Navarro Cortés 
Juan Carlos Beneit Payá 

Juan Poveda Maciá 
Juan Salvador Amat Rico 
José Luis Beltrán Asensio 
José Antonio Millá López 

José Luis Toribio Lancis 
Francisco Guillén Brotons 
Ricardo Villaplana Laliga 

Remedios Pla García 
Leopoldo Verdú Verdú 

Pedro Brotons Payá 
Luis Gonzálvez Pomares 

Julia Díaz Piqueres 
Andrés Payá Navarro 

Comisiones 

PREGÓN DE FIESTAS 

PONENTE 
José Luis Beltrán Asensio 

Dori Andreu Beltrán 
Javier Navarro Martínez 

Pilar Brotons Megías 
Antonio Navarro Bernabé 

Sebastián Tenés Cantos 
Francisco lborra Verdú 

Reme Payá Poveda 
Luis Gonzálvez Navarro 

Magdi lborra Carrillo 
Eva Gómez Corraliza 
lnma Vicedo Román 

Vicente Guerra Martínez 
Luis Miguel López Dols 

José Millá Herrero 
José Lencina Cano 

Luis Gonzálvez Pomares 
Martín Rubio Azorín 

ESTUDIO DE ACTOS DE FIESTA, 
HORARIOS Y ORGANIZACIÓN 

PONENTE 
José Andrés Verdú Navarro 

Junta Central Directiva 

ARCHIVO Y CASA DEL FESTER 

PONENTE 
José Andrés Verdú Navarro 

ARTÍSTICA 

PONENTE 
Juan Conejero Sánchez 

Fernando Moltó Calatayud 
Beatriz Tortosa Navarro 

Joaqu ín Domínguez Sánchez 
Antonio Navarro Candela 

María del Pilar Román Ferrer 
Angelita García López 

María Luisa Millá Herrero 
Pedro Gutiérrez Ribera 

Pilar Marco Herrero 
Remedios lborra Mira 

DESFILE INFANTIL Y HOMENAJE A 
LAS RODELAS 

PONENTE 
Juan José Marco Martí 

Vicente Villaplana Torregrosa 
Rosi Castelló Rizo 

M.ª del Mar Brotons Martínez 
Pilar Marco Herrero 

Lorena Juan Martínez 
M.ª Carmen Torregrosa Silvestre 

Conchi López López 
Pepi Bernabeu Soriano 

Vanesa Ortuño Yago 
Dori Beltrán Navarro 
Sara Sánchez Lajara 

Ángel Carbonell Rico 
Luis Sempere Guillén 

EMDAJADAS 

PONENTE 
José Pérez Picó 

José Poveda Carbonell 
Israel Juan Amat 

Andrés Díaz Camarasa 
Andrés Díaz Gil 

Francisco Serrano Conca 

Julio Luis Tortosa Díaz 
Joaquín Pascual Reig Bernabeu 

Javier Ramón Vera Poveda 
Amador Poveda Poveda 

Manuel Amat Maestre 
Fini Navarro Martínez 

Juan Antonio García Soria 

PROTOCOLO 

PONENTE 
Reme Amat Candela 

Nieves Millá Fajardo 

FESTA DELS CAPITANS 

PONENTE 
Julio Payá Vera 

José Andrés Verdú Navarro 
Antonio Gadea Valdés 

Francisco Morant Fernández 
Juan Viñedo Azorín 

Martín Rubio Azorín 
Fermín Guardiola Jiménez 
Manuel (arnacho Moreno 

José Manuel Cuenca Hernández 
José Luis Molina Molina 

Cecilio Catalán Egido 
Antonio Espinosa Cascales 

José Martínez Martínez 
Ginés Zárate Poveda 
Juan Brotons Santos 

Amadeo Pérez Carrión 
José Manuel Noya Hernández 

David Reig Beneyto 
M.ª Paz Navarro Jarque 

Fini Navarro Martínez 
Fernando Almendros Medina 

áscar Poveda Fajardo 
Miguel Brotons Aranda 

EXPOSICIÓN PERMANENTE 

PONENTE 
José Ángel González López 

Manuela Tortosa Tortosa 
Pascual Navarro Pérez 

Maruja lborra García 
Encarni Teclés Orgilés 

Carmen Rodríguez Poveda 
Mercedes lborra García 

Pilar Perseguer de Castro 
Carmen Payá Amat 

M.ª Elia Mart ínez lborra 
Alberto Montesinos Villaplana 

Javier Navarro Martínez 
José lborra García 

Andrés Corcino Sanbartolomé 
Eladio Andreu Díaz 

María Isabel Pujol Planelles 
José Manuel Rubio Medina 

Merche Muñoz Sánchiz 
Pilar Sanchís Muñoz 

Rogelio Tordera Payá 

GUERRILLAS Y PÓLVORA 

PONENTE 
José Sánchez Riquelme 

Pedro Carmelo García Máñez 
Miriam Ferriz Rico 
José Galera Botía 

David Reig Beneyto 
Pedro Cuadrado Moll 

Gabriel García Payá 

Francisco Javier Falcó Martí 
Andrés Mira Mollá 

Marcial Payá Maestre 
José Domínguez Miñana 
Armando Tortosa Cerdá 

Juan Serrano Planelles 

CENTENARIO DE LA 
PRIMERA ADANDERADA 

COORDINADOR 
José Andrés Verdú Navarro 

SIMPOSIUM 

PONENTE 
Antonio Navarro Bernabé 

José María Navarro Maestre 
M.ª Carmen Rico Navarro 

Pablo Carrillos Huertas 

DESFILE 

PONENTE 
Vicente Poveda Poveda 

áscar Poveda Fajardo 
Javier Rico Cerdá 

Juan José Máñez Ripoll 
J. Antonio García Soria 

José María Navarro Maestre 
Antonio Navarro Bernabé 

Rosa Montes Fernández 
Fini Navarro Martínez 

Paco Morant Fernández 
Cristina Vasalo Pla 

Cristina Silvestre Riquelme 
Verónica lborra González 

Aída Tortosa Medina 
lnma Gonzálvez Navarro 

Magdi lborra Carrillos 
José Ángel Sánchez 

M.ª Nieves Candela Sánchez 
Manoli Tortosa Tortosa 
Begoña Vera Martínez 
Conchi Redondo Arcos 

Josefa Requena Giménez 
José Antonio Auñón López 

Armando Tortosa Cerdá 
Reme Abad Tortosa 

María Teresa Juan Bernabeu 
Matilde Fernández Cuenca 

Davinia lborra Telles 

HOMENAJE 

PONENTE 
Carmela Maestre Tortosa 

Francisco Máñez lniesta 
Manolo Maestre Sánchiz 

Manolo Moll Maestre 
Vicente Navarro Belda 
Andrés Lorenzo Soler 

Juan Castelló Rizo 
Rosi Castelló Rizo 

María Jesús García Gil 
Dori Andreu Beltrán 

Mensi Romero Poveda 
José Enrique Rico Rico 

Vicente Villaplana Torregrosa 
Antonio Ríos Amat 

LIDRO CONMEMORATIVO 

PONENTE 
Vicent Olmos i Navarro 







Junta Directiva 
PRESIDENTE DE HONOR 
José María Amat Alcaraz 

PRESIDENTE 
José Ángel González López 

VICEPRESIDENTE ASUNTOS FESTEROS 
José Manuel Rubio Medina 

VICEPRESIDENTE ASUNTOS ECONÓMICOS 
Antonio Corpus Moll 

SECRETARIO 
Juan Francisco lbarra Martínez 

SUBSECRETARIA 
Mayte Lluch Fito 

TESORERO 
Vicente Rico Navarro 

VOCAL MATERIAL 
Ventura Payá Pérez 

VOCAL LOCAL SOCIAL 
Rogelio Tordera Payá 

VOCAL MATERIAL, CARROZA Y FAROLA 
Ginés Poveda Zárate 

VOCAL PÓLVORA Y PERSONAL FIESTAS 
Gabriel García Payá 

VOCAL LOTERÍAS 
Sant iago Rodríguez Hernández 

VOCALES DE FILA 

Apr ovades.com 
Alicia Tordera Vera 

Atascats 
Javier Aliaga Montesinos 

Becarias 
María Isabel Pujol Planelles 

Bibliote caries 
Sara Aguirrebengoa Poveda 

Estudiantes 

Boiners 
Antonio José Esteve Beneit 

Borts 
Rogelio Tordera Payá 

Calvots 
Carlos Vidal Poveda 

Castigats 
Rubén Simón Sánchez 

Catej ats 
José Luis Rico Pellín 

Carabaseros 
Jaime Villaplana Sanjuán 

Catedráticos 
José María Amat Alcaraz 

Cervantinas 
Manoli Tortosa Tortosa 

Copions 
Luis Amat Reig 

Delegadas 
Lorena Beltrán Torregrosa 

Despitats 
Juan Carlos Esteve Castillo 

Destaca des 
Rosa María Milán Díaz 

Diplomatics 
José Ángel Fernández Pastor 

Distraguts 
Rubén Gadea Ballester 

E.G.B. 
Montserrat Guardiola Flor 

Empollons 
José María Amat Tortosa 

Enxufats 
Pedro Montesinos Román 

Espavilats 
Vicente García !borra 

Ganduls 
Vicente Payá Maestre 

Gansos 
Francisco León Pla 

Góngora y Argote 
Antonio Cantó Ganga 

Graduad es 
Montserrat Rico Pellín 

Honoris Causa 
Vicente Flor Garrigós 

lnformatiq ues 
Paula Poveda Beltrán 

Les lntel ectuals 
Eva Brotons Jiménez 

La Munt ona 
Antonio Navarro Gonzálvez 

La Tuna 
Rafael Navarro Torregrosa 

La Vaga 
Vicente Rico Navarro 

Licenciadas 
M.ª Elena Reig Pla 

Pilotes 
Leopoldo Verdú Verdú 

Rebotats 
Gabriel García Payá 

Retrasats 
José Navarro Navarro 

Revol to ses 
María José Tortosa Medina 

Saca puntes 
Carlos Payá Pinar 

Superdotats 
Marco García lborra 

Trovad ores 
Alfredo González Llorca 

Universit arias 
Reme lborra Mira 

Xusma 
Juan Andreu Esteve 

COMISIÓN 75 ANIVERSARIO 

Andrés Corcino Sanbartolomé 
Eladio Andreu Díaz 
Pascual Navarro Pérez 
María Isabel Pujol Planelles 
Merxe Muñoz Sánchiz 
Carlos Miguel Rubio Expósito 
Pilar Sanchis Muñoz 
Manuela Tortosa Tortosa 
José Manuel Rubio Medina 
Víctor Manuel Antón Poveda 
Rogelio Tordera Payá 



Junta Directiva 

PRESIDENTE DE HONOR 

Mariano Moltó Pérez 

PRESIDENTE 

José Vicente Escuín Bono 

VICEPRESIDENTE ASUNTOS ECONÓMICOS 

TESORERO 

Manuel (arnacho Moreno 

SECRETARIO 

José Manuel Cuenca Hernández 

JEFE DE ALMACÉN 

Martín Rubio Azorín 

JEFES DE COMPARSA 

Manuel Rodríguez Verdú 
Pedro Luis Rico Cerdá 
Concepción Redondo Arcos 
Jacinto Sánchez 

AYUDANTES 

Josefa Requena Jiménez 
Pepi Labrador 

VOCALES DE FILA 

Alawis 
Diego Egea Martí 

Ya izas 
Lucía Ortiz Company 

Berberiscos 

Abasíes 
Francisco Morant Martínez 

Papúes 
Antonio Pérez Gil 

Zafiras 
Carmen Gálvez 

Tuareg 
Enrique Maestre Flor 

Negros Rebeldes 
Enrique Rubio Hernández 

Agadíes 
M.ª Luisa Villora Martínez 

Mojakas 
Juan Vicedo Bernabeu 

Gadafis 
José Durá Tornero 

Zambras 
Aurora Crespo Gómez 

Huríes 
Gloria López Antillaque 

Bravos 
Juan Bautista Planelles Ripoll 

Berberechos 
Alfonso Cuenca Cano 

Jaifas 

Conrado Carrillos Tolsada 

Alfanjes 

Julio Martínez Martínez 

Ahísas 

Noemí Deltell 

COMISIONES 

ARTÍSTICA 

Pedro Gutiérrez Rivera 

INTERNET 

Pedro Luis Rico Cerdá 

DIA DELS CAPITANS 

Javier Rico Cerdá 

Francisco Morant Fernández 

ESTATUTOS 

Cristóbal Martínez Caparrós 

PÓLVORA Y GUERRILLAS 

Marcial Payá Maestre 

MÚSICA 

Diego Egea Martí 



Junta Directiva 
PRESIDENTE 
José Luis Beltrán Asensio 

VICEPRESIDENTA 
Reme Payá Poveda 

SECRETARIA 
lnma Vicedo Román 

TESORERÍA 
Magdi lborra Carrillos 
Eva Gómez Corraliza 

VOCALES 
José Antonio Millá López 
José Lencina Cano 
Luis Gonzálvez Navarro 
Vicente Guerra Martínez 
Luis Miguel López Dais 

JEFES DE COMPARSA 
Juan Brotons Santos 
Elvira Martí González 
Inmaculada Guerra Martínez 
Manoli Moltó Aracil 

VOCALES DE CUADRELLA 

Antius 
Higinio Máñez Ripoll 

Pastors 
Francisco J. Martínez López 

Majarais 
Celso Martínez Jiménez 

Colliters 
Francisco Serrano Canea 

Labradores 

Llenyaters 
José Navarro García 

Espigolaores 
Isabel M.ª Felipe López 

Hortelans 
Vicente Bernabeu Ripoll 

Sembraores 
Inmaculada Gonzálvez Navarro 

Bandoleros de Puc;a 
Joaquín Montoya Navarro 

Molineres 
Elena lborra Carrillos 

Jovens de l'Horteta 
Francisco Puche Francés 

Rastri l lers 
Francisco Cerdá Brotons 

Esparters 
Pedro José Valera Martínez 

Palmerers 
Pedro J. Puche Francés 

Vermaores 
Reme García Máñez 

Sarmenters 
Rafael Mascuñán Pérez 

Masseres 
Reme Maestre Díaz 

Colliores 
Lorena López Moltó 

Randeres 
Remei lborra Maestre 

Podaors 
Erik Juan Nieto 

Avantaors 
Joan Guerra Albujer 

Segaores 
Rocío López Moltó 

COMISIONES 

ECONÓMICA 
Magdi lborra Carrillos 
Eva Gómez Corraliza 
José Lencina Cano 
Reme Payá Poveda 

LOCAL SOCIAL Y VESTUARIO 
José A. Millá López 
Juan Brotons Santos 

LOTERÍA Y VIAJES 
Juan Brotons Santos 
Vicente Guerra Martínez 

INFANTILES 
Luis M. López Dais 
lnma Vicedo Román 

CENAS Y HOMENAJES 
Luis M. López Dais 
Reme Payá Poveda 
José Lencina Cano 
José A. Millá López 

CARROZAS 
Luis Miguel López Dais 

PÓLVORA 
Miriam Férriz Rico 
Pedro Carmelo García Máñez 

MÚSICAS 
Luis Gonzálvez Navarro 

CABALLERÍAS 
Reme Payá Poveda 

NUEVO LOCAL 
José Luis Beltrán Asensio 
Reme Payá Poveda 
José Milán Amat 
Vicente Maestre Montesinos 

INTERNET 
José Luis Beltrán Asensio 

HERMANDAD Y TORNEOS SOCIALES 
Luis Gonzálvez Navarro 
Vicente Guerra Martínez 
lnma Vicedo Román 

FESTA DELS CAPITANS 
Juan Brotons Santos 

ARTÍSTICA 
M.ª Pilar Román Ferrer 

CENTENARIO ABANDERADAS 
lnma Vicedo Román 
lnma Gonzálvez Navarro 
Magdi lborra Carrillos 



Junto Directivo 
PRESIDENTE DE HONOR 

Santiago Payá Villaplana 

PRESIDENTA 

Teresa Villaplana Colomer 

VICEPRESIDENTE ASUNTOS ECONÓMICOS 

Octavio García Brotons 

VICEPRESIDENTE ASUNTOS FESTEROS 

Joaquín Pascual Reig Bernabeu 

SECRETARIA 

María Máñez Chico de Guzmán 

TESORERO 

José Joaquín Reig Torregrosa 

LOTERÍAS 

Mariló Payá Poveda 

PROTOCOLO 
M .ª Carmen Gómez Montesinos 

JEFES DE COMPARSA 
Antonio Lorenzo García 
Estela López Amorós 
José Lorenzo García 

VOCALES 

Joaquín Domínguez Sánchez 
áscar Poveda Fajardo 

VOCALES DE FILA 

Alizares 
Carmen Martínez Martí 

Almanzores 
Ángel Torregrosa Giménez 

Ara bisas 
M.ª Sol Berenguer López 

Asirias 
Ana Belén Caballero Martínez 

Bitrir-Sal'iyem 
Emilio Falcó Medina 

Caníbales 
Joaquín Pascual Reig Bernabeu 

Hammadíes 
Mercedes Castillo Mendiola 

Hititas 
Octavio García Brotons 

Mahdíes 
Francisco Javier Falcó Martí 

Musas 
Geno Navarro Valera 

Negros Batutsi 
Roberto Candela Albert 

Niñas sueltas 
Davinia lborra Tecles 

Quraysh 
áscar Poveda Fajardo 

Tayfas 
Francisco Pla Hurtado 

Moros Fronterizos 

Walkirias 
Conchi Jiménez Bernabeu 

Zegríes 
Joaquín Domínguez Sánchez 

COMISIONES 

ARTÍSTICA 

Joaquín Domínguez Sánchez 

MÚSICA 

Octavio García Brotons 

CENAS Y HOMENAJES 

Joaquín Pascual Reig Bernabeu 
José Joaquín Reig Torregrosa 

FESTA DELS CAPITANS 

áscar Poveda Fajardo 
Antonio Espinosa Cascales 

CENTENARIO ADANDERADAS 

Matilde Fernández Cuenca 
Davinia lborra Tecles 

REFORMA ESTATUTOS 

M.ª Carmen Gómez Montesinos 
Octavio García Brotons 
María Máñez Chico de Guzmán 

GUARDARROPÍA Y ALMACÉN 

Antonio Lorenzo García 

CONCURSO FOTOGRAFÍA 

Mariló Payá Poveda 

PÓLVORA 

Francisco Javier Falcó Martí 
Andrés Mira Mollá 

EMDAJADAS 

Joaquín Pascual Reig Bernabeu 



Junta Directiva 
PRESIDENTE DE HONOR 
José Pina Castelló 

PRESIDENTE 
Francisco José Navarro Navarro 

VICEPRESIDENTE ASUNTOS FESTEROS 
Luis Montesinos Santos 

VICEPRESIDENTA ASUNTOS ECONÓMICOS 
M .ª Ángeles Bernabeu Gómez 

SECRETARIA 
Mari Nieves Candela Sánchez 

TESORERA 
Verónica Leal Candela 

VICESECRETARIO 
José Martínez Martínez 

PROTOCOLO 
José Ángel Sánchez 

JEFE DE ALMACÉN 
Amadeo Pérez Carrión 

JEFA DE COMPARSA 
Lola Bernabeu Ripio 

MÚSICAS 
Francisco José Navarro Amorós 
Vicente Olmos Navarro 

VOCALES DE FILA 

Artillers 
José Reig García 
Joaquín Baides Sánchez 

Astures 
lsarel Amat Juan 
Julio Tortosa Díaz 

Blanca de Castil la 
Mari Reme Navarro Verdú 
Montse Navarro Martínez 

Vizcaínos 

Doncel las del Cid 
Luisi Payá López 
Consue García Navarro 

Escuderos de l Cid 
Juan Antonio Brotons Sabuco 
Tomás Ortega Maestre 

Escuderos de Jaime 1 
José María Tortosa Díaz 
Raúl García Poveda 

Infantas de Lara 
Trini López Marhuenda 
Mar ía Amparo Bernabeu Gómez 

Jaume 1 

Gabriel Tortosa González 
José Antonio Gironés Poveda 

Monta lbán 
Valentín Abad Palazón 
Rafael Reig Collado 

Montepío 
José Pina Maestre 
José Ángel Sánchez 

Templaris 
Mario Román Mollá 
José Forriols Francés 

Viscains 
Antonio Navarro Bernabeu 
Luis Poveda Juan 

COMISIONES 

CONVIVENCIA, NIT DELS DISCAINS Y JUEGOS 
Francisco José Navarro Amorós 
Luis Montesinos Santos 
María Ángeles Bernabeu Gómez 
Verónica Leal Candela 

Mari Nieves Candela Sánchez 
José Martínez Martínez 
José Ángel Sánchez 
Amadeo Pérez Carrión 

ALARDOS Y GUERRILLAS 
José Martínez Martínez 
Amadeo Pérez Carrión 
Vicente Olmos Navarro 
Francisco Mart ínez Pérez 
José María Bernabeu Gómez 
Israel Amat Juan 

ARTÍSTICA 
Beatriz Tortosa Navarro 
Vicente Olmos Navarro 

50 ANIVERSARIO 
Gabriel Tortosa González 
Israel Amat Juan 
Mari Nieves Candela Sánchez 
Julio Tortosa Díaz 
Vicente Olmos Navarro 
María Remedios Navarro Verdú 
Verónica Leal Candela 
José Antonio Navarro Sabuco 
José Pina Maestre 
Beatriz Tortosa Navarro 
Luis Poveda Juan 
Antonio Serrano López 
Raúl López Pérez 
María José López García 
Luis Montesinos Santos 
José Manuel Pina Torregrosa 
Fernando Rueda Sánchez 
Javier Tenza Gómez 
Mario Román Mollá 
Juan Jiménez Muñoz 



Junto Directivo 

PRESIDENTE 

Juan José Marco Martí 

VICEPRESIDENTE ASUNTOS FESTEROS 
Vicente Villaplana Torregrosa 

VICEPRESIDENTA ASUNTOS ECONÓMICOS 
Mari Carmen Aliaga Valdés 

TESORERA 
Lorena Brotons Giménez 

SECRETARIOS 
Anton io Maestre García 
Lorena Juan Martínez 

ALMACÉN E INVENTARIO 
Juan Fernández Antón 

MÚSICA 
José Andrés Romero Fernández 

ORGANIZACIÓN 
Pilar Marco Herrero 

JEFA DE COMPARSA 
Josefina Ortuño Yago 

SOCIO DE HONOR 
José Castillo Martínez 

Moros Nuevos 

VOCALES DE FILA 

Negros Veteranos 
Manuel Amat Viedo 

Negros Jóvenes 
Paco Guillén Brotons 

Negras 
M.ª Carmen García Mora 

Zoraidas 
Laura Rodríguez Guillén 

Moras Nuevas 
Rosa Castelló Rizo 

Samadhis 
Pilar Beltrán Rico 

Sufís 
M.ª del Mar Brotons Martínez 

Azaharas 
M .ª Teresa Bernabeu Soriano 

Sherezades 
Carmen Ochoa Cano 

Aladinos 
Pedro Brotons Payá 

Alikates 
Antonio Díaz Fernández 

Al-morssar 
Alfredo Beltrá Torregrosa 

Alkalinos 
José Antonio Beneit Cerdán 

AI-Garit 
Luis Sempere Guillén 

Abderramans 
José A. Requena Delgado 

Dromedaris 
Manuel Sanjuán Maestre 

Vaga Mora 
José Romero Becerra 

Rifeños 
Juan Navarro Andreu 

Walíes 
Jesús Céspedes Sanjuán 

Zahedis 
María Maestre Villaplana 

Saraínas 
Cristina Vicedo Ballester 

Azahídas 
Josefina Ricote Redondo 



Junta Directiva 
PRESIDENTE 
José Sánchez Riquelme 

VICEPRESIDENTE 
Jorge Vera Rizo 

SECRETARIA 
Elena Sánchez Riquelme 

TESORERO 
Miguel Ramón Navarro Martínez 

VOCALES 
María José Sánchez Rico 
Miriam López lborra 
David Reig Beneyto 

JEFES DE COMPARSA 
Antonio Riquelme Vicente 
Puri Morote Martínez 
Julia Brotons Santos 
Dolores Brotons Santos 

VOCALES DE FILA 

Altamar 
Nerea Ferris Brotons 

Arponeros 
Juan Antonio Bernabeu Payá 

Marinos 

Bergantins 
Raúl Durá García 

Bucaneros 
Javier Ruiz Gonz ález 

Caracolas 
Celia Fernández Amorós 

Corals 
M.ª José Lorenzo Riquelme 

Corsaris 
Javier Ramón Vera Poveda 

Descamisats 
Emil iano Ruiz López 

Estrellas Marinas 
An a Pérez Ortuño 

Garfios 
Antonio Aliaga Brotons 

Gaviotas 
M.ª Luisa Torres Gonzálvez 

Grumetes 
Francisco José Villaescusa Mart ínez 

La Alegría 
José Bernabeu Molina 

Naufragats 
Luis Rico Ferris 

Peixcaores 
M .ª Teresa Pina Bofill 

Rompeo las 
Lina Antón Martínez 

Sirenas 
Cristina Silvestre Riquelme 

Timonels 
Luis Nohales Cantó 

COMISIONES 

BARCO 

Carlos Galisteo Aguilar 

ARTÍSTICA 

Antonio Navarro Candela 

CENTENARIO ABANDERADA 

Crist ina Silvestr e Riquelme 
Verónica lbo rra González 



Junto Directivo 

PRESIDENTE 
Juan Conejero Sánchez 

VICEPRESIDENTE PRIMERO 

Francisco Pérez Martínez 

VICEPRESIDENTE SEGUNDO 

José Antonio Auñón López 

SECRETARIO 
Carmelo Navarro Doménech 

TESORERO 

Carlos Carr ión Cebrián 

VICESECRETARIA 

Consolación Freire Díaz 

VICETESORERO 

Ángel Rodríguez Olivares 

VOCALES 

Pilar Payá Amat 
Víctor Juárez Lecegui 
Armando Tortosa Cerdá 

JEFA DE COMPARSA 

Primitiva Brotons Sabuco 

VOCALES DE FILA 

Azhar íes 
Ma ría José Santos !borra 

Moros Beduinos 

Bedús 
Francisco Manuel González Rico 

Al-Ya mi las 
Sandra Verdú Monreal 

Tumitas 
Severino Becerra Ferreiro 

Halcones 
Miguel Brotons Aranda 

Alyaguaras 
Jesús Millá Bellot 

Abisinos 
Damián Alcaraz Rico 

Sauquiras 
Finabel Sánchez González 

Bed-Dunas 
Zarai Pina Cano 

Cannabíes 
Roberto Izquierdo Pérez 

Negras 
Virgina Payá Payá 

Negros 
José Antonio Auñón López 

Nómadas 
Justo Verdú Maruhenda 

Samaníes 
Ángel Rodríguez Olivares 

Zulimas 
María Estela Perea Millá 

COMISIONES 

ACTIVIDADES FESTERAS Y SOCIALES 

Víctor Juárez Lecegui 
Ángel Rodríguez Olivares 

MÚSICAS 

Armando Tortosa Cerdá 

CASA Y GUARDARROPÍA 

Consolación Freire Díaz 
Primitiva Brotons Sabuco 

PROTOCOLO Y HOMENAJES 

Pilar Payá Amat 
Juan Conejero Sánchez 

PÓLVORA 

Armando Tortosa Cerdá 

FESTA DELS CAPITANS 

Miguel Brotons Aranda 

ARTÍSTICA 

Angelita García López 

CENTENARIO ABANDERADAS 

José Antonio Auñón López 
Armando Tortosa Cerdá 



Junto Directivo 
PRESIDENTE 
Antonio José Gadea Valdés 

VICEPRESIDENTA ASUNTOS FESTEROS 
Virginia Amat Maestre 

VICEPRESIDENTA ASUNTOS ECONÓMICOS 
Paloma Maestre Navarro 

SECRETARIA 
Isabel Díaz Planelles 

TESORERO 
Joaquín Villaplana Mataix 

VOCALES 
M.ª Teresa Navarro Amat 

GUARDARROPÍA 
Pedro Brotons Payá 

MÚSICAS 
David Amat Amat 

PÓLVORA 
Pedro Cuadrado Moll 

JEFES DE COMPARSA 
Pedro Brotons Payá 
Francisco Gadea Valdés 
Pedro Villaplana Brotons 

Tercio de Flandes 

VOCALES DE FILA 

Señores de Flandes 
Manuel Cuadrado Moll 

Legazpi 
Francisco Amat Martínez 

Infantas 
Lucía Poveda Tortosa 

Luis 1 
Luis Sanjuán Cantó 

Ana de Austria 
M.ª Teresa Navarro Amat 

Felipe 11 
Mario Beltrán García 

Gran Duque de Alba 
Adrián Rico Cuadrado 

Carlos 1 
Feo. Javier Montesinos Villaplana 

Soberanas 
M .ª Nieves Amat Beneit 

Meninas 
Enoé Candela Maestre 

Princesas de Éboli 
M .ª Dolores Santos Maestre 

Isabel de Valois 
Eva Carbonell Alcaraz 

Conquistadores 
Francisco Gadea Navarro 

Gran Capitán 
Joaquín Villaplana Brotons 

María Estuardo 
Nieves Millá Fajardo 

Cruzados 
Francisco Candela Pérez 

Campanillas 
Francisco Gadea Valdés 

Juan de Austria 
Alejandro Perseguer Navarro 

Inquisidores 
José M.ª Navarro Maestre 



Junto Directivo 

PRESIDENTA 
Reme Amat Candela 

VICEPRESIDENTE 
José Rico Navarro 

TESORERAS 
Aída Tortosa Medina 
Laura Toribio Payá 

SECRETARIO 
Joaquín Busquiel Vera 

VOCALES 
Ado ración Beltrán Navarro 
M.ª Paz Camarasa Jarqué 
Fernando Moltó Calatayud 
Jesús Bonnín Otal 

JEFES DE COMPARSA 
José Luis Toribio Lancis 
José Poveda Carbonell 

VOCALES DE FILA 

Abbadíes 
Ana López Mollá 

Alaínas 
Isabel Navarro González 

Alfaquíes 
Emilio José Villena Leal 

Alhakers 
José Feo. Bernabeu Poveda 

Almorávides 
Francisco Rico Rico 

Bakthiares 
Ascensión Jiménez Román 

Batutes 
Javier Alventosa Navarro 

Moros Viejos 

Blancs 
Antonio Camarasa Ballester 

Cremats 
Víctor Alarcón Valverde 

Damasquinos 
José Catalán García 

Emirs 
Juan J. Maestre Torregrosa 

Jeques 
José María Navarro Garijo 

Jesades 
Carolina Guardiola Juan 

Kadirs 
Santiago Martínez García 

Kalifes 
Andrés lborra Vicedo 

Magrebíes 
Vanesa Escribano Guill 

Maoríes 
Verónica Beltrán Navarro 

Omeyas 
Juan Serrano Planelles 

Sarracenos 
David Molero Giménez 

Sauditas 
Montserrat Colomer Jover 

Sinaínas 
Ana Abellán Millá 

Sumayles 
Fernando Paterna Peña 

Sunnitas 
Rosa Isabel Colomer Jover 

Wattasíes 
Rubén Navarro Rodríguez 

Zulúes 
Esmeraldo Colomer Santos 

COMISIONES 

PÓLVORA 

Juan Serrano Planelles 
José Poveda Carbonell 

MANTENIMIENTO SEDES SOCIALES 

Víctor Alarcón Valverde 
Fernando Moltó Calatayud 
Jesús Bo~nín Otal 
José Planelles Payá 

MÚSICAS 
José Rico Navarro 
Adoración Beltrán Navarro 
M .ª Paz Camarasa Jarqué 

ARTÍSTICA 

Fernando Moltó Calatayud 
Rosa Montes Fernández 
Isabel Navarro González 
Reme Jiménez Román 
Dori Beltrán Navarro 
Vanesa Escribano Guill 

CARROZAS 

Juan José Maestre Torregrosa 

PROTOCOLO 

Aída Tortosa Medina 
Laura Toribio Payá 

◄◄◄◄◄◄ 







CORAZÓN FESTERO 

Para Pilar, abanderada 
comparsa Estudiantes 2005 

Hace ya casi veinte años 
te llevé justo a mi lado 
imitando mis pasos, mis gestos, 
y haciéndonos a todos sonreír 
con tu gracia y simpatía . 

Pese a ser muy pequeña, 
tu corazón festero hizo que 
desempeñaras muy bien 
tu papel de rodela, 
esforzándote incluso 
para no quedarte dormida. 

Desde entonces tu ilusión era 
ser abanderada, 
pero pensabas que todo quedaría 
en un sueño. 
¿Ves, vida mía, como 
no hay nada imposible? 

¡Disfruta tanto como aquel año 
porque eres una gran testera! 

Maribel 

VAS A SER ABANDERADA 

Con cariño para Pili, abanderada 
de la comparsa Estudiantes 

Tu ilusión sin medida 
pronto se verá cumplida. 
Vas a ser abanderada, 
ya está llegando el día. 

Tu indumentaria testera 
atesorará tu estilo. 
Todos van a ponderarte, 
lo tendrás bien merecido . 

Eres bella, donosa. 
Eres diamante pulido. 
Del cielo eres estrella, 
de la tierra, blanco lirio. 

Satisfecha la comparsa, 
capitanes y rodela 
en pos de su abanderada, 
ostentando la bandera. 

Te deseo éxitos mil, 
felicidad en tu fiesta, 
mas de mi parte recibe 
mi veraz enhorabuena. 

Antonieta 



UN SIGLO DE ABANDERADAS 

Cien años lleva la fiesta 
luciendo abanderadas 
gracias a la tía Ramona 
que, siendo mujer osada, 
decidió con gran acierto 
ser ella abanderada. 

Desde entonces nuestras fiestas 
lucen con más esplendor 
porque las abanderadas 
brillan como brilla el sol. 

La abanderada en la fiesta 
es algo tan especial 
que es envidia de otros pueblos 
que las quisieran copiar. 

Mucho han cambiado las fiestas 
y mucho podrán cambiar 
pero el cambio de Ramona 
inolvidable será. 

Bendita seas, Ramona, 
por tener la valentía 
de cambiar aquellas normas 
que nuestra fiesta tenía. 

Era cosa del varón 
el llevar la bandera 
y tú quisiste cambiar 
para que fuera la hembra 
la que con gracia y más garbo 
luciera esa bandera. 

Alejandro Bernabeu 

VOCES DE FIESTA 

Mayo, honor a San Bonifacio . 
Mora fiesta cristiana en su esplendor. 
Pólvora y arcabuz velan su espacio, 
lúcidas galas de fiesta mayor. 

Petrer, por su castillo coronado; 
tierra agreste del Cid allende el mar; 
villa fuerte, vernáculo su hablar; 
lugar y alcor del valle de Elda amado. 

Longeva tradición le ha legado 
un pueblo con afán de mejorar; 
hijos de sana estirpe al laborar 
dieron fruto a fuer surcar arado. 

Agarena raíz marcial festera, 
-¡oh gracia secular y permanente!
fabril rumor su industria zapatera; 

lealtad en comparsas contendientes, 
triunfa la mujer, flor y primavera; 
¡voces de fiesta en paz y amor presentes! 

Rafael Duyos Amorós 







D
iuen que la música és el més 
universal deis llenguatges, per
que mitjanc;ant ella som capa

c;os de comunicar emocions i senti
ments. Aristóteles deia: "Nada más 
influyente que el ritmo para imitar la 
cólera, el ánimo ... La música es cier
tamente una imitación de los senti
mientos". 

Que cada comarca, comunitat, té 
una música característica, és diferent 
una d'altra no és gens nou, pero la 
nostra és, tal vegada, un poc més es
pecial i rica en este tipus de manifes
tacions. Estem parlant d'eixes marxes 
mores que donen un calfred que reco
rre tot el coscada vegada que les sen
tim o la marcialitat de les marxes cris
tianes que fan que ens traslladem 
molts anys endarrere, passant per la 
solemnitat de les marxes processionals 
i recalant en l'alegria deis pas-dobles. 

Tampoc hem d'oblidar a aquells 
que fan possible que els instruments 
sonen, els músics. Molts d'ells aficio
nats que dediquen part del seu 
temps lliure a tocar. Com també me
reixen una atenció molt especial els 
compositors, creant pec;es de distints 
estils, ja que gracies a ells podem 
gaudir de gran quantitat d'obres. 

Pero realment ho sabem tot sobre 
la música festera? Molt s'ha parlat 
d'esta pero pot ser que mai s'haja 
aprofundit sobre els seus origens. Un 
membre d'aquesta comissió, Vicente 
Escolano Mateo, músic ell, va traure 
unes notes que ens podriem perfecta-

Fent música 

ment situar i entendre com arriba i 
evoluciona la música festera. Estes són: 

"Si mirem cap arrere en la historia 
de la música festera i busquem el nai
xement d'esta i el deis seus primers 
compositors podríem dir que pas-do
ble i compositor fester vénen al món 
cap a la meitat del segle XIX, en un 
moment de recuperació de la música 
nacional, abonada per un regionalis
me que estimulen els conservatoris 
de !'epoca interessats en el folklore 
popular . Al mateix temps el movi
ment musical llevantí provoca una 
proliferació de bandes locals que 
busquen en la festa el marc adequat 
per exhibir les seues obres, també en 
la sarsuela triomfa el pas-doble, mo
viment senzill i airós que prompte 
atrau l'interes de bandes, directors i 
sobretot compositors trobant en es
tos últims grans entusiastes que s'ins
piren en este moviment (el pas-do
ble) pera fer les seues obres festeres , 
estrenant-les, no en un escenari ni en 
un concert com és costum, sinó en ac
tes dintre de la festa, podent citar 
exemples, com Alcoi i Villena, que el 
feien en la desfilada de !'entrada i 
com Saix que feia el mateix pero en 
l'acte de la retreta. Són estrenes so
lemnes en els que el poble s'amunto
na al voltant de la banda i esta pen
dent de les noves aportacions musi
cals; a poca poc amb el pas del temps 
i també dins del pas-doble fester 
aconseguirien gran esplendor el pas
doble sentat i el pas-doble dianer, 

P,eme Millo Povedo 
Ponenr Comissió de Músico 

fets per a actes emblematics el pri
mer i actes de diana o desperta el se
gon. Lentament pero amb forc;a 
triomfa el pas-doble fester deslli
gant-se del patró que li dona vida". 

"Seguint eixe afany creatiu que 
alguns compositors de l'epoca te
nien, calia dotar a la festa amb músi
ca propia tenint en compte els seues 
necessitats i possibilitats sent en els 
primers anys del segle XX quan naix 
la primera marxa arab, que hui co
neixem com a marxa mora, i que 
identifica a un deis dos bandols. És 
un problema interessant esbrinar qui 
va ser !'autor de la primera marxa 
mora, encara que moltes persones re
lacionades amb la música testera atri
buixen esta iniciativa al compositor 
alcoia Antonio Pérez Verdú que pa
reix va estrenar la seua obra Abence
rrajes en la desfilada de !'entrada de 
les festes d'Alcoi al 1906" . 

"Passant a un altre genere que 
ens falta, podem dir que la marxa 
cristiana naix al voltant de 1958, sent 
el també compositor alcoia Armando 
Blanquer Ponsada el que estrena la 
seua obra Aleluia. Este últim genere 
va tardar en trobar continuadors" . 

"Hui en dia es pot dir que en els 
tres tenim un gran repertori que ha 
anat evolucionant amb el pas del 
temps fins als nostres dies" . 

Des d'aquesta comissió continua
rem treballant per que la música tin
ga un paper destacat, entenem que 
sois així eixira guanyant la festa. 

h-



Lo mujer en lo fiesta. Su evolución 

La fiesta de Moros y Cristianos en 
nuestra área geográfica, el norte 
alicantino y el sur valenciano y 

provincias limítrofes, ha tenido un 
largo proceso de desarrollo evoluti
vo. Se inicia a mediados del siglo 
XVII, desde luego después de 1609, 
fecha de la expulsión de los moriscos. 

Empezó siendo un simple acom
pañamiento, con alardes de arcabu
cería, a la procesión patronal, que 
realizaban las milicias ciudadanas 
creadas con el fin de defender la cos
ta contra la pirate ría, para pasar a 
ser una conmemoración festiva basa
da en unos hechos reales o del área, 
de la confrontación de dos maneras 
de ser, vivir, de dos culturas, de que 
el ambiente de estas tierras estaba 
cargado, por un pasado histórico no 
muy lejano, y por un presente, en 
ese momento, avivado por la pirate
ría berberisca -la costa está llena aún 
de torres vigías de aquel tiempo-. Y 
por las guerras de África, situaciones 
en que muchas veces iba la vida o el 
cautiverio . 

Y ahora en nuestro tiempo viene 
a ser lo mismo, pero ha adquirido 
forma espectacular, lo que podría di
fuminarla. 

En Alcoy hay noticias de esa evo
lución ya en 1668, pues Vicente Car
bonell en su Célebre Centuria, Ed. 

1672, refiriéndose a 1668, dice : "En 
cuyo día -el de San Jorge- se hace 
una regozijada procesión iluestrán 
dola una compañía de Christianos 
Moros (es decir vestidos de moro) y 
de Catholicos Christianos, cuyo Alfé
rez es el que elige el Justicia y este el 
que nombra al Capitán de los moros 
( ... ) En la tarde se hazen algunos ar
dides de guerra, dividiéndose la 
compañía en dos tropas , componien
do la una los Christianos y la otra los 
Moros, que sugetos a liciones de mi 
licia se están belicosamente arcabu
ceando (en las eras de la población), 
encaminándose tanto bullicio en 
honra y culto de nuestro famoso Pa
trón San Jorge que en aquellas eras 
invicto defendió la Villa, y en la pre
sente la conserva y conservará con su 
Patronazgo". 

Ese texto confirma en 1668 que la 
esencia de la fiesta está ahí : lo reli
gioso de la fiesta patronal; lo históri
co de la confrontación moro-cristiana 
con arcabucería; el "bullicio" festivo 
de la comparsería para honra del pa
trón. La fiesta es esencialmente una 
conmemoración, una recreación his
tórica . 

Y conmemoración es la fiesta de 
Moros y Cristianos en muchas pobla 
ciones que tienen hechos concretos 
que rememorar : Alcoy, Villajoyosa, 

José Luis Monsoner íl,ibes 

Caudete, Caravaca, etc., y en las de
más que celebran esa fiesta, que re
memoran el hecho general de la do
minación musulmana de estas tierras 
hasta la conquista de Valencia por 
Jaime 1, y lo que luego sufrieron sus 
costas con los embates de la piratería 
de la media luna. 

Mientras esos tres factores: lo reli
gioso, lo histórico y el "bullicio" se 
mantenían dentro de ciertos límites, 
la mujer no tenía "papel" en la fies
ta, en la conmemoración . 

Pero a partir de finales del siglo 
XIX, y especialmente desde princi 
pios del XX, la situación cambia en el 
ámbito general de las poblaciones 
testeras . 

Hay un mayor desarrollo del "bu
llicio", de lo festivo, que incide con 
fuerza en algunos actos que inicial
mente eran secundarios, los desfiles 
de las compañías contendientes 
acompañando a sus jefes (capitán, al
férez) y a las autoridades, para ir o 
venir de la procesión. 

Aquellos desfiles con el tiempo se 
han convertido en las actuales espec
taculares "entradas", a causa de va
rios factores de presión evolutiva, es
pecialmente el aumento del nivel de 
vida, que propicia una mayor ansia 
de diversión y evasión; y de la masifi
cación de las "compañías", por la in-



corporación de todas las clases socia
les, especialmente de las cultas (poe
tas, pintores, compositores, etc.) que 
le van a dar nueva imagen y estruc
tura a los desfiles, convirtiéndoles en 
un espectáculo, y ahí ya "entra" la 
mujer en la fiesta, como parte de esa 
"sociedad" que ha creado el espectá
culo, porque hoy día al hablar de la 
fiesta nos estamos refiriendo, casi sin 
quererlo, a sólo eso del espectáculo. 

¿De qué forma interviene la mu
jer y con límites? Si es que los hay. Co
mo es la sociedad la que evolutiva
mente ha creado el espectáculo, esa 
sociedad es la que marca sus pautas 
en cada tiempo y en cada población. 

En cuanto a la forma de incorpo
rarse, la mujer y el niño han pasado 
de una actitud pasiva -espectadora-, 
a una actitud activa en la recreación 
conmemorativa, pero inicialmente 
en un discreto plano secundario, co
mo correspondía a la feminidad de la 
mujer y al candor del niño, y siempre 
de forma individualizada, y luego 
con el tiempo, de forma masiva. 

Esa forma individualizada, en 
aquellos actos cuya estructura lo per
mitía -como las entradas- se hace de 
forma que la mujer sea destacada y 
ensalzada, pero siempre individuali
zada y arropada por el hombre que 
nunca deja de ser factor principal de 
la conmemoración. 

Así, sale de dama del guerrero, o 
favorita del moro, de reina mora o 
cristiana, con su propio grupo de da
mas en el séquito del capitán, del 
rey, como continúa haciéndolo en 
muchas poblaciones, lo cual estaba 
dentro del cauce evolutivo marcado 
por la forma conmemorativa que 
originó la fiesta. Lo mismo ocurría 
con la rodela, niño o niña que acom
pañaba al cargo festero, y también 
tenía su "papel" en las batallas de 
arcabucería. 

Dentro de ese cauce, Petrer origi
nó su propia forma de enaltecer lo 
femenino, con la figura de la aban
derada, ahora hace precisamente un 
siglo, con aquel gesto, criticado en 
sus inicios, de la cantinera Ramona 
García en 1905, creando un "perso
nalismo" en la fiesta de Petrer -que 
otras poblaciones asimilaron-, que 
afortunadamente aún perdura, y le 
ha dado y le da dignidad a su fiesta. 

La "cantinera" también era una 
forma individualizada, era la mucha
cha que acompañaba a la "tropa", al 
grupo de festeros, ofreciendo pastas 
y bebidas al "guerrero", y que surgió 
en el último tercio del siglo XIX, qui
zás como un reflejo de las que real-

mente acompañaban al ejército en 
las guerras de África, y probablemen
te a consecuencia del triunfo que su
puso las batallas de Tetuán de 1860, y 
de su resonancia en España, que in
dudablemente influyó en que surgie
ran en aquella época Fiestas de Mo
ros y Cristianos en varias poblaciones 
de nuestra área. 

Esa figura de la "cantinera" existe 
también en otros festejos de recrea
ción histórica, como los alardes vas
cos de lrún y Fuenterrabía. 

Otra forma de participación indi
vidual que se puso de moda a media
dos del siglo XX, por la influencia del 
renacer de los juegos florales en esa 
época -a imitación de lo del Rat Pe
nat-, fue el de la reina de las fiestas 
de Moros y Cristianos. 

Los juegos florales era una fiesta 
de sociedad, que en su parte especta
cular buscó refugio en las fiestas pa
tronales y sus moros y cristianos, pen
sando quizás que lo de la reina de las 
fiestas, era al mismo tiempo una for
ma de satisfacer la feminidad y de in
corporarla, ensalzándola, que tuvo 
amplio eco expansivo en las pobla
ciones festeras, con el nombre de rei
na, regidora, etc., y aunque aún se 
conserva en algunos lugares, como 
no encontró su "papel" en el cauce 
originario de la fiesta, ha acabado 
por ir desapareciendo. 

Con la evolución de los hábitos so
ciales, cada vez iba siendo mayor el 
número de mujeres que deseaba par
ticipar en la fiesta, léase espectáculo, 
por lo que ya no era suficiente la par
ticipación individual, ni tampoco la 
masiva de formar parte de grandes 
boatos, acompañamientos con per
cusión, etc. 

Había que formar "escuadras", 
que es a la vez forma individual den
tro de un grupo reducido. Había que 
hacer lo que hace el hombre y vestir 
su mismo traje festero. 

Ese paso lo dieron las cantineras 
del norte alicantino -Castalia, lbi, 
etc.- a partir de la segunda mitad del 
siglo XX -¿la década de los sesen
ta?-, en que se agruparon formando 
escuadras femeninas -¿quizás las 
marineras?-, y luego de "negros", 
innovación en ambos casos, que se 
fue extendiendo a todo el ámbito de 
la fiesta, aunque teniendo ambiente 
más propicio allí donde el número 
de formaciones en escuadras era ili 
mitado, que en donde la escuadra 
única por comparsa y sólo 2 o 3 tra
jes especiales por entrada era un rito 
que se hacía al diseño propio del nú
cleo festero. 

Todo eso se ha ido consiguiendo 
en el ámbito geográfico de la fiesta 
no sin límites y resistencias de algu
nas "sociedades". 

El Congreso de Vi llena de 1974 ya 
debatió la cuestión, y llegó a esta 
conclusión, la 10.ª: "En cuanto a la 
participación de la mujer en la Fiesta, 
en los múltiples aspectos en que for
ma parte de ella, se considera que la 
realización del festejo es la expresión 
personal de cada conjunto ciudada
no de acuerdo con su especial idio
sincrasia, por lo que esta importante 
circunstancia debe dejarse al arbitrio 
de cada población", aunque añade 
"Prevalece al idea de que la actua
ción de la participación no suponga 
menoscabo de su feminidad". 

El Congreso de Onteniente de 
1985, en su conclusión 20.ª viene a se
ñalar lo mismo: "En cuanto a la par
ticipación de la mujer, las entidades 
festeras de cada población determi
narán, dentro del marco legal vigen
te, los cauces de integración con arre
glo a la idiosincrasia propia". El 111 
Congreso, el de Murcia 2002, no 
aborda directamente el tema al ha
ber finalizado sin conclusiones, aun
que alusiones hubo a la participación 
femenina, tanto en el aspecto orga
nizador y administrativo como en el 
festero. 

Cada población con fiesta de Mo
ros y Cristianos ha evolucionado por 
tanto a "su aire" y marcando sus pro
pios límites, los que ha ido admitien
do su "sociedad" en cada momento, 
aunque es evidente que lo que hace 
una población es atrayente, es "con
tagioso", es un fuerte factor de pre
sión evolutiva para las demás. 

Algo semejante ha ocurrido, por 
ejemplo, con el traje de baño feme
nino. Se admitió en la playa, amplio y 
con faldilla. Luego se podía deambu
lar con el mismo por sus alrededores. 
Se fue recortando; después se toleró 
el bikini, dos piezas; se admite ahora 
el "top less", ¿cuál será el límite? El 
tiempo y la sociedad dirán. 

Cuestión distinta es analizar cómo 
una "sociedad" forma su "idiosincra
sia", qué es lo que hace marcar pau
tas, lo que se entiende que está o no 
está bien en un tiempo determinado. 

No hay que olvidar que en ese or
den de cosas muchas veces es la pro
pia mujer el mayor obstáculo que tie
ne que vencer la sociedad para tomar 
decisiones en materia de costumbres 
- más que el de los hombres-, porque 
la mujer tiene su propio código de 
conducta que encaja dentro del eter
no femenino. 



Quizás en la fiesta influya mucho 
la "tradición", lo que se ha hereda
do, el concepto que se tenga de la 
fiesta, aunque sea atávicamente. 
¿ Qué es la fiesta en la conciencia de 
una sociedad? La respuesta que se dé 
puede marcar y marca pautas. ¿Es 
conmemoración, recreación históri
ca? ¿Espectáculo? ¿Diversión? ¿O la 
síntesis equilibrada de todo eso? 

Los tiempos evolucionan y los ries
gos de que los festeros se dejen llevar 
por el ambiente de mascarada es evi
dente, y así lo ve Demetrio Brisset en 
su tesis doctoral: "A pesar de que los 
festeros digan que ellos "no se dis
frazan sino que se visten", cada vez 
se tiende más a la exuberancia de 
maquillajes y vestimentas, en una 
glorificación de la máscara que pue
de hacerle competencia a las compar
sas carnavalescas de otros ámbitos". 

A esa definición sobre la fiesta de 
Moros y Cristianos de Alcoy llegó, ya 
en 1962, Joan Fuster, en el País Va
lenciano, Ed. 1962, al decir de la mis
ma: "como espectáculo desde luego 
es sensacional ( ... ) A la hora de los 
desfiles ( ... ) AI-Azraq habría queda
do atónito al ver esa reconstrucción 
tan particular de sus huestes ( ... ) En 
cuanto a estampidos pocas fiestas va
lencianas superan a estas de Alcoy. A 
todo ello se mezclan comilonas, mi
sas y procesiones. En conjunto resulta 
como un carnaval grandioso, exul
tante y ligeramente pío". 

Si se desborda el difícil equilibrio 
de los factores originarios de la fies
ta: lo religioso de la fiesta patronal, 
lo histórico de la confrontación mo
ro-cristiana, y lo lúdico del espectácu
lo y la diversión, y a su favor en de
trimento de los demás, la fiesta pue
de llegar a desnaturalizarse, a perder 
identidad, y a que la sociedad en ca
da tiempo evolucione y marque nue
vas pautas para los actos y las formas 
de participación, de acuerdo con la 
"idiosincrasia" del momento. 

¿Límites? Se supone que siempre 
existirán los naturales, los que la Na
turaleza marca a cada ser, aunque to
do eso también se crea ahora suscep
tible de revisión. 

En cuanto al marco legal vigente 
en que debería realizarse la integra
ción -según la conclusión 20.ª de On
teniente-, es evidente que la Consti
tución dice, al hablar de derechos y 
libertades, que "los españoles son 
iguales ante la ley, sin que pueda pre
valecer discriminación alguna por ra
zón de sexo, etc." (art. 14), pero por 
lo visto eso es susceptible de inter
pretación, pues la reciente Ley 9/2003 

de la Comunidad Valenciana (B.O.E. 
8-V-2003} "que tiene por objeto re
gular y hacer efectivo el principio de 
igualdad de hombres y mujeres en la 
Comunidad" (art. 1), establece sin 
embargo matizaciones. 

Esa ley se refiere de forma especí
fica a los ámbitos educativos, políti
cos, laborales, familiares, etc., aun
que no dice nada de lo festivo, sí ha
bla de la "igualdad de oportunida
des", y en el art. 2.º titulado "Princi
pios generales", establece los que 
por tanto se han de tomar en cuenta 
para toda actividad humana, princi
pios que pueden fundamentar crite
rios, y que nadie ha dicho que pue
dan ser anticonstitucionales. 

Esos principios generales del art. 
2.0 dicen así: 

a) Son contrarios al ordenamiento 
jurídico las actuaciones públicas o los 
comportamientos privados que sean 
discriminatorios. 

b) No toda desigualdad es consti
tutiva de discriminación. No hay pro
hibición general que impida estable
cer cualquier diferencia, lo que se 
prohíbe es la desigualdad que carece 
de justificación objetiva, racional y 
razonable. 

c) Cuando se disponga una dife
rencia de trato deben emplearse los 
medios que resulten proporcionados 
y adecuados o congruentes con los fi
nes que se persiguen. 

En fin, finalizamos señalando que 
la "idiosincrasia" de cada población y 
su fiesta, es lo que marca las pautas a 
seguir en la misma, por lo que al pa
recer continúa siendo válida la con
clusión referida del Congreso de On
teniente: "En cuanto a la participa
ción de la mujer (en la fiesta), las en
tidades festeras de cada población 
determinarán, dentro del marco le
gal vigente, los cauces de integración 
con arreglo a la idiosincrasia propia". 







Dos personajes 
Juan Povedo López 

Estamos convencidos de que las cosas llegan en su justo 
momento, no hay más que esperar hasta que las circuns 
tancias busquen la coincidencia de aquello que se pre 

tende hablar. Tal espera nos lleva, ahora, a comentar dos his
torias que han dejado profunda huella en el mundo del es
pectáculo, en los festejos populares y en la fiesta de Moros y 
Crist ianos, en particular cuando hablamos de nuestra locali
dad . Al respecto podemos añadir que fueron dos personajes 
equidistantes en el tiempo y en influencias ciudadanas. Uno 
fue influyente, intelectual y político. La otra persona, una 
mujer, tuvo una ilusión, en su juventud, se la expuso a su pa
dre y el sueño se transformó en realidad. 

chor de Jovellanos, ministro de Gracia y Justicia (1797-1798) y 
natural de Gijón (1744-1811). 

La otra persona, Ramona García Brotons, nació en Petrer 
(1887) . Cuando tenía 18 años pasó a ser la primera mujer que 
ostentó el título de abanderada en Petrer en el año 1905, lo 
que sirvió a su vez de estímulo y ejemplo a seguir en otras po
blaciones que celebraban fiestas de Moros y Cristianos. 

Como se podrá comprobar, son dos personajes distintos que 
vale la pena estudiar de qué forma influyeron en las fiestas de 
Moros y Cristianos, para que merezcan que se hable de ambos, 
aún a pesar de la diferencia intelectual, profesional y de todo 
tipo que de forma particular presentan nuestros protagonistas. 

Hemos analizado las formas particulares de estos dos per
sonajes, y cada cual contribuyó dentro de unos parámetros 
muy propios para que las fiestas de Moros y Cristianos, aquí 
en Petrer, y en otros lugares, se adaptaran a un entorno en 
que era recomendable una especial evolución, puesto que en 
el transcurso del tiempo hemos podido comprobar que nues
tros personajes fueron decisivos para potenciar el desarrollo 
de estos festejos. 

En nuestra opinión estos personajes estaban destinados a 
edificar sobre hechos concretos para dar el suficiente impulso 
a situaciones que aconsejaban un cambio para actualizar el 
espíritu festivo en la diversión de celebraciones populares 
que eran y son del agrado de la ciudadanía. 

Desde siempre han habido constructores de iniciativas fes
tivas, unos desde la modestia del anonimato y otros con ca
pacidad de influir en las decisiones públicas y políticas. 

Dos historias que podemos decir están entrelazadas por 
algo que con extraordinaria fuerza buscaban introducir nue
vas capacidades dentro de los festejos. Empecemos por iden
tificar a nuestros personajes : Excelentísimo Sr. Gaspar Mel-

Esta reflexión nos invita a hablar de nuestros personajes 
por separado con el fin de encontrar el vínculo de coinciden
cia que cada uno aportó para propiciar el impulso de las fies
tas de Moros y Cristianos. 

( 1) Gas par Melchor de Jovellanos 

L
a vida de este insigne tribuno ha si
do estudiada por distintos autores 
del mundo de la historia, de la po

lítica, etc., buscando en la investigación 
de su obra literaria y su figura histórica 
el análisis que haga justicia a su perso
na, y descubriendo aquellas motivacio
nes y razones ideológicas que puedan 
afianzar criterios en su apoyo, o en su 
contra, de los valores profesionales, pú
blicos, religiosos, intelectuales y huma
nos de este personaje. 

Para Melchor Gaspar de Jovellanos 
llegó el momento en que no existía la 
barrera de la distancia y su comunica
ción llegó a ser muy fluida. Quería sa
ber más y más, lo que le llevó a comu 
nicarse por escrito con aquellos perso
najes más influyentes del mundo de la 
literatura o de la política de su época. 
Ésta fue otra característica de su activi 
dad, pecaba por su talante oficioso, al
go entrometido, pero nunca mostró 
una actitud de hombre apático o indi
ferente sobre aquellas cuestiones que 
revestían un interés general para las 
instituciones o para el mismo pueblo. 

Existen pruebas más que suficientes 
que presentan a Jovellanos como im
pulsor de muchísimos proyectos y acti
vidades realizadas por su misma mano . 
Tenía un talante que le llevó a ser la ca
beza visible de importantes iniciativas 
que precisaba la sociedad de su tiempo . 

Como todo humano, Jovellanos tu
vo muchos aciertos, pero también algu 
nos errores. Como persona pública tu 
vo enemigos y fieles amigos, pero su es
tricto concepto de las cosas, su exacer
bada opinión de rectitud y decoro, le 
llevó a ganarse enemigos muy influ 
yentes que le acosaron sin piedad. 

Ante las adversidades, podemos de
cir que no hay mal que por bien no 
venga. Llegó a estar confinado en As-

turias durante siete años por salir en 
defensa de calumnias vertidas contra 
su amigo el conde Caparrús . Fue su pri
mera desgracia regia y lo aprovechó 
para ultimar importantes trabajos que 
tenía en marcha . Entre aquellos traba 
jos hubo uno que era esperado por el 
pueblo, referido concretamente a la 
fiesta de Moros y Cristianos al iniciar un 
nuevo ordenamiento que mejoró su 
presencia y reconocimiento específico . 

Entre los muchos cargos que llegó a 
ostentar, formó parte de la Real Acade
mia de la Historia (16 de abril , ratifica
do el 7 de mayo de 1779) en donde I le
vó a cabo una intensa labor científica. 
También fue propuesto como embaja
dor en Rusia, idea que no le gustó en 
absoluto. Los cambios para ocupar car
gos públicos no le acomodaban, se ha 
dicho que le entraba como una especie 
de vértigo cuando le separaban de Gi
jón y de la corte. Finalmente fue nom
brado ministro de Gracia y Justicia 
(1797-1798). 

Tras tomar posesión como ministro 
fue invitado a comer por el primer mi 
nistro del rey, Manuel Godoy. Una vez 
en su residencia, pasaron los comensa 
les a ocupar silla y mesa; a un lado se 
encontraba la mujer de Godoy, la con
desa de Chinchón, y al otro lado, com
partía mesa la amiga Pepita Tudó, 



amante del flamante y poderoso pri
mer ministro . Desde ese momento, Jo
vellanos se granjeó nuevos enemigos , 
éstos eran los más poderosos, que aca
baron con su carrera y con su salud . 
Existen fundadas denuncias de posibles 
atentados de envenenamiento contra 
Jovellanos . 

Jovellanos empezó a caer en desgra 
cia e incluso llegó a tener un incidente 
con un representante de la Inquisición . 
Aquellos escenarios fueron como el des
pertar de quienes no olvidaban a Jove
llanos y no dudaron en proclamar y de
nunciar que existían muchas injusticias : 
"Jovellanos en vida sepultado, y mu
chos grandes viven en el olvido ... " 111. 

En el año 1800 la situación personal 
y política de Jovellanos empezó a que
brarse. Su presencia pública fue apa
gándose progresivamente hasta llegar 
el fatal momento de su confinamiento, 
decretado por el rey, con el aval de Go
doy, en el castillo de Bellver (Palma de 
Mallorca). Las adversidades no doble
garon su integridad moral, religiosa y 
pública. De tales valores merece que ci
temos la siguiente opinión: 

John H. R. Polt (pág. 105): "de los 
escritos de Jovellanos emerge la figura 
de un hombre que era piadoso sin su
perstición, patriota sin chovismo, leal 
en la amistad, compasivo con los sufri
mientos de sus semejantes, que busca
ba siempre servir a los demás, nunca a 
sí mismo ... Por último, esta figura de 
hombre cuya vida estuvo dedicada a la 
verdad, a la utilidad y a la virtud , es su 
más grande obra. Para los que la lle
guen a conocer, su nobleza es innega
ble, y su atractivo irresistible" 111. 

En opinión de algunos historiado
res, Manuel Godoy fue un influyente 
ministro del rey Carlos IV a quien se le 
atribuye el título de dictador ya que 
contribuyó a su implantación en la so
ciedad española; su influenc ia y ambi
ción le llevó a eliminar a sus enemigos. 

Jovellanos fue apresado el 13 de 
marzo de 1801 y encarcelado en Ma
llorca hasta 1808. En 1807 Manuel Go
doy Álvarez de Faria manejaba el po
der desde la corte con sobrada capaci
dad, siendo nombrado pr íncipe gene-

ralísimo de España e In
dias un año más tarde. 
Godoy fue capturado y 
encarcelado en 1808. 
Ese mismo año, el rey 
Fernando VII liberó a Jo
vellanos de su arresto y 
destierro. 

En tiempos del rey 
José 1 (Bonaparte), co
nocido popularmente 
como Pepe Botella, fue 
tentado Jovellanos para 
formar parte de su go
bierno, ofrecimiento 

que no aceptó. 
Un año después de su muerte, en 

1812, fue cuando se publicó la Memo
ria para el arreglo de la policía de los 
espectáculos y diversiones públicas, y 
sobre su origen en Españam. Desde 
aquel momento empezó su protagonis
mo como valedor de los cambios regis
trados en las fiestas de Moros y Cristia
nos. En su Memoria, Jovellanos defen
dió muchos derechos que pertenecían 
a la ciudadanía, pero sistemáticamente 
se les negaba por decreto al pueblo. 

Consideramos que las fiestas de Mo
ros y Cristianos en particular, como di
versión pública, mereció, entre otros 
espectáculos, el interés de Jovellanos 
que dedicó su vida al estudio y cultivo 
de la poligrafía y fue autor que escribió 
sobre diversas materias. En su Memo
ria151 escribía: "las corridas de caballos, 
gansos y gallos, la soldadesca y com
parsas de moros y cristianos, son tanto 
más dignas de protección cuando más 
fáciles y menos exclusivas, y por lo mis
mo merecen ser arregladas y multipli
cadas". Se desprende de los párrafos 
que hemos leído con toda claridad que 
se hace patente el propósito de que el 
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hombre público le prestó toda su aten
ción a las diversiones que consideraba 
potenciar, que las actuaciones festivas 
eran correctas y las consideró de utili
dad pública. De esta forma se lo propu
so al Gobierno para que fueran legali
zadas para el disfrute de la ciudadanía. 

Existen referencias escritas y docu
mentadas de que las fiestas de Moros y 
Cristianos se organizaron a partir del 
primer cuarto, y dentro de la primera 
mitad del siglo XIX. 

En cuanto a Petrer, ha quedado do
cumentada su aparición en lo que res
pecta a las fiestas de Moros y Cristia
nos. En el año 1821 tenemos constancia 
del primer reglamento festero. El día 
12 de mayo de 1822 se conoce el pri
mer bando anunciando que la fiesta de 
Moros y Cristianos se tenía que celebrar 
el 14 de mayo (págs. 249-250)1'1. 

En Denia llevaron a cabo la fiesta de 
Moros y Cristianos y se colocó una es
pecie de recuerdo de la Constitución, 
en el año 1820, realizándose un simula
cro naval en donde se enfrentaron los 
moros y cristianos . 

Durante el transcurso del siglo XIX 
es cuando se incorpora realmente en el 
área levantina la fiesta de Moros y Cris
tianos: el parlamento o embajadas, si
mulacro de escaramuzas o batallas en 
forma de guerrillas al alardo, y la pre
sencia del castillo, embajadas y actos 
religiosos (pág. 34)151. 

El trienio liberal (1820-1823) fue de
cisivo para que muchos pueblos toma
ran razón para la puesta en marcha de 
la fiesta de Moros y Cristianos, todo 
ello gracias a la Memoria de nuestro 
valedor e ilustrado polígrafo Jovella
nos, que fue el impulsor del ordena
miento de este tipo de festejos en el si
glo XIX, concebidos como fiesta popu 
lar que debería ser potenciada y arre
glada dentro de las leyes del estado . Tal 
pronunciamiento empezó desde el año 
1812, con ocasión de haber sido apro
bada la Constitución de Cádiz que in
trodujo todos los valores estudiados 
por Jovellanos en su Memoria, la cual 
hemos citado anteriormente. 
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( 11) Ro mona García Broto ns 

D
oña Ramona García Brotons, de 
profesión sus labores, nació a las 
cinco de la madrugada en casa 

de sus padres, calle la Virgen nº . 9, el 
día 21 de junio de 1886. Hija de Salva
dor García Payá y de Francisca Brotons 
Juan, fue la primera abanderada de la 
única comparsa de Moros existente en 
el año 1905 en Petrer (Alicante). 

Veamos qué sucedió después de la 
muerte de Gaspar Melchor de Jovella
nos hasta que coincidamos con la pre
sencia de Ramona García . 

Muere Fernando VII y dejó una gue
rra como herencia . Entre 1833-1839 se 
llevó a cabo la primera guerra Carlista. 
De 1847-1849 llega la segunda guerra 
Carlista. De 1872-1876 tiene lugar la 
tercera guerra Carlista . En 1876 las cor
tes aprobaron la nueva Constitución . El 
imperio colonial terminó con una hu
millante derrota en 1898. (Un siglo de 
guerras). En 1902, a los 17 años, Alfon
so XIII es rey de España. 

LOS PROBLEMAS DEL SIGLO XIX y XX. 
Nuestro país arrastraba una situa

ción estructural bastante caótica. La 
ciudadanía vivió momentos de gran de
presión. Fueron tiempos difíciles en los 
que se hizo necesario realizar grandes 
esfuerzos para sobrevivir en ambos si
glos. A pesar de las grandes dificulta
des existentes, Ramona, en plena ju
ventud, hizo cambiar el rumbo de 
nuestras fiestas de Moros y Cristianos . 
Todo ello empezó en el año 1905. Han 
trascurrido cien años de las palabras 
que con respeto y valentía le expuso a 
su padre. Más adelante hablaremos de 
aquel diálogo y su significado . 

En Francia tuvieron muchos proble
mas los agricultores, pues los viñedos 
sufrieron plagas que afectaron a la ca
lidad del vino que producían . A partir 

de ese momento los pueblos alicanti
nos, incluido Petrer, mejoraron su si
tuación . Se empezaron a exportar 
nuestros vinos desde el puerto de Ali
cante a Francia. Se dice que de 7 millo
nes se pasó a exportar 84 millones de li
tros. Testigo de ello fueron los aleda
ños del puerto de Alicante, en donde se 
amontonaban las pipas o barricas de vi
no. Las comarcas experimentaron una 
mejora económica que sirvió para ga
nar calidad de vida en los pueblos . 

A finales del siglo XIX vuelve la cri
sis. Francia resolvió su problema, nor
malizó su producc ión vitícola, controló 
la enfermedad de sus viñedos e impuso 
una calidad de vino autóctono. Aque
llas mejoras influyeron en nuestras pro
ducciones de vino, mermándose la sali
da de nuestros caldos. Las consecuen
cias económicas y sociales repercutie
ron en el bienestar de las comarcas vití
colas. De nuevo los pueblos retrocedie
ron en calidad de vida , aumentó la emi 
gración, la mendicidad y los actos de 
vandalismo . 

Desde siempre ha habido en los ciu
dadanos de los pueblos alicantinos un 
sentido de supervivencia, de la necesi
dad de afrontar los males que nos pue 
dan atenazar y para compensar las con
secuencias del trabajo que hipotecó a 
los pueblos, tanto en la industria como 
en la agricultura . Desde aquel momen
to se inició una nueva andadura que 
surgía como respuesta a la ant igua ma
no artesanal que exigía capacidad de 
transformación sectorial. En casi todos 
los pueblos del Vinalopó se inició un 
proceso de adaptación y actualización 
en el comercio y confección de alpar
gatas y calzado, alfombras y otros. Pe
ro lo más importante para afianzar el 
éxito industrial y comercial se llevó a 
cabo con la inauguración de las líneas 

férreas en las principales poblaciones 
de la provincia de Alicante y de Murcia . 

En 1900 fueron promulgadas las pri
meras leyes sociales sobre accidentes 
laborales y trabajo de mujeres y niños . 
Hasta se permitió practicar turismo pa
ra observar un eclipse de sol en Elche y 
Santa Poi a; los visitantes fueron france
ses e ingleses. 

Estamos llegando a 1905, en cuyo 
año, nuestra Ramona, pasó a tener un 
protagonismo importante. Antes dire
mos qué calidad de vida había en aque
llos momentos, puesto que las reivindi
caciones sociales estaban de actuali
dad, como lo testimonia el hecho de 
que en 1904 se aprobara la Ley de Des
canso Dominical. Todos estos indic ios 
socioeconómicos consideramos que pu
dieron influir favorablemente para que 
las fiestas de Moros y Cristianos regis
trasen importantes apoyos mejorando 
su presencia en las calles. 

Tras haber nacido Ramona, el tejido 
industrial, comercia l y social empezó a 
experimentar notables mejoras en la 
sociedad de finales del siglo XIX . En el 
año 1905, ya en el siglo XX, es nuestra 
Ramona la que destacó para reivindicar 
que la mujer debe tener su protagon is
mo en las fiestas de Moros y Cristianos. 
Es posible que el glorioso San Bonifa
cio, Mártir, hiciera uso de su influencia 
para salvar ciertas preferencias sociales 
que se produjeron cuando Ramona 
García, sin pensárselo dos veces, le dijo 
a su padre las palabras que a continua
ción reproducimos, en la actualidad de 
profundo contenido histórico. 

Pero antes veamos qué ocurría en el 
interior de Ramona, cuando era una 
mujercita sin fue rzas apenas para po
der defender un derecho que creyó 
que era razonable. ¿Qué cosas tuvo 
que pensar antes de dirigirle la palabra 
a su padre? Estamos seguros que Ra
mona lo meditó mucho antes de dar el 
primer paso, a pesar de la opinión que 
tenía de su progenitor. De esta forma 
lo relató en la entrevista que le hizo Hi
pólito Navarro <11: "Mi padre era un 
hombre muy raro, muy raro". Tenía cla
ro con qué se enfrentaba, aun así le di 
jo: "Pare, que li pareix si em baixe la 
Bandera" . Todavía añadió : "Claro, co
mo era una cosa que no se había visto 
nunca, mi padre se quedó mirándome, 
me mira de cabeza a los pies y me dice: 
¿Tu eres capa<; de portar la bandera?" 
Aquel momento resultó estremecedor, 
con fuerte dosis de intriga. Aquella co
municación entre padre e hija tuvo mo 
mentos de alcanzar altas temperaturas. 
El tiempo corrió como una estrella fu
gaz, ¿o se detuvo en la realidad? Esta
mos seguros que su padre vio en su hi-



ja alguna dosis de ingenuidad pero 
comprobó que le sobraba valor en su 
planteamiento . Su padre medió con 
aquellos segundos de meditación, de 
silencio y análisis. Ramona esperó que 
su padre influyese con el silencio, para 
ella poder contestar, tal como lo hizo, 
sin parpadear: "¡Yo, claro que sí ... !" . El 
hielo se derritió y la suerte estaba echa
da. Su padre tuvo que aceptar el reto; 
los dirigentes de las fiestas, también, 
como consecuencia del pulso que Ra
mona supo ganar con destreza y con 
total delicadeza. 

La conversación que hemos comen
tado de padre a hija quedó cerrada co
mo tenían costumbre los hombres de 
tiempos pasados, las personas con sen
tido del honor. No fue necesario firmar 
documento alguno para aceptar y ha
cer cumplir lo que con palabras se ha
bía transformado en un pacto de obli
gado cumplimiento. La respuesta a to
do aquello que formuló Ramona a su 
padre , fue la siguiente : "No hi ha més a 
parlar , xiqueta. Dona'm la má, que el 
día de missa i Gracia, tu baixes la ban
dera ... ". Podemos añadir que Ramona 
salvó el primer obstáculo. Naturalmen
te, se bajó la bandera. Al año siguiente 
montó a la grupa de un caballo y se 
mostró ante el pueblo como la abande
rada de la única comparsa de Moros 
(hoy Moros Viejos) integrada por hom
bres "hechos y bien derechos". Vale la 
pena leer estas declaraciones realiza 
das por Ramona : "Verás, el primer día 
no fui muy a gusto porque la gente me 
criticaba mucho, hasta el punto de ta
charme de una cualquiera ... Pero vi que 
gusté mucho a la gente, que la gente 
me aplaudía y que mi casa siempre es
taba llena de personas dándome la en
horabuena. Entonces me fui animando, 
y ya iba yo sobre el caballo como si fue
ra el ama y con mucha alegría". En ver
dad, así ha resultado, como se dijo en 
la entrevista : las abanderadas se han 
ganado el prestigio, y son las amas de 
la fiesta. 

Ramona formó parte de aquella so
ciedad convulsa, pero nuestro persona 
je supo esperar hasta el momento 
oportuno e introducir la semilla para 
que la mujer tuviera presencia en la 
fiesta. La valentía de Ramona le llevó a 
ganar la batalla de estas fiestas mayas 
en unos momentos en los que impera
ba el caciquismo y el exceso de autori
dad. Sola hizo lo que aún se lucha por 
lograr en un plano de igualdad de de
rechos en otros aspectos y situaciones 
de nuestra sociedad . Con diplomacia y 
con el debido respeto quiso ser la aban
derada de los Moros, y para ello des
plazó al hombre que representaba la 
fuerza: el abanderado de los ejércitos . 
A partir de aquel momento, otros pue
blos imitaron la hazaña de Ramona en 

Petrer. Después de cien años nos senti 
mos orgullosos de la presencia de nues
tras abanderadas en los desfiles, en las 
procesiones y, en definitiva, en todos 
los actos de nuestros festejos. 

Ha trascurrido un siglo (1905-2005) . 
Cuánta literatura se ha escrito para re
saltar la figura de la mujer en nuestras 
fiestas, pero lo más importante , la pre
sencia de Ramona, nuestra insigne pri
mera abanderada, hizo posible que la 
mujer se incorporara en estas fiestas 
con espíritu redentor de la hermosura, 
proyectando belleza y estética y apor
tando responsabilidad en sus actos pa
ra el engrandecimiento de estas fiestas 
de Moros y Cristianos. 

En el año 2005 la fiesta de Moros y 
Cristianos cuenta con cinco comparsas 
moras y cinco cristianas. En recuerdo de 
Ramona García queremos dejar testi
monio de los resultados que en el tiem
po ha ido registrando al incorporarse a 
la fiesta la abanderada y al constituirse 
nuevas comparsas. Pasado y presente, 
para todo Petrer, se simboliza en el so
porte de la continuidad; es la fuerza 
transmisora de estas fiestas. Un siglo 
estamos ovacionando y admirando a 
las abanderadas en todos los actos de 
los festejos. 

La comparsa más antigua: 183 años 
haciendo fiesta, son los Moros Viejos . 
En nuestra memoria, Ramona García 
Brotons, primera abanderada, en el 
año 1905, con su valiente decisión des
plazó al hombre abanderado . Con todo 
esto ha transcurrido un siglo . 

Siguieron como abanderadas las si
guientes: Comparsa Vizcaínos, Reme
dios Máñez en 1907; comparsa Tercio 
de Flandes, Josefa Francés en 1915; 
comparsa Marinos, Bienvenida Medina 
en 1926; comparsa Labradores, Amor 
Pérez en 1946; comparsa Estudiantes, 
Amalia Amat en 1948; comparsa Moros 
Nuevos, Laurita Fito en 1950; comparsa 
Beduinos , Pilar García en 1963; compar
sa Fronterizos, Purificación Casanova 

en 1973 y comparsa Berberiscos, Mari 
Reme Hernández en 1976. 

Durante el presente año, en la re
vista oficial de fiestas y en otros medios 
de comunicación se hablará amplia
mente de Ramona García, por nuestra 
parte hemos creído conveniente pre 
sentar este trabajo desde esta perspec
tiva en la que se puede comprobar que 
hubo mucho acierto en aquella cente
naria decisión, que lo mismo se repite 
en cada una de las iniciativas anterior
mente expuestas como pioneras de tan 
extraordinaria e importante aconteci
miento. 

DOÑA RAMONA GARCÍA Y SUS DES
CENDIENTES. 

Para unir el pasado con el presente 
hemos creído conveniente mantener 
una entrevista con Felicitas Tortosa 
Moll (Feli) y Luis Gil Mejías, junto con 
sus hijas Raquel y Resana; también se 
encontraba el hijo de Ramona, Arman 
do Tortosa García, abuelo de las hijas 
de Feli y Luis. 

Diremos que en algún lugar estaba 
escrito que vuestra hija Resana camina
ba para ser la abanderada de los Moros 
Viejos, algo que tiene calidad de lega
do, de continuidad, en recuerdo de la 
abuela Ramona. 

La fuente de recuerdos es inagota
ble en esta familia y nos cuentan: "Des
de una ventana de una casa del Carrer 
Nou", era muy joven mi abuela, le dijo 
a sus dos amigas : "mirad a ese Abande
rado", mi opinión es: "¿No sería mejor 
que las mujeres fuéramos las portado
ras de la bandera?" . A partir de ese 
momento a la abuela se le apoderó la 
idea de dar estética y delicadeza a un 
cargo y cambiar el hombre abanderado 
por la belleza y la delicadeza de una jo
ven con 18 abriles. "Mi abuela, no lo 
dudó y sus amigas tampoco; todas se 
plantearon ser abanderadas". Ramona 
se inclinó por la comparsa de Moros 
(única en el bando moro), sus amigas lo 
hicieron en una de las tres comparsas 
del bando cristiano . La petición de Ra
mona fue aceptada, la petición de sus 
amigas no mereció la consideración de 
ser aceptada para reemplazar al aban 
derado. Desde aquel momento, Ramo
na revolucionó algo que nadie podía 
valorar el alcance que en el tiempo ha 
llegado a tener la decisión de incorpo 
rar a nuestra primera abanderada en la 
fiesta de Moros y Cristianos. 

EN EL SIGLO XXI LA CONTINUIDAD ES
TÁ ASEGURADA 

Después de cien años, la continui
dad está asegurada con la bisnieta de 
Ramona García. Nos mostrará su jovial 
simpatía como abanderada de los Mo 
ros Viejos . Resana Gil Tortosa es la 
abanderada para este año de 2005. 



Feli, madre de la abanderada de los 
Moros Viejos, nos aporta más informa
ción de su abuela . Le brotan los recuer
dos con absoluta naturalidad y nos 
cuenta: "Yo fui abanderada de los Es
tudiantes, y mi hija rodela. Mi abuela 
Ramona murió (1970) un mes antes de 
las fiestas de Moros y Cristianos". Ella 
vivió aquellos últimos momentos de su 
vida muy ilusionada. Esperaba ver ves
tida de abanderada a su nieta, pero no 
pudo ser. 

Esta familia empezó a vivir la fiesta 
dos años antes de estos acontecimien
tos, de los grandes faustos festeros pre
vistos para el año 2005. Esta familia es
tá llena de recuerdos y anécdotas de las 
que recuerda Armando, su hijo; de 
aquello que escuchó Feli, su nieta. De 
esta forma lo resumen: "Cuatro gene
raciones de abanderadas conocerán es
ta familia. Empieza con la abuela Ra
mona, luego Feli, ya fue Raquel y lo se
rá Rosana, y la hija de mi prima, An
drea Picó Martínez, que será la rodela 
(promesa de abanderada), ésta es tata
ranieta de la abuela Ramona". 

"Había que ver a mi abuela cuando 
yo me bajé la bandera de la compasa 
Estudiantes, lo contenta que estaba . 
Desde la pla'.a de Baix llevó la bandera, 
marcándose el paso". 

La abuela Ramona murió el año 
1970, unas semanas antes del primer 
pregón de fiestas, precisamente el año 
en que Feli tenía que ser la abanderada 
de los Estudiantes. "Fue una pena, mi 
abuela no me vio vestida de abandera
da, no pudo llegar hasta ese momento. 
Eso sí, estoy convencida de que murió 
feliz al ver que su nieta llevaba el mis
mo camino que ella abrió para todas 
las mujeres de este pueblo, y de otros 
lugares que han imitado a Petrer". 

Recuerda Feli el acto de homenaje 
que le hizo la comparsa Moros Viejos a 
su abuela. Fue un año de hablar de 

fiesta y la abuela disfrutaba de aquellas 
tertulias. 

Nos acercamos a una vitrina y nos 
señala Feli la exposición de fotografías 
de familia, todas abanderadas. Feli nos 
descubre los nombres: La abuela Ramo
na, yo misma, mi prima Secu, Ofelia, Sa
lu, Conchi y Raquel, más todas estas 
abanderadas que fueron antes rodelas. 

CRONOLOGÍA FESTERA 
En 1955, Feli fue rodela de la com

parsa Estudiantes. Pilar Muñoz y Pepe 
Hernández ostentaron los cargos de 
abanderada y capitán respectivamente. 
En 1956 volví a salir de rodela, siendo 
Ricardo Maestre el capitán y abandera
da Pilar Ganga. En 1970 fui abanderada 
y Pepe Hernández el capitán . 

En 1973 mi hija Raquel fue rodela y 
en 1995 abanderada . 

En 2004, fiesta completa: Luis, capi
tán, y Rosana, abanderada, se bajaron 
la bandera de los Moros Viejos; la mis
ma que lució la abuela Ramona. 

En 2005, nuevamente ostentamos la 
capitanía, siendo Rosana la abandera
da de los Moros Viejos . 

Ésta es la biografía de una familia 
festera, trabajadora y honesta, muy 
vinculada a la fiesta desde los lazos que 
la abuela Ramona les dejó como heren
cia. Ahora, en estos momentos, la fami
lia toda unida, con sacrificio, con es
fuerzo y con verdadera ilusión está pre
parada para afrontar y conmemorar el 
centenario de Ramona. Todo un ejem
plo a seguir en el mundo festero. 

Los poetas son vuestros más fer
vientes admiradores, son capaces de 
enriquecer el conocimiento de la pala-

bra cuando se inspiran con las abande
radas. En su prosa os dedican un canto 
de exquisita alabanza. En la realidad 
todos somos testigos de la admiración 
que el poeta siente por vosotras. No 
dudan en proclamar vuestra belleza 
que es como un manantial inagotable 
para los artesanos del pensamiento es
crito, desde donde se transmite el men
saje de esa ilusión festera que les inspi
ra la suficiente luz para elevar vuestra 
grandeza como reinas de la fiesta de 
Moros y Cristianos . 

Dos historias, dos personajes, es el 
resultado de este trabajo que nos ha 
llevado a identificarnos con Gaspar 
Melchor de Jovellanos y también en 
nuestra recordada Ramona García. Ca
da uno de ellos formó parte de mundos 
distintos y a pesar de ello aportaron su 
grano de arena para hacer posible que 
las fiestas de Moros y Cristianos hayan 
llegado hasta nuestros días con tanta 
vitalidad . De todo lo cual queremos de
jar constancia con nuestra proclama: 

"Nuestro reconocimiento a Jovella
nos y a Ramona por su aportación a la 
grandiosidad de los festejos de Moros y 
Cristianos. El mundo festero está en 
deuda con quienes supieron ser valedo
res en la evolución y continuidad de es
tas fiestas". 
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Restos arqueológicos 
en el n.º 7 de la pla~a de Dalt de Petrer 

Moría Do lo res Soler García 
Arqueólogo 

Afinales del mes de mayo de 
2004 comenzamos una exca
vación arqueológica que se 

prolongó durante tres semanas en el 
solar situado en el nº 7 de la plac;a de 
Dalt, en pleno casco antiguo de Pe
trer. Los restos aparecidos nos han 
aportado una interesante informa
ción acerca del núcleo histórico de la 
población. Además, durante los tra
bajos pudimos recuperar un significa
tivo y numeroso lote de cerámicas de 
finales de la Edad Media que han pa
sado a engrosar los interesantes fon
dos del Museo Arqueológico y Etno
lógico "Dámaso Navarro". 

EL CASCO ANTIGUO DE PETRER 
El casco antiguo es el núcleo ori 

ginario del actual núcleo urbano de 
Petrer. En él se han venido realizando 
diversas intervenciones arqueológi
cas desde el último cuarto de la pasa
da centuria que nos han permitido 
confirmar la presencia de diferentes 
culturas a lo largo de los siglos. Se 
han hallado restos de épocas roma 
na, medieval (tanto islámica como 
cristiana) y moderna; dándonos una 
idea de cómo ha evolucionado histó
ricamente la ciudad. 

Como en muchas de las localida
des cercanas, el casco antiguo se ha 
formando a partir de la creación del 
castillo islámico. En torno al mismo, y 
salvando las dificultades orográficas, 
se ha ido construyendo la ciudad me
dieval, cambiando su fisonomía a tra 
vés de los años. Pero, en este caso, 
existen evidencias arqueológicas más 
antiguas como son los hallazgos de 
época romana que se adscriben a una 
villa rural (siglos 1-V d.C.), denomina 
da "Villa Petraria". Se localizaron en 

■ Excavación ■ Vi l la medieval 
• Ubicación mezqu i ta ■ Villa moderno (s. XV II) 

Figura 2. Plano parcial de Petrer (Ponce et 
alii, 1994, modificado por la autora). 

Figura 1. Panorámica general de algunas de las habitaciones exhumadas 
en los trabajos arqueológicos. Tomada desde el sur del solar. 

la calle Constitución y plac;a del De
rrocat, así como en el entorno de la 
plac;a de Baix y calles Cánovas del Cas
tillo y Mayor. Entre los elementos ex
humados, destaca el mosaico expues
to en las salas del museo municipal. 
Otras excavaciones han permitido do
cumentar la ocupación durante diver
sos siglos en la calle La Fuente, plaza 
Ramón y Caja!, plac;a de Baix, etc. 

El solar que nosotros excavamos 
se sitúa en las confluencias de la pla
c;a de Dalt con la calle Cura Bartolo
mé Muñoz, que la comunica con la 
plac;a de Baix, donde se erige la igle
sia parroquial de San Bartolomé. 
Otro de los elementos característicos 
de los cascos antiguos es el hecho de 
que la iglesia suele edificarse sobre la 
mezquita musulmana . Ambas plazas, 
la de Dalt y la de Baix, debieron cons
truirse al mismo tiempo (Ponce et 
alíí, 1994) en el siglo XVIII, como par
te de la política urbanística barroca 
de la época. 

LA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA 
La excavación arqueológica se 

propuso, de acuerdo con la normati
va legal y reglamento vigente, con el 
fin de conocer, delimitar y documen
tar los posibles restos arqueológicos 
del solar, ya que éste se encuentra en 
un "Área de Interés Arqueológico": 
el casco antiguo; y con esta finalidad 
fue solicitada por la empresa Puclain, 
S. L., promotora de las obras proyec
tadas. 

El solar tiene una superficie de 
185 m2

• En el momento de acometer 
los trabajos estaba siendo utilizado 
como aparcamiento público, para lo 
cual tenía una gran plancha de hor 
migón que lo cubría en su totalidad . 
Procedimos a levantarla . Por debajo 
existía un estrato de gravas que ser
vía para nivelar el suelo. Gracias a la 
información de los vecinos de la zo
na, los cuales mostraron un gran in
terés por los resultados de la excava
ción, supimos qué tipo de construc
ciones eran las que ocupaban esta 
parcela. En el solar se levantaba un 
edificio con planta baja, a la que se 
accedía por la calle Cura Bartolomé 
Muñoz, y planta alta, cuyo acceso era 
por la plac;a de Dalt, que fue derriba
do en el último tercio del siglo XX. 

Rt l ll!J arquco ló¡ icos 
b1jomcdicv 1les 

Pla~a de Dalt 

Figura 3. Planta general de la excavación 
arqueológica, donde se señalan 

las estructuras más antiguas 
(bajomedievales, siglo XV). 



Como el proyecto de la nueva edi
ficación incluía la construcción de un 
sótano, tuvimos que sondear la zona 
en su totalidad . Una vez levantados 
los niveles superiores (hormigón y 
gravas), procedimos a la excavación. 
Cuando extrajimos este nivel pudi
mos delimitar la parte del solar que 
correspondía a la planta baja (área 1) 
y la que correspondía a la planta alta 
(área 2). 

ÁREA 1 
Está formada por el Ambiente 8 

(A8), se dispone en forma de "L", en 
el lado norte y oeste del solar. Ocu
pa unos 90 m2

• Delimitado por mu
ros de piedra y ladrillo enlucidos con 
cemento: U.E. 44, U.E. 45, U.E. 46 y 
U.E. 73. Dichos muros rompen la es
tratigrafía (estructuras y rellenos de 
tierra) del Área 2, que parece que 
continuaba hacia el norte y el oeste. 
Es decir, que al construir la bodega 
que era lo que había en el local al 
que se accedía por la calle Cura Bar
tolomé, eliminaron las construccio
nes precedentes . 

En este ambiente documenta
mos, además del hormigón y las gra
vas, un estrato potente formado por 
los escombros (U.E. 72) del propio 
edificio. Inmediatamente, bajo los 
escombros , apareció el nivel geológi
co (U.E. 13) a una profundidad entre 
-2,33 y -2,63 m. Este nivel constituido 
por arcillas es el nivel natural del te
rreno y fue recortado para realizar la 
planta baja en la que había una bo
dega y local social. Por tanto, esta 
parte de la excavación estaba finali
zada, siendo el resultado negativo. 
Nos concentramos entonces en la 
planta alta, cuyo último uso fue el de 
fábrica de calzado. 

ÁREA2 
Localizada en el cuadrante sures

te del solar, ocupando una superficie 
aprox imada de 60 m2

• Delimitada por 
los muros contemporáneos, U.U.E.E. 
44, 45, 46 y 73 que la separan del 
Área 1, por la medianera este del so
lar y por la propia plac;a de Dalt, des
de donde se accedía a este piso. For
mada por los ambientes 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 9, 10y 11. 

Bajo la solera de hormigón y el ni
vel de relleno de gravas (U.U.E.E. 1 y 
2), encontramos parte de los suelos 
de la fábrica. Por un lado, un pavi
mento de cemento (U.E. 4) y, por 
otro, uno de losetas hidraúlicas (U.E. 
3). Se conservaban parcialmente en 
la zona este del área. En el resto apa
rece un estrato de tierra con escom-
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Figura 4. Planta del solar y sección transversal (oeste-este) de la excavación . 

bros contemporáneos (U.E. 5 y U.E. 
47). Es bajo estos sedimentos donde 
empezaron a aparecer todos los am
bientes y niveles arqueológicos, do
cumentando un total de 73 unidades 
estratigráficas . 

Los niveles arqueológicos superio
res (siglos XVIII-XIX) corresponden a 
una serie de habitaciones realizadas 
con mampostería (piedras sin traba
jar) trabadas con morteros de cal. 
Apenas conservaban una o dos hila -

Figura 5. Vista de algunas de las cerámicas halladas durante el proceso de excavación del 
solar de la pla~a de Dalt y detalle de las mismas una vez lavadas. 



Figura 6. Escudilla o cuenco de cerámica 
vidriada (siglo XV). 

das de altura ya que fueron arrasadas 
para construir el edificio contemporá
neo (fábrica). Estaban realizadas so
bre estratos de tierra en unos casos, y 
en otros aprovechaban la existencia 
de muros precedentes. Los rellenos 
de tierra contenían gran cantidad de 
escombros compuestos por tejas cur
vas, ladrillos, restos orgánicos (huesos 
de fauna) y cerámica. Entre los restos 
de fauna hemos de destacar la gran 
presencia de astas de animales. 

Esta sedimentación ocultaba las 
construcciones más antiguas, que po
demos fechar a partir del siglo XV 
gracias a las cerámicas que recogí-

Figura 7. Objetos hallados en la excavación 
arqueológica: jarra pintada con óxido de 
manganeso y algunas de las numerosas 

astas encontradas en el solar. 

Figura 8. Fragmentos de vajilla de loza dorada valenciana y de un vaso de vidrio 
decorado con motivos en blanco (siglos XV-XVI). 

mas, ya que éstas nos permiten dar 
una cronología de los hallazgos. Son 
construcciones de tendencia rectan
gular y no muy grandes compuestas 
por muros y pavimentos (suelos), fa
bricados sobre el terreno natural, el 
cual fue recortado según las necesi
dades constructivas. Los muros eran 
de tapial, reforzados con piedras y 
enlucidos. 

Podemos concluir, por tanto, di
ciendo que los restos exhumados per
tenecen a varias estructuras de habi
tación de diversas épocas . Son cons
trucciones de carácter doméstico, no 
monumentales . Las más antiguas se
rían bajomedievales (siglo XV). Se en
cuentran arrasadas y colmatadas por 
la sedimentación posterior a su aban 
dono. Es significativa la reutilización 
de algunos de los muros originales 
para sustentar las construcciones pos
teriores . Existen, por tanto, varias fa 
ses constructivas que abarcan un arco 
cronológico que va desde la Baja 
Edad Media, pasando por una fase 
moderna (siglos XVI-XVIII), hasta el 
siglo XX . 

Además del conjunto de habita
ciones, ha sido importante la recupe
ración de un gran lote de cerámicas: 
platos y escudillas de loza dorada va
lenciana, jarras pintadas con óxido 
de manganeso, ollas y cazuelas de ce
rámica vidriada de cocina, platos es-

maltados, tinajas para almacenaje, 
etc. Están representadas casi todas 
las formas de la vajilla de mesa y de 
cocina de los siglos XV y XVI. También 
aparecieron algunos fragmentos de 
cerámica islámica aunque de forma 
residual. 
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La dol~aina i el taba! a les f estes de Moros i Cristians 

S
ón molts els pobles de la regió 
mediterrania que hui en dia ce
lebren festivitats populars i en 

les quals intervenen els instruments 
més significati us de la nostra comuni
tat com són la dol<;aina i el tabalet. 

La festivitat a destacar per anto
nomasia més important sobretot en 
el sud de la Comunitat Valenciana és 
la festa de Moros i Cristians on els 
nostres instruments folklorics més 
significatius abans esmentats estan 
exercint en esta festa una interessant 
llavor d'ampliar els timbres musicals i 
freqüencies sonares que existeixen 
en la música testera i que fins fa vint 
anys era impensable el que podia 
aportar la dol<;aina a esta celebració . 

La dol<;aina i el tabalet sempre 
han estat lligats a la festa de Moros i 
Cristians, bé com a instrument anun
ciant els actes a celebrar (com és el 
cas de Beneixama}, o bé amenitzant 
en danses típiques de cada localitat 
on la dol<;aina té un paper destacat 
dins del ritual festiu de cada ball: Ball 
deis Espíes a Biar, Turcs i Cavallets a 
Berga, Ball Moro a Callosa d'En Sarria 
també es realitzen balls a Tibi, Alcoi, 
Bocairent, Salines, Atzeneta d'Albai
da, Agullent ... Podem afirmar que la 
dol<;aina en el segle XIX i XX va tin
dre un paper predominant en la fes
ta de Moros i Cristians degut sobre
tot a que les bandes de música enca
ra no funcionaven com hui en dia les 
coneixem i era la dol<;aina la que te
nia un paper predominant. 

L'auge de les bandes de música va 
tindre incidencia en el paper predo
minant que exercia la dol<;aina en les 
festes, de fet, podem observar alguns 
balls populars que se celebren en 
!loes on es realitzen danses on les me
lodies, harmonies i textures d'estos 
tenen tints evidentment d'haver si
gut interpretats per un instrument 
monofonic com és la dol<;aina. 

Abans deis anys setanta la música 
que acompanyava a les comparses, 
tant mores com cristianes, en tots els 
actes, desfilades, guerrilles o ambai
xades eren peces militars. 

A partir deis anys setanta es co
men<;a a compondre música de ban
da expressament per a Moros i Cris
tians amb peces com Ximo, El Kábila, 
Als Berebers, Mudejars i Paquito el 
Chocolatero; obres que durant un 
bon període de temps sonaven en les 
festes de tots els pobles. Pero va ser 
l'any 1984 quan La Xafiga de Muro 
va ser contractada per a acompanyar 
en les festes d' Alcoi a l'alferes de la 
fila Maseras. Després de l'exit obtin
gut a Alcoi amb aquella actuació, van 
ser contractats a l'any següent per la 
fila Tariks de Muro. Aquel! any van 
acompanyar al capita moro amb una 
pe<;a que va compondre Joan lborra 
anomenada Xavier el Coixo, primera 
obra original per a dol<;aines i per
cussió que va ser clau pera !'escalada 
espectacular de la dol<;aina en les fes
tes de Moros i Cristians de tota la Co
munitat. 

Eliseu García i 11,ipoll 
Mesrre i direcror de lo Colla El Terrós 

EL TERRÓS EN LA MÚSICA FESTERA 
Primeres fusions doh;aina-banda de 
música (1986-1995) 

En 1986 i 1987, despres d'haver 
estat treballant en el camp de la mú
sica tradicional de la ma d'En Barto
lomé Maestre Reus, la Colla El Terros 
ens varen posar mansa l'obra per in
tentar fer les primeres fusions de mú
sica testera amb dol<;aina perque el 
director de la Unió Musical per aquel! 
moment, Bartola, ja ho havia vist en 
Alcoi a la Societat Musical Contesta
na. EII volia fer el mateix, intentar fu
sionar la dol<;aina amb les bandes de 
música, aixo va constituir el germe de 
la música festera amb dol<;aina. A Pe
trer, quatre membres de la Colla El 
Terros van interpretar les quatre 
obres més sentides en eixe moment 
en les festes de Petrer, com eren Mu
dejars, Regie, Kábila i Ximo, amb uns 
instruments que diferien molt en afi
nació als actuals. No obstant aixo fou 
el fil conductor perque es formaren 
grups o colles dedicades a la inter 
pretació de marxes mores i cristianes. 



El timbre de la dol~aina i la percussió 
empastava de manera agradable l'o'i
da deis festers i del públic en general. 

Transcorregut un temps el col-lec
tiu es planteja la possibilitat de crear 
una colla moruna i fou precisament 
en 1988, quan El Terrós comptava 
amb 40 membres deis quals 22 eren 
dol~aines i la resta percussió, dividit 
en tabals, gong, caixes xineses, claus, 
panderos, bombos i plate rets, gracies 
a l'aposta fortíssima de la comparsa 
Moros Vells de Petrer que va pensar 
que les festes de Moros i Cristians són 
el marc adequat per a aquest ti pus de 
música. Amb aquesta decisió es va 
produir una autentica revolució en el 
món de la música per a dol~aina. Po
dem dir tranquil·lament que hem si
gut els artificis i precursors de la proli
feració de calles morunes de moltes 
poblacions i que, a més a més, la ma
joria d'elles estan dirigides per mem
bres del nostre col·lectiu on la incor
poració d'estos instruments esta total
ment assolida. 

Cada vegada són més les pobla
cions on es celebren festes de Moros 
i Cristians, i la demanda és major bus
cant incorporar en les seues desfila
des la dol~aina i el tabal, a soles o en 
companyia d'una banda de música, 
així podem parlar de poblacions com 
San Vicent, Alacant, Villena, Oriola, 
El Campello, Elda, Mutxamel, Callosa 
d'En Sarria ... 

També cal destacar la sensibilitat 
per part de molts compositors, co
men~ant a compondre peces exclusi
vament escrites pera dol~aina, inclo
ent altres pera banda i dol~aina i in
clós adaptant moltes de les existents 
perqué pugen ser tocades per este 
instrument tan característic. Bona 
prava d'aixó ho tenim en el nombre 
de peces amb que es compta l'arxiu 
d'EI Terrós. 

Hui en dia, l'any 2005, vint-i-cinc 
anys després de la primera intromis
sió en l'era moderna de la dol~aina en 
la festa de Moros i Cristians, el nom
bre de composicions adaptades per a 
este instrument s'ha quadruplicat, ca
da vegada és més freqüent trabar-se 
partitures de bandes de música amb 
una particel·la de dol~aina, i cada vol
ta més hi ha poblacions que a !'hora 
de convocar concursos de composició 
de música festera introdu'ixen en les 
seues plantilles orquestrals el paper 
de dol~aina. 

Cada vegada són més les perso
nes que gaudeixen d'eixa excel·lent i 
atractiva combinació de sons que 
contribueix a real~ar, més si cal, la 
festa. 

La repercussió de la divulgació del 
nostre instrument com hem dit abans 
ha portat a terme la creació de noves 
calles de dol~ainers a localitats com 
és el cas d'Elda, Santa Pola o Petrer 
que serveixen pera fer una immensa 
labor social entre els propis festers 
degut sobretot a les classes que s'im
parteixen de dol~aina, percussió i sol
feig al llarg de tot l'any en els locals 
de les comparses. 

CONCLUSIÓ 
Es pot dir que la dol~aina és l'ins

trument de moda en la festa de Mo
ros i Cristians, i que són moltes les co
l les o grups que s'han format en estos 
últims 5 o 6 anys (Colla de Moros 
Nous a Petrer, calles a Elda a les com
parses de Musulmans, Marroquins, 
Huestes del Cadí, Realistes, fanfarria 
Zíngara ... ) degut sobretot a la labor 
que ja alguns grups de la provincia 
han realitzat al llarg de la seua trajec
tória musical en la festa de Moros i 
Cristians. Val la pena ressaltar grups 
com la Colla de Dol~ainers i Tabale
ters "El Terrós" de Petrer, el grup de 
Dol~ainers i Tabaleters "La Xafiga" de 
Muro, Colla de Dol~ainers i Tabaleters 
"El Freu" de Santa Pola, Grup "La De
golla" d'Alcoi, Grup "El Regall" d'On
tinyent, "El Barralet" de La Vila Joio
sa, "La Colla" d'Ontinyent, Grup de 
Dol~ainers "La Cordeta" d'Alcoi, i 

Grup de percussió "Sant Blai" d'Ala
cant; són els grups que durant més de 
deu anys vénen realitzant la labor 
més ardua i és la de fer-se camí en es
te món tan complicat de la festa per 
antonomasia de la Comunitat Valen
ciana com són els Moros i Cristians. 

Esperem de tot cor que vostes pu
gen disfrutar aquest "XXV anys cami
nat al so" d'EI Terrós, de la seua mú
sica, de les activitats programades, ai
xí que només dir-los: 

"Tirorí tirorí, 
els dol~ainers ja estem ací 
i amb la música ha arribat 
l'alegria al ve'inat". 

Que disfruten la festa! Fins ara. 
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Evaristo Pla Medina, arte festero 

En términos generales, un piro
grabado se hace, habitualmen
te, con un aparato llamado pi

rógrafo que es, básicamente, un 
transformador y regulador de inten
sidad que lleva conectado un mango 
al que se acoplan distintas puntas 
metálicas que, al ponerse más o me
nos incandescentes, van quemando 
o dorando la madera, papel, cuero, 
etc., en función de la intensidad y 
del tiempo de contacto de la punta 
con el material. 

En cuanto al soporte o "lienzo" 
que generalmente se utiliza, es con
trachapado de chopo u otra madera 
muy clara y sin vetas. También se uti
liza esta técnica sobre otros soportes 
como papel (pergaminos) y cuero. 

La técnica consiste en empezar 
por hacer un boceto suave a lápiz so
bre la misma tabla y luego se pasa a 
pirograbar. Otros autores realizan el 
boceto sobre papel vegetal o de seda 
que, debido a su transparencia, per
mite su calco y colocación sobre ta
blas que presenten irregularidades o 
curvas. El repaso de las líneas con 
más o menos intensidad del "quema
do" y el uso de las distintas puntas irá 
conformando los diferentes matices 
de zonas oscuras, medias y los mati
ces más claros. Finalmente las zonas 
contrastadas entre fondos y primeros 
planos dará lugar a conseguir el vo
lumen. 

Una vez terminada la obra sobre 
la tabla y como protección, se utiliza 
cera de abeja para madera que sea 
incolora. 

El pirograbado es una de las téc
nicas utilizadas como forma de ex
presión artística, al igual que los pin
celes y los óleos son utilizados para 
cuadros de lienzo. 

El perfeccionamiento de cual
quier técnica artística se basa funda
mentalmente en su frecuente utili
zación, lo que conlleva una produc
ción de obras en la que se puede ir 
apreciando la evolución artística del 
autor y el grado de dominio de su 
técnica. 

La lectura comprensiva de cual 
quier manual sobre esta técnica ex
presiva está al alcance todas las per
sonas interesadas . Que "la práctica 
no es la teoría" se hace patente 
cuando, tras los primeros intentos, la 

aplicación de la técnica no resulta tan 
sencilla como a primera vista había
mos intuido. 

La figura del autodidacta, perso
na que sin recibir ningún tipo de ins
trucción o enseñanza y sin asistir a 
clases específicas de la materia, es 
capaz por sí misma de desarrollar y 
evolucionar en un determinado 
campo; en nuestro caso, en la expre
sión artística, tiene en Evaristo Pla 
Medina un claro exponente de auto
didacta . 

Si la evolución de la técnica del pi
rograbado, como anteriormente he 
dicho, se realiza desde la perspectiva 
de ensayar nuevos artilugios, Evaristo 
fue un innovador revolucionario, 
porque a falta de pirógrafo, él co-

José Med ina Verd ú 

menzó utilizando diferentes destor
nilladores, a los cuales le aplicaba ca
lor para luego pasar a "marcar" la 
madera. Técnica muy laboriosa si te
nemos en cuenta que constantemen 
te hay que estar esperando que se ca
liente la punta del destornillador lo 
suficiente para que pueda marcar la 
madera . 

Posteriormente, y dentro del pro
ceso investigador, pasó a la técnica 
del soldador (soldador de estaño) 
que sí permitía una incandescencia 
constante y con apaño se podían uti
lizar varios tipos de soldadores que 
poseían diferentes puntas, pero el 
problema surgía en el momento que 
había que "quemar menos". No se le 
podía reducir potencia. 



Puesto en ello un día se presentó, 
como hacía habitualmente, en el co
legio Primo de Rivera para acompa
ñar a sus nietas; entró con la finali
dad de preguntarme cómo realiza
ban los alumnos los pirograbados, 
pues él, conocedor de este oficio de 
maestro, sabía que los alumnos habí
an utilizado esta técnica de expresión 
en la asignatura de Pretecnología 
que se impartía en la EGB, Plástica en 
la LOGSE y Expresión Artística en la 
más reciente de nuestra leyes. Pasa
mos al taller y, al ver el pirógrafo 
(transformador con mando de poten
cia y salida para varios mangos) y los 
diferentes estuches con una estima
ble colección de puntas, quedó agra
dablemente sorprendido por la senci
llez del aparato y las posibilidades 
que se le abrían después de las "pe
nosas" experiencias que había tenido 
con otros "artilugios". 

A partir de ese momento adquirió 
uno propio y comenzó a trabajar en 
mejores condiciones y a progresar en 
la técnica que aplicó, tal y como se 
puede apreciar en las diferentes 
obras que aquí se exponen. Su falle
cimiento impidió que pudiese tener 
oportunidad de dominarla en todas 
sus facetas, porque no solamente se 
podía mejorar en la técnica y manejo 
del aparato pirograbador sino que 
existen otras variantes a tener en 
consideración y que mejoran los re
sultados, concretamente la utiliza
ción de madera de chopo, más blan
da, y el uso de cera de abeja incolora, 
como hacía referencia en la descrip
ción de la técnica y materiales apro
piados, pues Evaristo trabajaba con 
maderas muy duras y por tanto de 
más difícil "quemado", lo que da una 
apariencia más basta a su obra, así 
como el empleo de los destornillado 
res y soldadores. 

La mayor calidad de la obra piro
grabada de Evaristo no está en la 
belleza plástica, ni en la técnica, ni 
en la representación, la verdadera 
calidad de la obra reside en las per
sonas a las que iba destinada cada 
una de ellas y que hoy ocupan un lu
gar privilegiado en casas y cuarteli
llos con las que Evaristo obsequiaba 
a sus amigos. 

A Evaristo siempre le había apa
sionado el dibujo, pero como no era 
creativo, siempre buscaba ilustracio
nes que reproducir. Los motivos que 
aparecen en los pirograbados son 
reproducciones de otros modelos 
encontrados en revistas y libros, 
también reproducciones de fotogra
fías. Elabora la composición de esce-

nas en las que las alegorías sobre los 
temas de Moros y Cristianos se repi
ten, apareciendo imágenes de San 
Bonifacio, ermitas, iglesia de San 
Bartolomé, el castillo y según a 
quien iba dirigido nos encontramos 
escenas de Labradores en su 50 ani
versario, Marinos en el centenario, 
Moros Fronterizos en su vigésimo 
quinto aniversario, el monte de El 
Cid, escudos ... En el dedicado a la fi
la Emirs se reproduce un moro viejo 
tirador de arcabuz y en el titulado 
Voluntad de festero, dedicado emo
tivamente a su amigo y compañero 
de fila Víctor Alarcón, apreciamos el 
busto de Víctor inconfundiblemente 
ataviado de moro viejo. 

Si antes de su jubilación, Evaristo 
dedicaba a la fiesta todo el tiempo 
de que disponía, desde su jubilación 
le dedicaba la totalidad del mismo. 
Esa disponibilidad de tiempo a la 
fiesta la repartía entre su "cuarteli
llo", la comparsa y la mayordomía, 
de forma que en todos los sitios por 
los que ha pasado ha dejado su 
"huella". Cuando desde la comparsa 

había que realizar algún presente a 
las diferentes filas, o desde la cama
radería de la fila había que hacerlo a 
otra comparsa o a otra fila hermana, 
allí estaba Evaristo para con una le
tra de imprenta inconfundible y ar
tesanal preparar un cuadro con el 
que obsequiar y recordar el aniver
sario correspondiente. En los últi
mos tiempos, como se puede apre
ciar en las obras expuestas, existen 
pirograbados que hacen referencia 
a diferentes aniversarios de compar
sas y filas . 

No se trata en este artículo de ha
cer ninguna glosa de la obra de Eva
risto, desgraciadamente le faltó 
tiempo para poder perfeccionar una 
buena técnica de expresión artística 
como lo es el pirograbado, más bien 
se trata de dejar testimonio de una 
persona dedicada por entero a la 
fiesta, a reflejar sus características, su 
simbología, la de sus festeros, y más 
concretamente el reproducir aquí el 
testimonio de una pequeña obra di
seminada por las diferentes sedes de 
comparsas y filas. 



El nacimiento de la Unión de Festejos 
La Comisión Warren 

A mi padre José Luis por el trabajo 
e ilusión que Je ha dedicado a la fiesta . 

e uando se habla de fiesta, en nu
merosas ocasiones sale a relucir lo 
que se denominó "Comisión Wa

rren " , pero son muchos los festeros, so
bre todo las nuevas generaciones, que 
desconocen a qué nos estamos refirien
do, siendo obligado dar unas pincela 
das sobre lo que fue y lo que significó . 

Hasta el año 1969 nuestra fiesta se 
reg ía por la Junta Central de Compar
sas, la cual ten ía una estructura pareci
da a la actual, con presidente , secreta
rio y tesorero, más tres representantes 
por las ocho comparsas existentes y al
calde de fiestas . La misma carecía de 
personalidad jurídica, no tenía estatu 
tos, y sus funciones las venía realizando 
por costumbre tradicionalmente acep
tada por autoridades, comparsas y fes
teros . Esta falta de personalidad se 
plasmaba en que la misma, en última 
instancia, estaba sometida a la autori
dad civil de la población. 

En el año 1966 la situación interna 
de la Junta Central se había vuelto muy 
difícil. En el func ionamiento de la mis
ma se habían evidenciado fuertes per
sonalismos entre sus miembros, los re
presentantes de las comparsas mante-

nían posiciones partidist as y cada com 
parsa actuaba de la manera que creía 
conveniente, y ello habí a dado lugar a 
dimisiones dentro de la misma. A esta 
situación de enfrentam iento se le unía 
la falta de una normativa básica y efi
caz para afrontar y resolver los proble 
mas existentes, dando lugar todo ello a 
llevar al órgano directivo de nuestra 
fiesta a un callejón sin salida. 

Dicha situación dio lugar a que su 
presidente, Hipóli t o Navarro , presenta
se su dimisión en la reunión mantenida 
el día 25 de abril de 1966. Según se re
coge en el acta que se extendió aquel 
día, se puede vislumbrar la crisis por la 
que atravesaba la Junta Central: "Aca
badas las discusiones y exponiendo el 
Sr. Presidente que no veía una trayec 
toria clara para que la Junta Central se 
pueda desenvolver al margen de parti
cularismos y partidismos de comparsas ; 
que como ha expuesto repet idas veces, 
esta Junta debe pensar y obrar siemp re 
en beneficio del conjunto de toda la 
fiesta, llevando a la práctica aquellas 
cuestiones que de forma clara no la da
ñen y que por el contrario sirvan para 
su mayor engrandecimiento y lucimien
to; y apuntando la imposibilidad de 
que por la formación de la Junta será 
muy difíc i l poder llegar a ello, ruega 

Anronio Torres Perseguer 

que se le releve del cargo y sea acepta
da su dimisión ". 

Esta grave situación viene asimismo 
refrendada por la valoración que se re
coge en la memoria que redactaría la 
Junta Central Directiva Provisional, re
cogida en la acta núm . 1 de la actual 
Unión de Festejos que nos dice : "Los 
componentes de dicha Junta, como úl
timo acto de su gestión, tienen el ho
nor de someter a la consideración de la 
Asamblea la presente memoria , resu
men de lo actuado desde que en no
viembre de 1966 -hace ahora tres 
años- aceptaron sus cargos y se deci
dió, en virtud de las circunstancias por 
que atravesaba el órgano rector de la 
Fiesta y de la inoperancia en determi
nados aspectos del Reglamento festero 
provisional entonces en vigor, estudiar 
nuevos estatutos que permitieran do
tar a la organización festera de la ca
pacidad jurídica necesaria para el cum
plimiento de sus fines". 

Tras la dimisión de Hipólito Villapla
na en abril y la celebración de las fies
tas de 1966, la posición en que queda 
el órgano rector de la fiesta es bastan
te dif ícil. Se evidencia un vacío de po
der donde la Junta Central no se reúne, 
no se adoptan acuerdos y no se pueden 
convocar elecciones ya que éstas no 

Vicente Amat junto a otros miembros de la Comisión Warren. 



Vicente Amat entregando pergamino al pregonero don Jesús Tordesillas. 

existen. Los representantes de las com
parsas no quieren asumir responsabili
dades ante la crisis existente. El 14 de 
octubre de 1966, la Junta Central acep
ta la dimisión de Hipólito Navarro, y se 
procede a realizar propuestas para el 
nombramiento de nuevo presidente, 
así como a nombrar una comisión para 
que visitara a personas capaces para di
cho cargo. 

La búsqueda de un nuevo presiden
te se planteaba muy difícil ante la pre
caria realidad que envuelve a la Junta 
Central. Un grupo de presidentes se fi
ja en Vicente Amat Alcaraz, el del Hos
tal. No era festero y, por tanto, el ser 
ajeno a la fiesta era una buena condi
ción para superar la problemática in
terna que la Junta Central sufría, ade
más había sido festero y conocía la fies
ta por dentro. A ello unía un carácter 
decidido, así como que trabajaba en el 
Ayuntamiento y mantenía buenas rela
ciones con las autoridades civiles del 
momento. No se puede olvidar que en 
aquella época, la fiesta dependía del 
Ayuntamiento, aunque tanto Nicolás 
Andreu como Pedro Herrero, alcaldes 
en aquellos años, nunca se entrometie
ron en los asuntos festeros. Por media
ción de Vicente Amat, que asumiría el 
cargo de presidente, también se busca
ría a otras dos personas no festeras, 
Luis Sánchiz Rico, que asumiría el cargo 
de secretario, y José María Navarro 
Montesinos Costa/et . Para el cargo de 
tesorero se buscó a José Luis Torres An
dreu, ya que se pensó que sería la per
sona idónea para llevar las cuentas en 
estos momentos de transición. 

El 16 de diciembre de 1966 se cons
tituyó la Junta Central Directiva Provi
sional formada por las siguientes per
sonas : Presidente, Vicente Amat Alca
raz; secretario, Luis Sánchiz Rico; teso
rero, José Luis Torres Andreu y voca
les, José María Navarro Montesinos, 
Hipólito Navarro Villaplana, Pedro 
Herrero Herrero y Alejandro Perse
guer Pujol. 

La junta se completaba con los pre
sidentes de las ocho comparsas y el al
calde de fiestas. Esta junta sería conoci
da humorísticamente como la "Comi
sión Warren", y el The Boñ del año 
1967 ya le dedica el número del citado 
año . (La verdadera Comisión Warren 
fue constituida el 29 de noviembre de 
1963 en los Estados Unidos por el Go
bierno americano para investigar el 
asesinato de John F. Kennedy). En cuan
to a quién era la Comisión Warren, al
gunos consideran que eran todos los 
miembros de la junta, incluidos presi
dentes, otros los anteriormente citados 
y, en último lugar, sólo las tres personas 
no festeras de la misma. En este escrito 
nos referiremos a la Comisión Warren 
como al conjunto de todos, con inde
pendencia de la valoración personal 
del lector. 

El mandato fundamental recibido 
por la comisión fue dotar al órgano rec
tor de la fiesta de la personalidad jurí
dica necesaria para tener plena inde
pendencia, dotada de sus correspon
dientes estatutos que contemplaran so
luciones ante los diversos problemas 
que pudieran originarse . Con ello se 
evitaría volver a entrar en la crisis en 

que se encontraba la Junta Central. 
Aunque no conste por escrito, se con
cedió un plazo de tres años a la comi
sión para este menester. En el acta de la 
asamblea constituyente citada, en este 
sentido, se dice lo siguiente: "Preocu
pación constante de la Junta ha sido es
tos años la confección de los Estatutos 
que permitieran su legalización . Para 
ello, fundamentalmente, fueron nom
brados en su día". Era imprescindible 
que la fiesta se rigiera por sí misma y 
por los festeros. 

A partir de aquel momento, la Co
misión Warren fue redactando un bo
rrador de estatutos, tomando como 
punto de partida estatutos y normas 
de otras poblaciones . A medida que se 
iba avanzado en su elaboración se da
ba traslado a las diferentes comparsas 
para que manifestaran su parecer, vol
viendo a debatirse en la comisión , lo 
que dio lugar a diversas redacciones 
hasta su texto definitivo que fue apro
bado por todos los miembros de la co
misión. En su elaboración también se 
tuvo en cuenta las normas que tenía el 
Ayuntamiento y que eran las que se 
aplicaban hasta el momento. Cuando 
se tuvo la redacción definitiva, se dio 
traslado del mismo al señor alcalde, a 
la sazón Pedro Herrero, que había ce
sado en la comisión en el año 1968 pa
ra ocupar la Alcadía, el cual no hizo 
objeción alguna y facilitó la tramita
ción. De igual modo se entregó copia 
del boceto al párroco D. Jesús Zarago
za, el cual tampoco hizo ninguna ob
servación . En cuanto a su elaboración, 
en el acta de la asamblea constituyen
te se dice: "Lo complejo del tema y los 
tan encontrados y tan diversos puntos 
de vista a tener en cuenta han dilatado 
en extremo su terminación . Llevados a 
feliz término por la buena voluntad y 
espíritu festero de los que han interve
nido , habrá que perfeccionarlos con el 
tiempo". 

Tras el plácet de la comisión, se pre
paró la documentación para presentar
la ante el Gobierno Civil de Alicante . La 
tardanza en su aprobación obligó a 
que Vicente Amat, Luis Sánchiz, José 
Luis Torres, y el entonces alcalde Pedro 
Herrero, visitaran al gobernador civil 
para apremiar su aprobación, lo que 
aligeró los trámites. 

En fecha 9 de octubre de 1969 fue
ron aprobados los estatutos de la 
Unión de Festejos San Bonifacio Mártir 
e inscrita la asociación en el Registro 
Provincial de Asociaciones de Alicante 
con el número 172. 

En cuanto a la celebración de las 
fiestas durante estos tres años, la Comi
sión Warren no se limitó a cumplir el 
expediente, sino que durante su man
dato se realizaron importantes logros, 
debiendo destacar: 



• Se procedió a la iluminación del 
Castillo de Petrer durante las fiestas . 

• Compra de local social. La sede de 
la Junta Central en el año 1996 era un 
local alquilado en la calle Fernando Ber
nabé, 8, pero siendo necesitado por su 
propietar io, se devolvió al mismo . En ci
tadas circunstancias se presentó la 
oportunidad de la compra de una casa 
en la plaza del Generalísimo, 14, lo que 
se llevó a cabo en el año 1967. El coste 
de la casa ascendió a 350.000 pesetas, 
que se realizó en tres pagos. Hasta que 
se rehabilitó, sólo en su parte delantera 
ya que la trasera estaba en ruina, se tu
vieron las reuniones en el Círculo Recre
ativo. Dicha casa, y la compra posterior 
de la casa colindante dieron lugar al so
lar sobre el que se construiría la actual 
Casa del Fester. La compra se realizó en 
contrato privado posponiendo el otor 
gamiento de escritura al momento en 
que la Unión de Festejos estuviera for
malmente constituida . Esta casa, duran
te las fiestas, se convertiría en el primer 
cuartelillo de la Junta Central, donde se 
recibían a autoridades e invitados. 

• En el año 1969, tras la entrada -sa
ludo de las bandas de música, ante el 
Ayuntamiento, todas las bandas inter
pretaron conjuntamente el pasodoble 
Petrel, pieza compuesta por el maestro 
Villar a petición de Hipólito Navarro . 
Fue la primera vez que se interpretó en 
nuestra fiesta. 

• La situación económica de la enti 
dad mejoró notablemente. La Comisión 
Warren se encontró con un efectivo dis
ponible de 22.175, 75 pesetas. En los tres 
ejercicios festeros, el importe de los in
gresos ascendió a 1.698.304 pesetas, 
mientras que los gastos ascendieron a 
906.172 pesetas, lo que permitió la com
pra del local social y su rehabil itación 
(408.180,65 pesetas), otras compras me
nores y dejar un efectivo de 259.218,70 
pesetas. Ello se debió al acuerdo de la 
comisión de obtener recursos extraordi 
narios mediante un sistema de boletos. 

• En cuanto a la celebración de ac
tos, el criterio mantenido por la junta, 
dado su carácter de provisionalidad, 
fue la de no acometer reformas en los 
actos de fiesta a celebrar que represen
tasen variación sustancial respecto de 
cómo venían representándose, aún re
conociendo la necesidad de una rees
tructuración del orden de festejos. 

•En el año 1968 se creó el emblema 
y escudo de la Junta Central, cuyo uso 
quedó reglamentado en los estatutos . 

En la recta final de su trabajo, y co
mo paso previo a la constitución defini
tiva de la Unión de Festejos, la Comi 
sión Warren se constituyó en Junta Di
rectiva Provisional de la misma en fe
cha 30 de junio de 1969, requisito del 
proceso constitutivo que culminar ía en 
una asamblea constituyente . 

Tras recibir la aprobación de los es
tatutos por parte del Gobierno Civil el 9 
de octubre de 1969, sólo quedaba pro
ceder a su constitución definitiva, y por 
ello, el 28 de novi embre de 1969, se ce
lebró la asamblea general extraordina 
ria de const itución de la Unión de Fes
tejos de San Bonifacio Mártir, bajo la 
presidencia del alcalde Pedro Herrero, 
asistido por el presidente provisional de 
la Unión de Festejos Vicente Amat . A 
aquella asamblea asistió la Junta Direc
tiva Provisional más 1 O compromisarios 
por cada comparsa, como ya se con
templaba en los estatutos aprobados. 
Ya constituida legalmente la asamblea , 
en el punto segundo del orden del día, 
se acordó , por unanimidad de la asam
blea, declarar constituida definitiva
mente la Unión de Festejos San Bonifa 
cio Mártir e iniciar su funcionamiento 
legal. Durante el mandato de la comi
sión no se redactaron actas por lo que 
en la asamblea citada , en el punto ter
cero del orden del día se leyó un infor 
me-memoria muy extenso relativo a su 

gestión en los años 1967 a 1969, que 
fue aprobado por unanimidad. En el 
punto cuarto se procedió al nombra
miento de la nueva junta directiva que 
sería la encargada de llevar los destinos 
de la fiesta en los años siguientes. Sin 
contar a los presidentes de comparsa, 
ningún miembro de la Comisión Wa
rren continuaría a excepción de José 
Luis Torres que se integraría como vice
presidente en la primera junta directiva 
de la Unión de Festejos. 

Los años 1966-1969 fueron decisivos 
para nuestra fiesta. La Comisión Wa
rren , en el citado periodo, supo limar 
diferencias , aglutinar criterios y conse
guir darle a la fiesta una estructura mo
derna de la que carecía . Los tres miem
bros no festeros , aparte de su novedad 
no repetida a día de hoy, fueron decisi
vos para conseguir los fines propuestos . 
El nacimiento de la actual Unión de 
Festejos San Bonifacio Mártir fue el co
lofón de su trabajo, y es de generosi
dad agradecerles la colaboración y tra
bajo prestado a nuestra fiesta. 

Co leccione este an uario 

po r fascículos. - Dentro de 

20 años rega laremos las . 

tapas para ser encuader 

nado el pr imer forno. 

TU( HOÑ Est¡i. ed ic ión espe'dial 
se la deqi camos a la, 
Comisión W A R R EN 
que nos estará escu
chando. 

Año X Número 10 

O&G!NO DFICIJIL DB NDTICIJIS, CIIISMDiUDS '{ DESBIIOGOS DE u COMPUSJI DI nmrD!/llnBS 

U MU.U DEL SZQLO 
Recibimos una que ja de l su frido 

guarda munic ipa l encarga;do del 
cobro del agua. por los desagrada
bles Piropos que el vecindario le 
prodiga cÚando en cump limiento 
de su obligación, se presenta con 
los recibos cor respondientes a es
te húmedo servic io. 

Se lamenta este señor y con ra 
zón, de Jo mucho qne en Pet rel se 
discute . de cosas sin Importancia. 
Se qtscute si lo Vi?:caínos sacarán 
o no el caflón. Si en la BaJ ada del 
Santo dispararán sólo ·1cis Capita
nes. SI en tal calle nn foco ha de
j ado de alumbrar. Si una señal de 
tráfico está mal colocada y se dis
cute de un sin fin de cosas que ha
rían intermina"ble esta lista, sin 
embargo, se acepta en plan pasivo 
Y no se pone coto al problema más 
latente que tiene planteado la po
blación ¡;EL AGUA!! 

Por una parte, los regadores, 
qu e antes regaban poco · y ahora 
riegan menos, hacen valer unos 
derechos que tenian en la antigu ,a 
mina del año del catapún, sobre 
ciertas tandas que en tiempo in 
memoria l regaban fértiles huertas 
pero que ahora estas huertas se 
han transformad.o en fértiles sola- · 
res para · edificación y coino tales 
se han explotado. 

Alegan derechos de alquiler por 
pasar el água que ellos riegan por 

unos son los otros y los otros son 
los unos , discuten y disc ute n y no 
se ponen de ~cue rdo, mient ras, 
gran cantidad d eagu2. se desper -

-dlcia en la rambla y el pueb lo pa 
ga la snya como si fuese petró leo 
teniendo un m al servicio. 

¿ QUién tiene que poner los cas
cabeles a este gato? 

MBNTBNQ& UMPI! L! CIUD!D 
sus acequias. Es de eloglar, el celo desp legado 

Alegan otro tanto, por conserva:- por los servicios sanitarios muni
ción y repos ición de clavos oxida - · clpales en pro a Ja salubr idad pú
dos en la balsa Y alegan muchas blica, or ientada exclusivamente 
cosas más. hacia los señores que cot izan tras 

Por otra par te , la Cooperat iva su visita _ periódica, a los que exor
del agua, compuesta en su mayo - tan a mantener los waters de sus 
ría por señores "regadores" dice .1n4ustrias en perfecto estado de 
que el pozo se hizo con dinero de iimp ieza. 
ellos po:r tanto s.i quieren rega r Esto est á muy bién y los pro
que tomen el agua en el Esquina! · ductores se lQ . agradecen desde 
y la paguen alli. Total, que como aqul, con toda su alma. 

The Boñ dedicado a la Comisión Warren. Año 1967. 



El pos-doble Petrel a I' ensenyament 

, 

E
s en la música popular, en la músi
ca deis nostres pobles on es veu re
flectida la propia cultura, consti

tuint una part essencial del sentir d'un 
poble, del ésser de les persones que 
viuen en ell. És per aixo que aquestes 
ens uneixen, endinsant-nos en les nos
tres costums i en els nostres cors durant 
moltes generacions. 

Un poble com Petrer té una !larga 
tradició i unes costums arrelades que 
comporten un folklore musical propi 
que forma part de la vida quotidiana 
deis petrerins, can¡;ons populars, toca
tes instrumentals, nadales, canr;ons de 
pasqua, de carnestoltes, carasses, na
nos i gegants, moros i cristians ... , totes 
elles formen part del nostre patrimoni 
cultural i marquen la nostra senya d'i
dentitat . 

Pero és en la música de Moros i Cris
tians en la que hui volem entrar en 
contacte fent una xicoteta reflexió so
bre el significat i el paper que té a l'en
senyament. En Petrer, poble d'una tra
dició festera centenaria, la música de 
Moros i Cristians any darrere d'any 
acompanya a tots els actes sent pilar fo
namental de la festa . 

La per;a musical més rellevant i mo
tor de la festa es sens dubte el pas-do
ble Petrel . Compost a l'any 1969 pel 
mestre Miguel Villar, s'ha convertit en 
bandera del nostre poble, ja no soles 
com a representant de les seues festes 
sinó també com a presentació de tots 
nosaltres. 

1 que millor manera de coneixer 
aquest propi patrimoni músic-cultural 
que siga des de l'escola. Si des de ben 
xicotets l'estem escoltant i taral ·lejant, 
per que no fer una audició activa més 
conscient que porte a tots els xiquets i 
xiquetes a un coneixement més pro 
fund del pas-doble. Sense moltes pre 
tensions volem mostrar-vos una mane
ra de portar a l'escola una experiencia 
motivadora per als alumnes que ens 
aprope a tots a aquesta pe¡;a fonamen
tal del repertori social i fester de Petrer. 
Aixo mateix pot fer-se en altres compo 
sicions musicals de Moros i Cristians lo
cals per tal de donar a coneixer el arxiu 
musical que comptem a Petrer . 

Aquesta proposta va dirigida als 
alumnes que reben l'assignatura de mú
sica en Primaria i Secundaria i depenent 
del nivel! d'aquestos es podra treballar 
les activitats d'una manera o d'altra. 

Partint de l'audició musical del pas
doble Petrel del mestre Villar ens mar
quem els següents object ius : 

- Desenrotllar un món sensorial, afectiu 
i expressiu deis alumnes. 

- Exterioritzar sentiments i sensacions 
agradables pel caracter i expressivitat 
de la música . 

- Afavorir la discriminació auditiva 
conscient. 

- Eliminar tensions creant un clima rela
xat i afectiu. 

- Coneixer l'entorn i els aspectes més 
significatius del nostre poble per mitja 
de les imatges que ofereix l'activitat . 

- Improvisar activitats proposades pels 
alumnes partint del musicograma . 

- lntegració a la diversitat curricular . 
- Apropar-se al seu propi patrimoni mu-

sical d'una manera conscient i activa . 
La consecució d'aquestos objectius 

es realitzara mitjanr;ant les següents ac
tivitats que adaptarem a la edat deis xi
quets i xiquetes que tinguem davant . 

GUIA D' ACTIVITATS A REALITZAR ALS 
MUSICOGRAMES 1 1 2 
lntroducció: Que és el musicograma? 

És una representació grafica, esque
matica i espacial del desenrotllament 
dinamic d'una obra musical. 

Una partitura musical és un registre 
grafic, té com a principi el simbolisme 
de la notació musical. En el musicogra
ma esta notació és substitu'ida per un 
simbolisme més senzill i accessible per 
als oients no músics, amb el que es pre
tén ajudar a aconseguir l'objectiu de 
aprendre !'estructura total de l'obra. La 
percepció d'esta imatge és el principal 
objectiu del musicograma . 

Activitats: 
1.- Comentari del compositor de l'o 

bra (mot ivació) 
El mestre Miguel Villar (Sagunt 

1913-1996) va comenr;ar a estudiar cla
rinet a l'edat de 7 anys i als 23 formaria 
part de l'exercit coma músic militar . Pe
ro va ser en 1966 quan va comenr;ar la 
seua etapa més brillant amb la "Unión 
Musical y Artística" de Sax. Alla per 
l'any 1969 el Sr. Pedro Herrero, alcalde 
de Petrer, li encomana la composició 
d'un pas-doble dedicat a Petrer que va 
ser interpretat el 12 de maig de 1970 
per primera vegada en l'entra de les 
músiques i va ser dirigit pel propi Vi llar. 
Posteriorment, Hipólito Navarro li po
saría la !letra que tots coneixem i que 
amb el temps s'ha erigit com l'autentic 
himne del nostre poble. Hui en dia, 
aquest pas-doble s'ha convertit en el 
major baluard del sentir fester petrerí 
sent capar; d'emocionar a tot un poble. 

Pepo Andreu Díoz i Eliseu García i fl-ipoll 

2.- Sentir rela xadament la música 
(audició pasiva) 

Partint de l'audició musical del pas
doble intentarem passar d'una vivencia 
sonora relaxada a una comprensió i 
analisi més conscient del fet sonor . Re
cordem que per a la majoria deis nos
tres alumnes aquesta audició anira ca
rregada de sentiments . 

3.- Reconeixer les diferents parts de 
la forma musical (audició activa) 

PAS-DOBLE "PETREL" 
FORMA MUSICAL: I-A-A -B-B-C-P-D-D-E-D 

I 1 11 1 11 ' 111 1 1111 

Al 1 
1 1 1 1 
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Musicograma 1 

Amb una escolta atenta es molt fa
cil diferenciar !'estructura formal de 
l'obra que els mateixos xiquets aniran 
analitzant i separant les diferents parts. 
A cada una d'elles li ficarem una !letra 
majúscula de l'abecedari de manera 
que, amb les seues repeticions, el pas
doble quedara estructurat així: 

1-A- A-B-B-C-PONT-D-D-E-D 
Podem observar que una de les 

parts no té la suficient consistencia per 
a ser un tema sinó que constitueix un 
pont o enllai; per passar d'una part a 
l'altra . Aprofundint més en cadascuna 
de les parts, marcarem el pols al musi 
cograma següent (un quadrat per pols) 
en el que els colors diferencien els te
mes i en el que hem de tindre molt ciar 
la forma musical per a fer les repeti 
cions correctament. 

4.- Visualitzar les imatges del musi
cograma 2 (fotografic) 

Amb el musicograma 2 destacarem 
fonamentalment a cop d'ull els aspee
tes del pas-doble que apareixen a les 
imatges . 

lnterpretarem vocalment la pe¡;a 
musical de forma conjunta, afinada , tre
ballant conscientment aspectes fona
mentals com la respiració i vocalització . 



mita, van las ple-

PAS-DOBLE-PETREL 
-FESTA DE MOROS I CRISTIANS-

garias de nuestro pueblo I lenas de fe. Las a-

Musicograma 2 
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EN HONOR AL PATRÓ SANT BONIFACI MÁRTIR 



5.- Relacionar aspectes que tracta el 
pas-doble amb altres arees transversals 

Aquest treball no esta tancat a l'a
rea de música. Quan en l'escola ens 
proposem fer arribar el pas-doble Pe
trel als nostres alumnes es veuen invo
lucrades en aquest projecte altres arees 
que s'interrelacionen donant -li una vi
sió més general i no purament musical. 
És molt important la relació en l'area 
de Coneixement del Medi, ja que mit
jan~ant el musicograma fotografic ens 
apropem als paratges autóctons de Pe
trer així com als seus edificis més em
blematics. Activitats plastiques es po
den desenvolupar partint de la can~ó i 
poden portar als alumnes a mostrar la 
seua propia visió. Es treballara el Llen
guatge amb la lletra de la can~ó, i en 
l'area de Socials podem apropar-nos al 
pas-doble per a coneixer un poc més la 
nostra historia, la historia de Petrer que 
cada any posa el seu cor interpretant 
aquesta pe~a per a donar comen~a
ment a les seues testes de Moros i Cris
tians: el pas-doble Petrel. 

Aquest musicográma esta enfocat 
pera que es treballe principalment la 
lletra del pas-doble i es relacione amb 
tots els l locs, persones, fets i si m bol is
mes que apareixen a les fotografies, 
és a dir, que es realitze un passeig vi
sual pel seu poble. Per altra banda po
dem continuar marcant la pulsació 
ara queja coneixem la forma musical 
de l'obra i podem aprofundir més en 
el compas. 

GUIA PER SEGUIR EL MUSICOGRAMA 2 
Comencem per la introducció ins

trumental en la que assenyalarem el 
pols en cadascuna de les lletres i signes 
d'escriptura que al mateix temps cons
titueixen el títol de l'obra: 

PAS-DOBLE-PETREL 
-FESTA DE MOROS I CRISTIANS-

Després, amb el comen~ament de 
la lletra del pas-doble s'inicien les fo
tografies que mostren el que la lletra 
es va contant. Marcarem 4 vegades ca
da fotografia (els 4 cantons, per exem
ple) que pertanyen a dos compassos 
de 2/4 de l'obra. Es tracta de seguir el 
musicograma marcant el pols al temps 
que cantem la lletra del pas-doble es
crita baix de cada fotografía visualit
zant les imatges que ens mostra del 
nostre poble. Paratges com Caprala, 
Pusa, Navaiol, l'Arenal; persones: fes
ters, músics; imatges de Sant Bonifaci i 
llocs caracter ístics de Petrer com el cas
tel!, les ermites, l'església, van aparei
xent, unint a la música del mestre Vi 
llar les imatges que han convertit 
aquesta obra en l'himne del nostre 
poble . 

Quasi al final trobem el tema E que, 
com la introducció, es exclusivament 

instrumental pel que tornem a tindre 
signes d'escriptura per a marcar la pul 
sació i li dona continuació al títol: 

EN HONOR Al PATRÓ 
SANT BONIFACI MÁRTIR 

La estructura total de l'obra queda 
de la següent manera : 

1- A-A-B-B-C-PONT-D-D-E-D 

GUIA PER SEGUIR EL MUSICOGRAMA 3 
Elaborarem un esquema de l'obra 

musical i tractarem de realitzar per tant 
una guia per a no músics, basats en un 
sistema de símbols simples amb l'objec
tiu de comprendre la totalitat de la pe
~ª-Els símbols es limiten a figures geo 
metriques, colors, representacions 
d'instruments i altres signes. 

Així el musicograma que presentem 
a continuació mostra molts aspectes 
concrets de la partitura constituint un 
guió per a veure d'una mirada tot el 
conjunt de l'obra. 

Basant-nos en una línia temporal 
que mostra un segment per cada cam
pas numerats de 5 en 5 anirem desco
brint els elements de la partitura : 

Per mitja de la visualització d'este 
musicograma els alumnes podran cap
tar la comprensió de la melodia, el rit
me, la forma, la instrumentació, els ele
ments d'expressió i l'harmonia i contra
punt . 

Melodia.- Se situa en la part supe
rior del musicograma i s'indica per mit
ja de rectangles de colors, un color per 
a cada part de !'estructura formal. Si la 
melodia puja o baixa en altura els rec
tangles se situen per damunt o baix de 
l'eix melódic. La línia en are col-locada 
sobre els rectangles pretén que els 
alumnes pugen observar les parts d'u 
na frase musical o tema . 

Ritme .- El ritme apareix indicat so
bre una coordenada horitzontal i cada 
compas és representat per un segment 
de longitud determinada, la numera
ció deis compassos constitu"ix un punt 
de suport durant l'audició . En la part 
superior d'este segment apareix indi
cat la línia rítmica del pas-doble mar
cada per la percussió (caixa, bombo , 
platerets i alguns instruments de xico
teta percussió). 

Forma.- Ha de ser observable a sim
ple vista per l'alumne, se li assignaran 
lletres i colors diferents pera cada part. 
Els colors seran contrastats si els temes 
són diferents dins d'una mateixa part i 
semblants si els motius musicals són pa
reguts . 

lnstrumentació .- Als principals ins
truments de cada fam ília se li atribu"ix 
un dibuix. 

La col -locació deis símbols en el mu
sicograma esta en base a l'aparició 
d'estos segons el transcurs de la pe~a. 

SÍMBOLS DELS INSTRUMENTS 

VENT DE FUSTA VENT DE MET ALL 

m::;z'.:: FLAUTA --=-<] TROMPETA 

en:= FLAUTÍ t>-Ü TROMPA 

n s TROMBÓ 

OBOÉ 

fl TUBA 

íl CORNO 

ANGLÉS 

K 
PERCUSSIÓ 

CLARINET 

~~ PLATELLS 

lH FAGOT 6 CAST ANYOLES 

1 Q BOMBO 

SAXOFÓ 

~ CAI XA 

t SAXOF Ó ALT 

~ PLAT SUSPÉS 

Elements d'expressió .- Són signes 
facils coma forte (f), piano {p), migfort 
(mf), crescendo (<), decrescendo (>). 
Hi ha signes com (") marcatto que apa
reixen esporadicament per a indicar 
l'accentuació de destacades notes. Esta 
simbologia pot apareixer en el musico
grama encara que sois indicarem els 
contrastos més evidents perque el mu
sicograma no estiga excessivament ca
rregat de símbols. 

Harmon ia i contrapunt. - És la sego
na i tercera línia melódica del musico
grama. El contrapunt ve determinat 
per rectangles i símbols diferents a les 
altres línies del musicograma. Esta part 
és realitzada pels instruments que rea
litzen una veu importantísima pero 
amb un paper secundari, és representa
da per la W, i esta atribu"ida a la tuba, 
trombons, trompes ... , instruments que, 
dins de la banda, realitzen el suport 
harmónic d'acompanyament i que són 
fonamentals peral desenrotllament de 
la pe~a. 

L'elaboració deis musicogrames que 
aportem representa un treball minu
ciós i complex, la seua utilització pro
porciona excel·lents resultats des del 
punt de vista pedagógic. 

FOTOGRAFIES 

Vicent Olmos i Navarro 
José Ignacio Máñez Azorín 
Juan Miguel Martínez Lorenzo 
Arxiu Unió de Festejos Sant Bonifaci , Martir 
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Musicograma 3 







Orden de festejos 2005 

Actos conmemorativos del 
Centenario de la primera 

Abanderada 

Sábado, día 7 

A las 9 de la mañana , SIMPOSIUM so
bre "La abanderada y la participa
ción de la mujer en la fiesta de Moros 
y Cristianos". 

A las 6 de la tarde , FOTO OFICIAL DE 
ABANDERADAS , en la plac;a de Baix. 

A las 6.30 de la tarde , ENTRADA DE 
ABANDERADAS , que discurrirá por el 
siguiente itinerario: País Valencia, 
Leopoldo Pardines, Explanada y par
que Nou d'Octubre. 

A las 8,30 de la tarde , ACTO DE HO
MENAJE A LAS ABANDERADAS , que 
tendrá lugar en el parque Nou d'Oc
tubre. 

Domingo, día 8 

A las 12 del mediodía , DESFILE IN
FANTIL, con la participación de los 
festeros de los dos bandos y de las ro
delas 2004 y 2005 acompañadas por 
las autoridades municipales y Junta 
Central Directiva de la Unión de Fes
tejos, discurriendo por el siguiente 
itinerario, salida desde País Valencia 
en su confluencia con Leopoldo Par
dines, por Gabriel Payá, José Perse
guir, Cánovas del Castillo y Miguel 
Amat hasta la plac;a de Baix, donde 
tendrá lugar el acto de HOMENAJE A 
LAS RODELAS. 

Fiesta de Moros y Cristianos 
Orden de festejos 

Jueves, día 12 

A las 8 de la tarde , desde la plac;a de 
Baix, y tras el disparo de una palme
ra de fuegos artificiales y la interpre
tación de la Marcha Real, la Junta 
Central Directiva de la Unión de Fes
tejos, precedida por la Asociación
Musical Virgen del Remedio y segui
da por la Unión Musical, ambas de 
Petrer, acompañarán a las autorida
des hasta la calle Salida del Guirney 
para recibir a las bandas que toma
rán parte en nuestros festejos. 
Seguidamente los componentes de 
cada comparsa, con su atuendo co
rrespondiente y precedidos por la 
banda Unión Musical y la Asociación 
Musical Virgen del Remedio, inicia-



rán la ENTRADA SALUDO DE LAS 
BANDAS DE MÚSICA según el orden 
establecido para nuestros festejos 
con el siguiente itinerario: Gabriel 
Payá, José Perseguir, San Vicente, Ga
briel Brotons, plac;:a de Dalt y por Cu
ra Bartolomé Muñoz hasta la plac;:a 
de Baix donde, a su llegada, se inter 
pretará el pasodoble Petrel, dirigido 
este año por Eliseu García i Ripoll. 

A las 12 de la noche dará comienzo la 
TRADICIONAL RETRETA, acto que ofre
cen las comparsas a sus simpatizantes y 
amigos como homenaje, pudiendo to
mar parte éstos para mayor realce y 
alegría del acto que transcurrirá por el 
siguiente itinerario : Salida de la plac;:a 
de Baix, siguiendo por Miguel Amat, 
Cánovas del Castillo, José Perseguir, 
Gabriel Payá, Antonio Torres, Leopol 
do Pardines, San Vicente, carrer Nou y, 
po r San Bonifacio, hasta la ermita, 
donde tendrá lugar el SALUDO 
OFRENDA a nuestro patrón, desfilan
do por delante de su imagen, y salien
do por la puerta lateral de la ermita, 
donde cada comparsa dará por finali
zado el acto, acabando el mismo con 
un disparo de fuegos de artific io . 

Viernes, día 13 

A las 10 de la mañana , partiendo de 
la plac;:a de Baix, disparando al alar 
do, con ostentación de las rodelas 
por sus respectivos capitanes, se diri
girán a la ermita de nuestro santo 
patrón para proceder a la BAJADA 
DEL SANTO procesionalmente hasta 
el templo parroquial. 

A las 5.30 de la tarde , TRADICIONAL 
GUERRILLA, comenzando el fuego de 
arcabucería en la calle Constitució y, 
por ésta, hasta la plac;:a de Baix, don
de en el castillo levantado al efecto 
tendrá lugar la EMBAJADA MORA en 
la que el moro rinde al cristiano. 

A las 9 de la noche , DESFILE CON
MEMORATIVO del 75 aniversario de 
la comparsa Estudiantes, que discu 
rrirá por el mismo itinerario de las 
entradas. 

A las 1 de la madrugada , en el casti
llo levantado al efecto en la plac;:a de 
Baix, AMBAIXADA EN VALENCIA que 
dará fin a los actos del día. 

Sábado, día 14 

FESTIVIDAD DE SAN BONIFACIO, 
MÁRTIR. 
A las 10.30 de la mañana , dará co
mienzo la ENTRADA CRISTIANA, un 
alarde de luz y color que Petrer brin
da a cuantos nos visitan y que se 
efectuará con arreglo al siguiente iti-



nerario: Brigadier Algarra, Leopoldo 
Pardines, País Valencia, Gabriel Payá, 
Cánovas del Castillo, San Bartolomé y 
por País Valencia hasta su intersec
ción con Constitució, guardando las 
comparsas el siguiente orden: Estu
diantes, Labradores, Vizcaínos, Mari
nos, Tercio de Flandes, Berberiscos, 
Moros Fronterizos, Moros Nuevos, 
Moros Beduinos y Moros Viejos. 

A las 5 de la tarde , TRADICIONAL 
GUERRILLA por el mismo itinerario 
de la anterior hasta el castillo instala
do en la pla<;a de Baix, donde tendrá 
lugar la EMBAJADA CRISTIANA con 
el asalto del cristiano a la fortaleza 
que rinde el moro. 

A las 9 de la noche, SOLEMNE PRO
CESIÓN con asistencia de todas las 
comparsas y precedidas por la Colla 
El Terrós, de Petrer, por el siguiente 
itinerario: Pla<;a de Baix, Constitució, 
País Valencia, Gabriel Payá, José Per
seguir, Cánovas del Castillo y por Mi
guel Amat a la pla<;a de Baix hasta el 
templo parroquial. Una vez termina
da la procesión se acompañará a los 
capitanes y abanderadas a sus res
pectivos domicilios. 

Domingo, día 15 

Las comparsas, en desfile general, se 
dirigirán desde los domicilios de sus 
respectivos capitanes y abanderadas 
a la calle País Valencia, en su con
fluencia con la calle Leopoldo Pardi
nes, para dar comienzo, a las 11 de la 
mañana , y por el siguiente itinerario: 
País Valencia, Gabriel Payá, Cánovas 
del Castillo, Miguel Amat y pla<;a de 
Baix, al DESFILE DE HONOR en el que 
la comparsa Berberiscos, acompañan
do a todos los capitanes, abandera
das, rodelas, embajadores, autorida
des civiles y eclesiásticas y Junta Cen
tral Directiva de la Unión de Festejos, 
se dirigirán al templo parroquial pa
ra la celebración de la SANTA MISA 
en honor de San Bonifacio, Mártir, 
presidiendo la eucaristía y ocupando 
la sagrada cátedra el reverendo D. 
Francisco Bernabé Alfonso, profesor 
del Seminario y coordinador del Ser
vicio de Atención a los sacerdotes, 
adscrito a la parroquia de Nuestra Se
ñora de la Misericordia, de Alicante. 
La banda y coral de la Unión Musical 
de Petrer, dirigidos por José Díaz Bar
celó, interpretarán la Misa Festera, 
del padre Pérez Jorge, instrumenta
do por el maestro Ferrero. Terminada 
la solemnidad y con los mismos re
quisitos descritos anteriormente, se 
acompañará a las autoridades a la 
abadía y casa consistorial. 



A las 5.30 de la tarde , MAJESTUOSA 
ENTRADA MORA , abriendo la mar
cha la comparsa Berberiscos a la que 
seguirán el resto de las comparsas 
del bando moro y bando cristiano 
por el mismo orden e itinerario del 
día anterior. 

Lunes, día 16 

A las 10 de la mañana , SUBIDA DEL 
SANTO disparando al alardo todas 
las comparsas y haciendo ostentación 
los capitanes de sus rodelas, hasta la 
ermita del santo pat rón en que ten 
drá lugar la MISA EN ACCIÓN DE 
GRACIAS. 

Terminada ésta y tras la proclama
ción de capitanes, abanderadas y ro
delas para el año 2006, bajarán las 
comparsas con sus nuevos capitanes 
disparando al alardo hasta el final 
del carrer Nou y desde aquí, por San 
Vicente, José Perseguer y Cánovas del 
Castillo hasta su confluencia con San 
Bartolomé, acompañando a partir de 
este punto a capitanes y abandera
das a sus respectivos domicilios . A 
continuación despedida de las ban 
das de música que han tomado parte 
en los festejos dando con ello por fi
nalizada la fiesta. 

El Alcalde 

JOSÉ ANTONIO HID ALGO LóPEZ 

El Cura Párroco 

ANTONIO ROCAMO RA SÁNCHEZ 

El Presidente de la Unión de Festejos 

JOSÉ AND RÉS VERDÚ N AVARRO 

NOTAS: 

Primera : Se hace saber a todas las compa rsas que, 
po r la Unión de Festejos, han sido designados los 
alcaldes de fiest as Juan Rico Moltó y Francisco To
más Bustamante, auxili ados por Concepción Rico 
Espi, la cual dispondr á de las mismas prerrog at ivas 
para llevar a cabo el cumplimi ento de lo insertado 
en el presente programa, esperando el debido aca
ta miento a su autor idad por t odos los que forman 
parte de las comparsas. 

Segunda: Se recuerda a los compone nt es de las 
comparsas la prohibición exist ent e de llevar pólvo
ra que no esté debidamente encartuc hada, así co
mo que no pod rán ser portadores de la misma los 
menores de 18 años. 

Tercera: Igualment e se recuerda la prohibición de 
disparar contr a las fachadas de edific ios, lámparas 
de alumbr ado público, etc., debiendo disparar al 
aire. Esta infracción llevará consigo la correspon 
diente sanción y la obli gación de reparar el infr ac
tor cuantos desperfectos ocasione . 

Cuarta: Se ruega a toda la pob lación que durante 
los días 12 al 16 de mayo engalane e ilumin e las fa
chadas y balcones, favoreciéndose un mayor es
plendor de la fiesta. 

CULTOS: 

Todos los dí~~ de fiesta, a las 9 de la mañana, ha
brá misa en el temp lo donde se encuentre la ima
gen de San Bonifacio, Mártir. 

Novena a San Bonifacio, Mártir - 2005 
Durante los días 17 al 25 tendrá lugar en su santuario un solemne novenario en ho
nor a San Bonifacio, Mártir, con arreglo al siguiente orden de cultos: Al toque de ora
ción, santo rosario, novena y gozos. 

Martes, 17 - A las 8 de la tarde 

Tema: Los inmigrantes - Celebrante: Antonio Rocamora 
Difuntos de la comparsa Tercio de Flandes 

Miércoles, 18 - A las 8 de la tarde 

Tema: Dios se preocupa de los inmigrantes - Celebrante: Aldo Olguín 
Difuntos de la comparsa Moros Viejos 

Jueves, 19 - A las 8 de la tarde 

Tema: Jesús fue inmigrante - Celebrante: Antonio Rocamora 
Difuntos de la comparsa Marinos 

Viernes, 20 - A las 8 de la tarde 

Tema: Acoger es el camino - Celebrante: Antonio Rocamora 
Difuntos de la comparsa Moros Beduinos 

Sábado, 21 -A las 7 de la tarde 

Tema: Ya no sóis extranjeros - Celebrante: Aldo Olguín 
Difuntos de la comparsa Vizcaínos 

Domingo, 22 - A las 7 de la tarde 

Tema: Parábola del samaritano - Celebrante: Marcelino Martínez 
Difuntos de la comparsa Moros Nuevos 

Lunes, 23 - A las 8 de la tarde 

Tema: Encuentro con la samaritana - Celebrante: Aldo Olguín 
Difuntos de la comparsa Labradores 

Martes, 24 - A las 8 de la tarde 

Tema: Cáritas al servicio de los pobres - Celebrante: Guillermo Giner 
Difuntos de la comparsa Moros Fronterizos 

Miércoles, 25 - A las 8 de la tarde 

Tema: La comunidad cristiana sensible a los pobres - Celebrante: Antonio Rocamora 
Difuntos de las comparsas Estudiantes y Berberiscos 







HISPAN ITAS 

desea unas felices fiestas a todo el pueblo de Petrer. 
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En su colecci ón 
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GRUPO INMOBILIARIO 

Plaza Trabajadores del Calzado, 1 O - Entlo. 12 - 03600 E Ida (Alicante) - Tels. 96 698 1 O 90 



c11s~soría 
ft&\i&RRO ® 
ASESORÍA NAVARRO DE GESTIÓN Y ASESORAMIENTO ,S.L. 

, 
asesor1a 1980-2005 

laboral 
fiscal 
contable 

ANTONIO NAVARRO BERNABÉ 

:r: 
GRUPO 

J/"ALICIO 
SEGUROS 

agente de: 

BANKIN WER 
A G E N T E 

$ 

colaboradores de: 

lll o.T.P. 
OFICINA TÉCNICA OE PREVENCIÓN S.A. 

.. 
DIGITA ~ ~ 

PUBLIC / 

País Valencia, 3, Bajos 
Apartado de Correos 233 
03610 PETRER [Alicante] 
Tels. 96 537 44 66 

96 537 44 90 
Fax. 96 537 65 23 
www.anavarro.com 



Avenida de Madrid , 57 

O 3 6 1 O Petrer 

ramireza lonso@telefonica .net 

Tfno.: 966 95 07 21 

Fax: 966 95 18 10 

Ramirez Alonso 

cambia su imagen 

sin cambiar su linea 

creciendo día a día 

apoyando a nuestra 

gente y trabajando 

para construir ilusiones 

VIVIENDAS FRENTE AL COLEGIO REYES CATÓLICOS 
l. a fase vendida 
2. a fase a la venta 
Viviendas de V.P.O. con garaje y trastero 

GRANDES FACILIDADES DE PAGO 

ramirez alonso 
construcciones y promociones 
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QUALICRAFT, S.L. 
FOOTWEAR MANUFACTURER 

Avenida Felipe V, 14 bis 
Teléfono 96 695 09 47 - Fax 96 537 64 23 

03610 PETREL (Alicante) 

Avenida de Elda, 92 
Teléfono 96 537 06 50 - Fax 96 537 64 23 

0361 O PETREL (Alicante) 



arcastro® 
a g e n e a inmobiliar 

FINANCIAMOS EL 100% DE SU VIVIENDA 

TRAMITACIÓN DE TODO TIPO DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 

SOLICITUD DE SUBVENCIONES DE NUEVA 

CONSTRUCCIÓN Y DE SEGUNDA MANO 

VALORACION GRATUITA DE SU VIVIENDA 

a 

SI NO ENCUENTRA SU VIVIENDA, LLÁMENOS Y SE LA ENCONTRAREMOS 

LE FINANCIAREMOS CON LAS MEJORES CONDICONES 

OFICINA PETRER 

C/. José Perseguer, 11 
Tel. 96 695 05 91 - 96 695 04 86 

OFICINA ELDA 

C/. Antonio Maura, 35 
Tel. 96 538 08 07 - 96 538 48 15 

E-mail: info@marcasro.com.es - www.marcastro.com.es 

Inmobiliaria Marcastro y Ferretería Salinetas 
les agradecen la confianza depositada en nosotros por parte del pueblo de Petrer 

y les desean Felices Fiestas de Moros y Cristianos 

C/. Dámaso Navarro, 6 - bajo • Teléfono 966 310 875 • 03610 PETRER (Alicante) 

• Ferretería • Pintura • Electricidad 
• Herramientas • Menaje • Fontanería b. 
• Maquinaria • Hogar • Baño BELLOTA 

• Jardinería • Calefacción • Toldos 



Pintor Zurbarán, nº 26 

Apdo. de correos 162 

,03610 PETRER (Alicante) 
:~:I 

Avda. Felipe V, 9 bajos 

03610 PETRER (Alicante) 

Telf.: 966 950 698 

Fax: 966 951 814 

E-mail: texpetrel@texpetrel.com 

www.texpetrel.com 

Telf.: 965 370 818 

Fax: 966 950 452 

E-mail: curtidosgabricl @telefonica.net 



Felicita al pueblo de PETRER 
con motivo de las Fiestas de 
Moros y Cristianos 2005 

Elmovil, s.a. /t 
Autovía de Levante, km 34,5 
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PROMOTORES INMOBILIARIOS 

PRÍNCIPE DE ASTURIAS, 9. 03600 ELDA. ALICANTE. TELÉFONO 965 39 81 81. FAX 965 39 86 69. www.cbcpromotores.com - elda@cbcpromotores.com 
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BODAS 

BAUTIZOS 

BANQUETES 

COMUNIONES 

RECEPCIONES 

Avenida de la Libertad, 66 

Poi. lnd. Salinetas 

Teléfono 96 537 00 26 

PETRER 
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Poi. lnd. Castillo de Sax 

juanpoveda 
tessitura · tejidos · fabrics 

Juanpoveda, s.l. 

Poi. lnd. Salinetas - C/. El Arenal, 17 - Parcela D 
0361 O PETRER (Alicante) Spain 

T: + 34 96 537 06 29-F: + 34 96 537 65 13 
E: jpoveda@jpoveda.com- W: jpoveda.com "; 

~ ADHESTEX 
PETREL, S. L. 

Parcela A-9 • 03630 SAX (Alicante) 
Tel. 96 696 70 04 • Fax 96 696 73 42 



Panadería 

desde 1960 

Av. Madrid, 56 

Av. Felipe V, 17 

C/. Ortega y Gasset, 7 

C/. Nueve de Oct-ubr:e 

C/. Toledo 

Mercado de la Frontera, Puesto 61 

ENELDA 

C/.Aragón,49 

La Mancha, 46 - 03610 PETREL 
(Alicante) - Tel. 36 537 05 29 



~ ' Marca registrada y patentada 

Dulzainero Parra. 6 - 0361 O PETRER (Alicante) - España 
T +34 96 537 56 86 - F +34 96 537 73 67-www.inescop es/PLAHER 

LITE® 
la plantilla con aire 

La plantilla COMFORTLITE es el desarrollo tecnológico más avanzado en 
la amortiguación y absorción de impactos del pie en zapatos de tacón alto. 

Una almohadilla termomoldeada de estructura microcelular con alveolos de 
aire cerrados proporciona el máximo confort al andar. (Fabricación sistema 
SANDWICH que garantiza la máxima sujeción del tacón). 

Cuando el pie toca el suelo los 
alveolos de aire se comprimen para 
suavizar el impacto. 

Con la garantía de Texon 
l n1,·rn ,1ti, .,, ,.¡ 

En el momento que el pie despega 
del suelo los alveolos de aire 
recuperan su forma. 

PLANTILLAS 
Pl A NT:l~AS H E RNÁ ND EZ, S L 
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bassa@paidesport.com -www.paidesportcenter.com 



HERRERÍA 

METAL·LIOUES FERRODUR 
EXPOSICIÓN PERMANENTE EN C/. GABRIEL PAYÁ, 7 

PUERTAS DE FORJA • REJAS • BARANDILLA 
PUERTAS CORREDERAS, ENRROLLABLES Y SECCIONABLES A MOTOR 

CORTAMOS Y DOBLAMOS CHAPA 
TODO TIPO DE ARREGLOS EN GENERAL EN HIERRO Y ACERO 

Poi. lnd. El Pastoret - C/. Galicia, 9 A 
Tels. 639 037 431 - 690 276 21 O • Tel. y Fax 96 547 23 79 

MONÓVAR 



www.mutualevante.com 

902 33 15 15 
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Mutualidad de Levante 
SEGUROS GENERALES 
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Ctra. Madrid, sin • Aptdo. 1001 

Tel.: 96 538 59 40 - 1 - 2 -3 • Fax 96 598 73 77 

Fabricación y Pedidos: 96 538 55 90 - 96 538 57 1 O 
03600 ELDA (Alicante) 

E-mail: info@indaca.com 
www.indaca.com 



en tus proyectos 

en tu trabaio 

en tus ilusiones 

Aquí está el Mediterráneo, 
para lo que necesites. 

Mas para tí, mas para todos 
cnm 
Caia de Ahorros 
del Mediterráneo 

Cada vez que realizas una operación con la CAM, estás contribuyendo al desarrollo cultural, medioambiental y social de tu comunidad. 



ZAMORA 

Fabricación de una extensa gama de: 
PISO DE GOMA · CUEROLITE · CREPES 

CREPELINAS · SPAIS · SUELA DE CUERO 

AENOR 

Empresa 
Registrada 

ER-0350/2001 

Zamora, s.l. 
SUELAS PREFABRICADAS 

Avenida de la Libertad- Parcela 11 
(Polígono Industrial Salinetas) 

Teléfono 965 375 590 · Fax 965 376 081 
0361 O PETRER (Alicante) e 



Q quinta impresión 

H eldelberg Speedmaster 102 CD de 4 colores, C P 2000 , C IP3 . CtP filmación directa a plancha , tecnología láser violeta . 

LA IMPRENTA DE LOS PROFESIONALES 

PARA NUESTROS CLIENTES EL 

RESULTADO ES LO IMPORTANTE. 

QUINTA IMPRESIÓN LO SABE E 

INVIERTE EN TECNOLOGÍA DE 

ÚLTIMA GENERACIÓN PARA 

PRESTAR SIEMPRE LA MÁXIMA 

CALIDAD EN IMPRESIÓN 

O F F S ET, G R A N FO R MATO 7 2 x 1 O 2. 

PoiíAono ln d . Las At alavas. Parce la 95, N aves 3- 4 · 03 114 Alic a nte • Te l. 96 5 10 6 9 7 5 · Fax . 9 6 5 11 4 6 9 4 · www .Quint aímpr esi on .com • inf o@o uin ta impr esi on .co m 



PRO~;ccioNE~ huo~~~1sú-ul -~•~0Óll1F1d · 
REPO~RTAJE SOCIAL, INDUSTRIAL, PUBLlélDAD, 

INSTITUCIONAL, EDUCACION,CATALOGOS, INTERNET 
EQUIPAMIENTO DIGITAL CALIDAD BROADCAST 

1/}AJES VALLE 

José Perseguer, 12 

Tels. 96 537 14 58 - 35 04 

Fax 96 537 69 05 

0361 O PETRER (Alicante) 

petrel@viajesvallesa.es 

MU-006-2-3 l 



En Construcciones JESUMAT 
nos complace hacer realidad 
sus sueños de construcción 

• Construcciones de todo tipo 
de viviendas y naves industriales 

• Reformas en general 

C/. Alicante, 39 bajos - 03610 PETRER (Alicante) 
Tel. 96 695 15 06 - Móvil: 600 45 13 49 - 651 03 48 47 

Zaite!!ui 
Asesoría Fiscal y Financiera 

GESTIÓN TRIBUTARIA 

LABORAL 

CONTABLE 

JURÍDICO-MERCANTIL 

COMERCIO EXTERIOR 

País Valencia, 9 - 1 º 0361 O PETRER Alicante T 96 695 30 29 F 96 695 29 94 

FELICES FIESTAS 

DE 

MOROS Y CRISTIANOS 



Tratamientos y Estampaciones 
Ferrándiz, s.l. 

C/ Veleta, 4 

otras formas de ver la fiesta. 

Ferrándiz y Cía. Fornituras y 
Manipulaciones Metálicas, s.1. 

03600 ELDA Alicante Spain 
T 96 539 49 55 
grupoferrandiz.com C/ Aneto, 5 GRUPO FERRÁNDIZ 

BRILLANTES PARA COSER, TERMOADHESIVOS 
Y LOS COMPLEMENTOS EN MODA ITALIA PARA CALZADO, 

MARROQUINERÍA Y CONFECCIÓN 

dRILlANTES . . · 1 
• 

~ . 
• • • BROTONS, ·s·.t. 

• • • 

DELEGACIÓN OFICIAL EN ESPAÑA DE LA FIRMA 

RAMPONI s.a.s. di Alfredo Ramponi & co. 

Constitución, 2 • 0361 O PETRER (Alicante) 
Tel. 96 695 09 01 • Fax 96 53710 18 

www.brillantesbrotons.com • brotons@brillantes-brotons.com 



.111 -1 Vicente Poveda Poveda, s. l. 
1r 96 695 56 81 

-

1 Oficina de venta: C/ Azorín, 24 

HORARIO: de 5 a 8 de la tarde 
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Alianza Española 

S. A. D E SEGUROS 

AGENCIA DE ELDA PETRER 

SEGUROSDEDECESOSYHOGAR 

Andrés Payá, S.L. 

Príncipe de Asturias, 1 • 03610 PETRER (Alicante) 

Tel./Fax 96 695 04 44 • Móvil 639 61 06 67 - 609 13 77 09 
E-mail: alianzapetrer@teleline.es 

GRUPO INVERSOR 

Próxima construcción 
Edificio Román 

Plaza Zapatero - Elda 

C/. Hilarión Eslava, 4-6 
7 viviendas - áticos 

locales comerciales - garajes 

Navarra, 1 1 entlo. 
03600 Elda - Alicante 

tel. 965 38901 O /2521 
fax 965 397212 

gracoinversores.com 
graco@gracoinversores.com 



MAG 

~ uiorJ-i.seño 
zapatos, s.l. 

FÁBRICA DE CALZADO 

Primero de Mayo, 13 • Tel. 965 370 345 - Fax 965 370 345 - Apartado 53 

0361 O PETREL (Alicante - España) 

Enoteca 

C/ JUAN DE AUSTRIA, 36 - ELDA 



POL. IND SAUNETAS, AVDA. DE LA LIBERTAD, 17 

TELÉFONO 965 37 7$ $3 , FAX 965 37 39 31 

03610 PETR.ER. (AUCANTE) 

e,,,mdt: M/raie,;@Mlraie,;.com,, web: kttp,://www-:Mlraie,;.com, 

R&S 
NEPTUNO, S.L. 

• Extintores 

SEGURIDAD EN 
GENERAL 

Empresa instaladora y mantenedora de 
extintores y material canta incendios: 

R.E. B-03472461 R.C.0960270015394 

Calle Antonio Torres, 1 
Tel. 96 539 36 26 • PETRER 

• Cerrojos de seguridad 
• Cajas fuertes y armeros 
• Puestos de agua y Mangueras 
• Protección laboral (guantes, gafas, etc.) 
• Señalización de todo tipo 
• Ropa de trabajo 
• Calzado industrial homologado 

R&S NEPTUNO S.L. 
EXTINTORES 

TALLER DE MANTENIMIENTO 
SEGURIDAD EN GENERAL 

*CAJAS FUERTES 
*HIGIENE INDUSTRIAL 
*ROPA Y CALZADO DE 
SEGURIDAD 

*PRCTECCION LABORAL 
"PLACAS DE 
SEÑALIZACION 

*ALARMAS-ROBO 
INCENDIO 

*(1i':¡)UIP. DE MANGUERAS 



J. (J. 



tr 
615 174 489 
605 867 485 

CI. Maestro ..f\lbéniz, 43 
0361 O l?ETRER (Alicante) 
Tel. 96. 695 04 09 
Fax 96 695 00 64 

C/ Pais Valencia, 13 
0361 O PETRER - Alicante 
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H isoft 
Consultoría informática 

Desarrollo de aplicaciones de gestión y WEB 

Aplicación CAD-CAM para calzado y marroquinería 

Instalación y configuración de redes 

Venta de equipos y periféricos 

Servicio técnico 
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Paseo de la Explanada, 7 - 0361 O PETRER (Alicante) - Tel. y Fax 96 695 50 39 • 
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CONSTRUCCIONES 

Gonzalo Sempere, 7 - Bajos - ir 966 313 402 - Móvil 600 475 703 - Fax 965 396 558 

[;'.] Aptdo. 794 03600 ELDA (Alicante) E-mail: obras-ayc@ono.com 

LA SIRENA 
RESTAURANTE 

AVENIDA DE MADRID , 14 . 0361 O PETRER. ALICANTE 
TELS. 96 537 17 l 8 - 96 537 17 50 - FAX 96 695 09 22 
E-mail : info@lasirena . net. Internet : www . lasirena . net 
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Leopoldo Pardines, 25 
03610 PETRER 
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cíón llíal 

Camino Viejo de Elda, 65 
0361 O PETRER 
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UJS!Jr UZACJÓ Ji GR,., BACJÓ J ~ 
1H_,., JSMJSJÓ J 0JGff,., L 
DE JMÁGE JE5 

._ ..... . ~. 

CONTROL DE PERSONAL1 

ACCESOS Y 
PRESENCI~ 

lELEFO I ÍA IP 
lRA SMJSJÓ O.E DATOS 

Poi. lnd. Salinetas - C/ Campana, 28 -Telf. 966 951 918 - 03610 PETRER (Alicante) - www.tic-software.com - info@tic-software.com 

"' ' 

•' ' 

• ~ ' A ' • .. '. ~ • • 

comertex® 
( ______ T_E_J_I_D_o_s _____ ) 

GABRIEL POVEDA VERDU, S.L. 
Polígono Industrial Salinetas - Avda. de la Libertad, 52 - 03610 PETRER (Alicante) ESPAÑA 
Tel. 96 695 53 53 (5 líneas) - Fax 96 695 52 42 - E-mail: comertex@comertex.es - http://www.comertex.es 



ofimatica DIGITAL, S.L. 

Equipos y muebles de oficina 

www.ofimaticadigital.es 

En la naturaleza están 
todos los estilos futuros. 

Rodín., Auguste 

Savia S.L. Ctra . Elda-Sax, km 4,5 - 03630 SAX (Alicante) 
Aptdo. Correos 253 - E-mail: saviasl@yahoo.es 

www .savia.muundu.com - www.disnatural.com 



~rf tsauías 1 tsf tras 
C/. San Nicolás, 23 
Tel. 616 648 132 
03801 ALICANTE 

C/. Constitución, 26 
Aptdo. Correos 233 

03420 CASTALLA 

Fax 965 561 311 

• Pergaminos 
• Bordados 
• Resinas 
• Metales 
• Insignias 
• Pins 
• Llaveros, etc. Jlf ahriraciún Jrnpia 

~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~ 

Promociones & Construcciones 

CAMPANARIO GONZÁLEZ, S.L. 

EDIFICIO 
CAMPANARIO 

7 VIVIENDAS 
RENTA LIBRE 

AVENIDA DE MADRID, 34 

T. 615 921 329 - 615 921 331 

0361 O PETREL (ALICANTE} 

1 



INSTALACIONES DE: ~ 

ALMACÉN Y OFICINAS: 

C/. BATÁN VIEJO, S/N . - 02500 TOBARRA (Albacete) 

Tel. 967 32 83 07 - Fax 967 32 91 27 

EXPOSICIÓN: 

C/. ALEJANDRO TOMÁS, 8 - 02400 HELLÍN (Albacete) 

Tel. 967 30 76 64 

~ CALEFACCIÓN 

1 * 1 AIRE ACONDICIONADO 

ESPECIALIDAD EN: 
ALMUERZOS, TAPAS VARIADAS Y ARROCES 

EMPRESA AUTORIZADA 

POR LA GENERALITATVALENCIANA 

PARA INSTALACIONES DE 

CALEFACCION Y CLIMATIZACIÓN 

Puig Campana, 25 (Poi. lnd. Salinetas) - Tel. 96 695 55 99 

0361 O PETRER (Alicante) 

e 
AENOR 

Empresa 
Registrada 



Avda. de Elda. 118 
03698 AGOST (Allcante) 

Tel. 965 692 180 
móull 630 290 093 

www.ua1emar2ooo.com 

EMPRESA CONSTRUCTORA 
• Promociones 
• Cimentación u estructuras 
• Reformas de albañilería 
• Obra CIUII 
• 1nsta1ac1ones eléctricas u fontanería 
• Chalets u uallados 
• Rehabllltaclón de tachadas. locales u u1u1endas 
• Edificaciones 
• Excauac1ones u derribos 
• Pintura en general 
• carpintería de a1um1n10 u madera 
• cerraJería 
• co1ocac1ón de suelo u azmeJos 



PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN 

6 VIVIENDAS RENTA LIBRE 

En Avda. de Elda, 56 

Luis Poveda Galiat10 
Telf. y Fax 96 695 09 46 
Móvil 609 609 629 

_, ________________ _ 
··---------

EUFR□5R5.L 
GESTIÓN INMOBILIARIA 

www.eufrosa.net 
Avda. de Elda, 45 
Tel. 966 953 191 
Fax 966 953 190 
0361 O PETRER (Alicante) 

CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES 

1 - -~~L □ et. R S.L. 



LAUJDUM 

1000 

@éfm},ta / 
JL ose 

Paraje Les Pedreres 

Autovía Alicante -Madrid, km . 39 

03610 PETRER (Al icante -España) 

Centralita : 96 695 04 89 

Fax 96 695 04 06 

E-mail : info @bocopa .com 

http ://www .bocopa .com 

GRÁFICAS 

ARENAL 
DISEÑO E IMPRESIÓN 

-

avenida hispanoamérica, 38 - 96 537 56 10 - g .arenal@telefonica.net - petrer 



ADHESIVOS Y ACABADOS 
PARA PIELES 

Acabados Industriales Aleco, S.L. 
Toledo, 6 
Tel. 96 538 07 70 
E-mail: aleco@inescop.es 
0361 O Petrer 

AGENCIAS DE VIAJES 

Haya Travel, S.L. 
Plaza de España, 8 
Tel. 96 695 23 04 - Fax 96 695 16 47 
0361 O Petrer 

Viajes Explanada 
Paseo de la Explanada, 3 
Tel. 96 695 55 29 - Fax 96 695 55 37 
0361 O Petrer 

Viajes Valle, S.A. 
José Perseguer, 12 
Tel. 96 53714 58 
0361 O Petrer 

ALIMENTACION 

Autoservicio Nipra 
Calvario, 14 
Tel. 96 5371211 
0361 O Petrer 

Bodega Alimentación Romero 
Pintor Zuloaga, 1 
Tel. 96 695 00 45 
0361 O Petrer 

Herbodietética Avicena 
Leopoldo Pardines, 26 
Tel. 96 537 28 11 
Jardines Juan Carlos 1, 14 
Tel. 96 631 90 01 - Móvil 676 222 342 
0361 O Petrer 

Herbolario Vida Sana 
Avda. Madrid, 34 
Tel. 96 537 66 99 
0361 O Petrer 

Julia Tortosa "La Manca" 
Pedro Requena, 23 
Tel. 96 53712 46 
0361 O Petrer 

Auto Servicio lista 
Prim, 11 
Tel. 96 537 08 36 
0361 O Petrer 

El Súper de Petrel, S.A.L. 
Sancho Tello, 7 
Tel. 96 537 08 40 
0361 O Petrer 

ALMACEN DE CURTIDOS · TEJIDOS 

Acabados Libertad, S.L. 
Avda. Libertad, 8-9-1 O, Poi. Salinetas 
Tel. 96 537 48 92 
Fax 96 537 46 58 
0361 O Petrer 

Comertex 
Avda. Libertad, 52, Poi. Salinetas 
Tel. 96 695 53 53 
Fax 96 695 52 42 
0361 O Petrer 

Curtidos Barbero 
P.I.C.A. Benelux, pare. 90 
Tel. 96 538 00 61 
03600 Elda 

Curtidos Gabriel, S.L. / Tex Petrel 
Brigadier Algarra, 13 
Tel. 96 537 46 13 
0361 O Petrer 

Curtidos Monroy, S.L. 
Virrey Poveda, 21 bajo 
Tel. 96 537 71 08 
Móvil 655 557 545 - 655 557 546 
0361 O Petrer 

Juan Poveda, S.L. 
Arenal, 17 - Polig. Salinetas 
Tel. 96 537 06 29 
0361 O Petrer 

Palomares Piel, S.L. 
Murillo, 3 
Tels. 96 538 06 74 - 96 538 24 50 
Fax 96 539 17 83 
www.hpalomares.com 
03600 Elda 

ARTICULOS PARA CALZADO 
Y MARROQUINERÍA 

Ferrándiz y Cía. 
Fornituras y Manipulaciones Metálicas, S.L. 
Pico Veleta, 4 
Tel. 96 539 49 55 
03600 Elda 

Artículos para el Calzado Montesinos, S.L. 
Avda. Elda, 7 
Tel. 96 537 07 82 
0361 O Petrer 

ARNESES, HERRAJES Y ESTRIBOS 

Justo Selva Auñón 
Fábrica de sillas de montar 
Avda. Hispanoamérica, 4 
Tel. 96 537 57 73 
0361 O Petrer 

AUTOESCUELAS 

Autoescuela Arenal 
Leopoldo Pardines, 25 
Tel. 96 537 09 87 
Camino viejo de Elda, 65 
Tel. 96 53719 52 
03610 Petrer 
Gran Avenida, 16 
Tel. 96 539 88 68 
03600 Elda 

BANCOS, CAJAS 
Y ENTIDADES DE CREDITO 

Caja de Crédito de Petrer, Caja Rural, 
Cooperativa de Crédito Valenciana 
San Bartolomé, 2 
Tel. 96 695 27 80 
0361 O Petrer 

Caja de Ahorros del Mediterráneo 
San Bartolomé, 1 -Tel. 96 537 09 58 
Avda. Madrid, 51 - Tel. 96 537 01 00 
Brigadier Algarra, 29 - Tel. 96 537 72 11 
Avda. Madrid, 5 - Tel. 96 595 50 48 
0361 O Petrer 

BARES, RESTAURANTES 
Y DISCO PUBS 

A. Vélez La Sirena, S.L. 
Poeta Paco Mollá, 1 
Tel. 96 537 17 18 
0361 O Petrer 

Bar El Moset del Pirata 
Cánovas del Castillo, 8 
Tel. 96 695 00 60 
0361 O Petrer 

Bar Ronda 
Pío XII, 6 
Tel. 96 537 19 78 
03610 Petrer 

Bar El Fester 
Pla~a de Baix, 12 
Tel. 96 537 66 29 
0361 O Petrer 

Bar Oporto 
Miguel Amat, 2 
0361 O Petrer 

Carassa 
Plaza de España, 1 O 
Tel. 96 695 04 29 
0361 O Petrer 

El Túnel 
José Perseguer, 17 
Tel. 96 695 03 22 
0361 O Petrer 

Fever lounge coffee 
CC. Bassa El Moro 
0361 O Petrer 

Pub Racó, S.L. 
Pintor Vicente Poveda, 19 
Tel. 96 695 02 90 
0361 O Petrer 

Mesón - Jardín Buenos Aires 
Carretera Catí, 9 
Tel. 96 537 12 21 
0361 O Petrer 

Restaurante Molino La Reja 
Carretera Catí, Km. 5 
Tel. 96 537 47 59 
0361 O Petrer 

Salón Juanjo 
Avda. Libertad, 66 
Tel. 96 537 00 26 
0361 O Petrer 

Tascamanía 
Plaza de España, 9 
0361 O Petrer 

Trattoria il Pomodoro, S.L. 
Filóleg Sanchís Guarner, 8 bajo 
Tel. 96 695 22 95 
03610 Petrer 

BODEGAS, VINOS Y LICORES 

Bocopa 
Autovía Alicante-Madrid, km 39 
Poi. lnd. Les Pedreres 
Tel. 96 695 04 89 
Fax 96 695 04 06 
0361 O Petrer 

Bodegas Brotons 
Pintor Vicente Poveda, 2 
0361 O Petrer 

Bodegas Ruiz, S.A. 
Avda. Libertad, 46 - Poi. Salinetas 
Tel. 96 695 08 08 
0361 O Petrer 

Exclusivas Uriarte, S.L. 
Juan de Austria, 36 
Tel. 96 538 54 83 
03600 Elda 

CARNICERIAS 

Carnicerías Carmelo y Ximo C.B. 
Constitución, 90 
03610 Petrer 

Carnicería Luis 
Gabriel Payá, 62 
Tel. 96 6314219 
0361 O Petrer 

Francisco Saura 
Mercado Frontera, 41 
Tel. 96 537 78 71 
0361 O Petrer 

CARPINTERIAS METALICAS 

Aluminios Candela 
Islas Baleares, 7 - Poi. lnd. El Pastoret 
Tel. 96 696 03 38 - Fax 96 696 03 62 
03640 Monóvar 

Metal-líques Ferrodur 
Galicia, 9 A - Poi. lnd. El Pastoret 
Tels. 639 037 431 - 690 276 21 O 
Tel. y Fax 96 547 23 70 
03640 Monóvar 

CARPINTERIAS, MUEBLES 
Y MADERAS 

Andema 111, S.L. 
Tableros, molduras y puertas 
Santa Bárbara, 50 -Tel. 96 538 25 61 
03600 Elda 
Montecid, 1 -Tel. 96 695 1 O 97 
0361 O Petrer 

Carpintería Petrer, S.L. 
San Isidro Labrador, 25 bajo 
Tel. 96 537 04 44 - Móvil 699 741 313 
03610 Petrer 

José Ángel Amorós 
Carpintería, muebles en general 
La Hoya, 2 
Tel. 96 695 03 66 - Móvil 609 376 027 
03610 Petrer 



Muebles Alcaraz 
Avda. Reina Sofía, 17 
Tel. 96 537 27 54 
0361 O Petrer 

Puertas López 
País Valencia, 13 
Tel. 615 174 489 - 605 867 485 
0361 O Petrer 

CENTROS COMERCIALES 

Carrefour Vinalopó 
Autovía Alicante-Madrid, km 36.5 
Tel. 96 695 96 00 
0361 O Petrer 

CERAMICAS Y MATERIALES 
DE CONSTRUCCIÓN 

Mármoles Beltrá, C.B. 
Los Pinos, 7-9 
Tel./Fax 96 537 08 88 
0361 O Petrer 

Mármoles Guirney 
Presbítero Conrado Poveda, 2 C 
Tel. 96 537 07 03 
0361 O Petrer 

Pedro Villena Romero 
Isla Trinidad, 6 
Tel. 96 537 05 38 
0361 O Petrer 

Saneamientos La Avenida 
Avda. Elda, 81 
Tel. 96 537 25 99 
0361 O Petrer 

Saneamientos y Fontanería Petrel 
San Bartolomé, 5 bajo 
Tel. 96 537 06 99 
0361 O Petrer 

Segismundo Falcó, S.A. 
Barrio San Rafael s/n 
Tel. 96 537 15 75 
0361 O Petrer 

CONFECCION, BOUTIQUES 
Y MERCERÍAS 

El Sótano Novedades 
Prim, 12 
Tel. 96 537 06 26 
0361 O Petrer 

Boutique Amparo 
Luis Chorro, 4 
Tel. 96 537 27 81 
03610 Petrer 

Confecciones Bernabeu 
Camino Viejo de Elda, 1 
Tel. 96 538 63 53 
0361 O Petrer 

Confecciones Manoli 
Pla<;a de Baix, 8 
Tel. 96 537 01 53 
0361 O Petrer 

La Canastilla 
País Valencia, 16 
Tel. 96 537 62 47 
03610 Petrer 

Lanas Mari 
Leopoldo Pardines, 14 
Tel. 96 537 30 87 
0361 O Petrer 

Maribel Planelles Alonso 
Carrer Nou, 1 
Tel. 96 537 01 17 
0361 O Petrer 

Modas Pasbel 
Plaza de España, 2 
Tel. 96 537 15 12 
0361 O Petrer 

Cris & Lore - Ropa para niños 
Avda. Madrid, 45 
Tel. 96 537 12 67 
0361 O Petrer 

CONSTRUCCIONES 
Y PROMOTORAS 

AD 2000 
Avda. Reina Sofía, 25 
Tel. 96 695 06 44 
0361 O Petrer 

A.P.I. José Felipe Tomás 
Joaquín Coronel, 9 
Tel. 96 53814 79 
03600 Elda 

CBC Promotores Inmobiliarios 
Príncipe de Asturias, 9 
Tel. 96 539 81 81 
Fax 96 539 86 69 
03600 Elda 

Construcciones Wensant, S.L. 
Gabriel Miró, 7 bajo 
Tel. 96 695 56 75 
0361 O Petrer 

Eufrosa, S.L. 
Avda. de Elda, 45 
Tel. 96 695 31 91 
Fax 96 695 31 90 
0361 O Petrer 

Eulogio Felipe, S.L. 
Alfonso XII, 5 
Tel. 96 537 58 42 
0361 O Petrer 

GDSUR 
Pza Trabajadores del Calzado, 1 O - entlo. 12 
Tel. 96 69810 90 
03600 Elda 

Graco grupo inversor 
Navarra, 11 - entlo. 
Tel. 96 538 90 10 
03600 Elda 

Grupo Envidur 
Avda. de Madrid, 20 
Tel. 96 695 57 22 - Fax 96 537 31 90 
0361 O Petrer 

lnlumba - Promotores inmobiliarios 
Avda. de Madrid, 20 
Tel. 96 695 57 22 - Fax 96 537 31 90 
0361 O Petrer 

Jesumat 
Alicante, 39 bajos 
Tels. 96 695 15 06 
Móvil 600 45 13 49 - 651 03 48 47 
0361 O Petrer 

Marcastro 
José Perseguer, 11 
Tel. 96 695 05 91 - 96 695 04 86 
0361 O Petrer 

Antonio Maura, 35 
Tel. 96 538 08 07 - 96 538 48 15 
03600 Elda 

Obras A y c, S.L. 
Gonzalo Sempere, 7 - bajos 
Tel. 96 631 34 02 - Fax 96 539 65 58 
03600 Elda 

Petrer Urbana, S.L. 
Avda. Reina Sofía, 17 
Tel. 96 537 03 35 
0361 O Petrer 

Piñol Amat, S.L. 
Paseo de la Explanada, 8 
Tel. 96 537 03 88 
0361 O Petrer 

Promociones y Construcciones 
Campanario González, S.L. 
Avda. de Madrid, 34 
Tel. 96 537 66 63 - 96 537 31 53 
0361 O Petrer 

Promociones Vicedo Boix, S.L. 
Virrey Poveda, 7 bajo 
Tel. 96 537 18 46 
0361 O Petrer 

Ramírez Alonso Hermanos, S.L. 
Avda. de Madrid, 57 
Tel. 96 695 07 21 
Fax 96 6951810 
0361 O Petrer 

Sebastián Navarro, S.L. - Hormigones 
Carretera de Catí, km 2-3 
Tel. 96 537 51 23 - 96 537 47 62 
0361 O Petrer 

Valemar 2.000 S.C.L.V. 
Avda. de Elda, 118 
Tel. 96 569 21 80 
03698 Agost 

Vicente Poveda Poveda, S.L. 
Azorín, 24 
Tel. 96 695 56 81 
0361 O Petrer 

COOPERATIVAS 

Cooperativa Agrícola de Petrer 
Avda. Elda, 77 
Tel. 96 537 07 21 
0361 O Petrer 

CRISTALERIAS Y CERRAJERÍAS 

Cristalería Alcázar 
Avda. de Madrid, 16 
Tel. 96 537 28 76 - 96 695 02 31 
0361 O Petrer 

Cristalería Higinio 
Bolivia, 11 bajo 
Tel. 96 537 51 05 
0361 O Petrer 

La Petrelense 
Gabriel Miró, 4-6 
Tel. 96 537 51 41 
0361 O Petrer 

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 

Radio Elda 
Avda. Chapí, 41 
Tel. 96 538 28 45 
03600 Elda 

Radio Petrer 
Avda. Guirney, 9 
Tel. 96 537 05 06 - 96 537 75 72 - Fax 96 
537 54 62 
0361 O Petrer 

DISEÑO GRAFICO 
Y COMUNICACIÓN 

Querida Milagros C.B. 
Constitución, 2 
Tel. 96 695 53 97 
www.queridamilagros.com 
0361 O Petrer 

DROGUERIAS Y PERFUMERIAS 

Droguería Perfumería Linde 
Camino Viejo de Elda, 4 
Tel. 96 537 09 26 
0361 O Petrer 

Droguería Perfumería Benjamín 
Costa Vasca, 2 
0361 O Petrer 

ELECTRONICA, ELECTRICIDAD 
Y ELECTRODOMÉSTICOS 

Electro ldella, S.L. 
Presbítero Conrado Poveda, 8 
Tel. 96 537 61 11 
0361 O Petrer 

Electrónica Masiá, S.L. 
Leopoldo Pardines, 27 
Tel. 96 537 01 06 - Fax 96 537 01 06 
E-mail: electronmasia@teleline.es 
0361 O Petrer 

Juan A. Millá López 
Instalación y reparación de antenas 
Constitución, 2 7 
Tel. 96 537 39 42 
0361 O Petrer 

Amat y Núñez 
Avda. Elda, 11 -Tel. 96 537 71 26 
0361 O Petrer 
Juan Carlos 1, 16 -Tel. 96 538 33 77 
03600 Elda 
Aire Acondicionado y Calefacción 
Antonino Vera, 13 -Tel. 96 538 02 48 
03600 Elda 

Ferretería El Progreso, S.L. 
Petrel, 28 
Tel. 96 538 11 45 
03600 Elda 

Milar - Electro Poveda 
Antonio Torres, 24 
Tel. 96 537 01 30 
0361 O Petrer 

Vicente Oleína Rocamora 
San Bartolomé, 17 
Tel. 96 537 05 26 
0361 O Petrer 

Antonio Poveda, S.L. 
Avda. Elda, 48 
Tel. 96 537 56 64 
0361 O Petrer 

ESTANCOS Y 
ADMINISTRACIONES DE LOTERIA 

El Cid - Admón. de Lotería nº 1 
Gabriel Payá, 9 
Tel. 96 537 03 90 
0361 O Petrer 



La Frontera - Admón. de Lotería nº 2 
Avda. Elda, 2 
Tel. 96 537 38 11 
0361 O Petrer 

FABRICAS DE CALZADO 

Ball Pilmar 
Hijos de Mario lborra, S.L. 
Maestro Gustavo Pascual, 13-15 
Tel. 96 695 00 96 
0361 O Petrer 

Borja Rico, S.L. 
Murillo, 11 
Tel. 96 53716 62 
0361 O Petrer 

Calzados Guanflex, S.L. 
Camino Viejo de Elda, 21 
Tel. 96 537 01 26 
0361 O Petrer 

Calzados Nuca, S.L. 
Maestro Albéniz, 14 
Tel. 96 537 01 26 
0361 O Petrer 

D'Pumuki-1, S.L. 
Maestro Albéniz, 43 
Tel. 96 695 04 09 
0361 O Petrer 

Durapel, S.L. 
Avda. Libertad, 60 
Tel. 96 537 43 00 
0361 O Petrer 

Eurodiseño Zapatos, S.L. 
Castilla, 55 
Tel. 96 537 03 45 
0361 O Petrer 

39 Internacional, S.L. 
Avda. Libertad, 61 
Tel. 96 537 06 71 
0361 O Petrer 

Hijos de Juan Montesinos, S.L. 
Montecid, 3 
Tel. 96 537 58 19 - Fax 96 537 47 90 
0361 O Petrer 

Laurel Shoes, S.L. 
Avda. Joaquín Poveda, 3 
Tel. 96 537 79 25 - Fax 96 537 31 61 
0361 O Petrer 

Mistique, S.L. 
Camino Viejo de Elda, 33 
Tel. 96 537 07 35 - Fax 96 537 38 62 
03610 Petrer 

Rivan Shoes, S.L. 
Montecid, 9 
Tel. 96 537 03 67 
0361 O Petrer 

Timberjack, S.L. 
Tienda: F. Bernabé, 38 
Tel. 96 537 27 17 
0361 O Petrer 

FARMACIAS, SANIDAD Y A.T.S. 

Carlos Coves López 
Brigadier Algarra, 28 
Tel. 96 53719 66 
0361 O Petrer 

Farmacia Lda. Zeneida Perseguer 
Avda. Madrid, 65 
Tel. 96 537 09 90 
0361 O Petrer 

Juan Luis Villarroya Albiñana 
Leopoldo Pardines, 16 
Tel. 96 537 01 05 
03610 Petrer 

FERRETERIAS 

Ferretería Salinetas 
Dámaso Navarro, 6 bajo 
Tel. 96 631 08 75 
0361 O Petrer 

FLORISTERIAS 

Floristería El Hada 
Avda. Felipe V, 28 Dcha. 
Tel. 96 631 09 87 
0361 O Petrer 

Los Geranios 
Leopoldo Pardines, 14 
Tel. 96 537 00 19 
0361 O Petrer 

Naturaleza Tropical 
Gabriel Payá, 32 
Tel. 96 537 01 84 
0361 O Petrer 

Savia, S.L. - Servicios de arboricultura 
Ctra. Sax-Elda, km 4,5 
Tel. 666 434 477 - 96 696 82 04 
03630 Sax 

FOTOGRAFIA Y VIDEO 

Ayelén 
Virrey Poveda, 16 
Tel. 96 695 07 77 
0361 O Petrer 

Cliché 
Producciones audiovisuales, fotografía pro
fesional, ediciones musicales. 
Las Navas, 5 
Tel. 96 538 27 91 
03600 Elda 

Luis Francisco Poveda Galiano 
Avda. Salinetas, 29 
Tel. 96 695 09 46 
0361 O Petrer 

GESTORÍAS Y ASESORIAS 

Asesoría Asem 
Santiago García Ortiz 
Plaza de España, 11 
Tel. 96 537 57 95 
0361 O Petrer 

Asesoría Maestro 
Jesús Maestro Penalva 
M" Carmen Maestro Maestre 
Avda. Elda 76, Entlo. B 
Tel. 96 537 28 77 - Fax 96 537 28 90 
0361 O Petrer 

Asesoría Navarro 
País Valencia, 3 bajo 
Tel. 96 537 44 66 
0361 O Petrer 

Gestoría Asesoría Verdú-Payá 
País Valencia, 11 
Tel. 96 537 09 76 
0361 O Petrer 

Zaitegui 
Asesoría Fiscal y Financiera 
País Valencia, 9 
Tel. 96 695 30 29 
03610 Petrer 

GIMNASIOS E INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 

Paídesport Center 
C. C. Bassa el Moro 
0361 O Petrer 

HELADERIAS 

Heladería La Jijonenca 
Leopoldo Pardines, 5 
Tel. 96 537 28 56 
0361 O Petrer 

IMPRENTAS, LIBRERIAS 
Y PAPELERÍAS 

Gráficas Arenal, S.L. 
Avda. Hispanoamérica, 38 
Tel./ Fax 96 537 5610 
E-mail: g.arenal@telefonica.net 
0361 O Petrer 

Gráficas Garijo 
Diseño Gráfico Offset 
Tel. 96 537 32 28 
0361 O Petrer 

Kiosco Laura 
Avda. Elda, 54 
Tel./ Fax 96 537 68 74 
0361 O Petrer 

Llibrería Paperería Sanchiz 
Gabriel Payá, 41 
Tel. 902 075 889 
Fax 96 695 07 46 
03610 Petrer 

INDUSTRIA AUXILIAR 
DEL CALZADO 

Agatángelo, S.L. 
Pintor Sert, 3 
Tel. 96 537 02 07 
0361 O Petrer 

M.B.A. Internacional, S.L. 
Carrasqueta, 12 - Poi. lnd. Salinetas 
Tel. 96 537 67 82 - Fax 96 537 75 57 
0361 O Petrer 

Ceypa 
Pintor Vicente Poveda, 6 
Tel. 96 537 30 29 - Fax 96 695 15 63 
0361 O Petrer 

Cosidos Morant, S.L. 
Avda. Hispanoamérica, 3-1 
Tel. 96 537 01 38 
0361 O Petrer 

lndaca, S.A. 
Barrio San Rafael 
Tel. 96 538 59 40 
03600 Elda 

Plantillas Hernández, S.L. 
Dol~ainer Parra, 6 
Tel. 96 537 56 86 
0361 O Petrer 

Ramponi Spagna 
Aux. calzado, marroquinería y confección 
Constitución, 2 
Tel. 96 695 09 01 
03610 Petrer 

Montados Linguemi, S.L. 
Avda. Hispanoamérica, 3 
Tel. 96 537 01 38 
0361 O Petrer 

Suelas Prefabricadas Zamora, S.L. 
Avda. Libertad, 11 
Tel. 96 537 55 90 
0361 O Petrer 

Tecno-Plant 2000, S.L. 
Fábrica de plantillas moldeadas 
Avda. Joaquín Poveda, 3 
Tel. 96 537 07 33 
0361 O Petrer 

Plastihorma 
Partida Casa Cortés, 142 
Tel. 96 537 1816 
0361 O Petrer 

Prefabricados Nohales, S.L. 
Avda. Libertad, 17 - Poi. lnd. Salinetas 
Tel. 96 537 78 83 
0361 O Petrer 

Tacocid, S.L. 
Teulera del riu - par. 18-1 
Tel. 96 537 30 85 
0361 O Petrer 

Tacones Gamar, S.L. 
Avda. Libertad, 56 
Tel. 96 537 15 09 
0361 O Petrer 

Troquelados Petrel, S.L. 
Gabriel Miró, 24 
Tel. 96 53715 80 
0361 O Petrer 

INDUSTRIAS DE TECNOLOGIA 
AVANZADA 

Francisco Muñoz Irles C.B. 
Avda. Hispanoamérica, 42 
Tel. 96 537 21 94 
0361 O Petrer 

Pefersa, Suministros Serigráficos, S.L. 
Puig Campana, 2 7 
Tel.96 537 03 59 
0361 O Petrer 

INFORMATICA 

Hisoft Informática 
(Alto Software, S.L.) 
Paseo de la Explanada, 7 
www.hisoft.net 
e-mail: hisoft@hisoft.net 
Tel. 96 695 50 39 
0361 O Petrer 

Ofimática Digital, S.L. 
Avda. Felipe V, 22 
Tel. 96 695 53 46 
0361 O Petrer 

TIC 
Tratamiento y control informático 
Puig Campana, 28 - Poi. lnd. Salinetas 
Tel. 96 695 1918 
03610 Petrer 

JUGUETERIA 

Bazar Madrileño 
Comparsa Moros Viejos, 7 
Tel. 96 537 35 96 
0361 O Petrer 



MAQUINARIA Y TECNICAS 
PARA EL CALZADO 

Jover Fresas, S.L. 
Avda. Elda, 94 
Tel. 96 537 0713 
Fax 96 537 37 38 
03610 Petrer 

Norba S.C.V. 
Avda. Joaquín Poveda, 3 
Tel. 96 53713 28 
Fax 96 537 61 71 
03610 Petrer 

MARROQUINERÍA 

Clenapal, S.L. 
Montecid, 11 
Tel. 96 537 50 93 
0361 O Petrer 

Cormode, S.L. "Pepe Moll" 
Primero de Mayo, 15 
Poi. lnd. Les Pedreres 
Tel. 96 537 48 75 
Fax 96 537 77 25 
E-mail: pepemoll@pepemoll.es 
www.pepemoll.es 
0361 O Petrer 

Creaciones Pla, S.L. 
Avenida de la Libertad, 13 
0361 O Petrer 

Bolsos Maride!, S.L. 
Amazonas, 18-20 
Tel. 96 537 01 58 
0361 O Petrer 

Francisco Cano Cantero, S.L. 
Avda. Libertad, 13 - Poi. lnd. Salinetas 
Tel. 96 537 30 10 
Fax 96 695 03 17 
03610 Petrer 

Grupo Vértice, S.L. 
Avda. de la Libertad, 25 
Tel. 96 537 42 77 
0361 O Petrer 
MODELISTAS 

M & J Diseño - Modascarpa, S.L. 
Partida Horteta, 13-C 
Tel. 96 537 14 06 
Fax 96 695 57 05 
0361 O Petrer 

PANADERIA, CONFITERIA 
Y PASTELERÍA 

El Pastaó Confiteria-Pastelería 
Leopoldo Pardines, 58 
Tel. 96 537 41 64 
03610 Petrer 

Estambul Pastelería-Bollería 
Avenida de Elda, 105 
Tel. 96 695 55 83 
0361 O Petrer 

Panaderia Balbina 
Constitució, 7 
Tel. 96 537 01 57 
0361 O Petrer 

Panadería-Bollería Belén, S.L. 
Castilla, 17 
Avda. Felipe V, 17 
Mercado Frontera, pto. 61 
Ortega y Gasset 
Toledo, sin (esq. Juan Millá) 
Aragón, 47 

La Mancha, 46 
Tel. 96 537 05 29 
0361 O Petrer 

Panadería Bollería Boix 
Avda. Hispanoamérica, 34 
Tel. 96 537 04 96 
0361 O Petrer 

Pastelería Bódalo 
Avda. Felipe V, 11 
Tel. 96 537 44 31 
0361 O Petrer 

Panadería Herrero 
Mayor, 19 - María Luisa Ruiz, 6 
Tel. 96 537 00 17 - Tel. 96 537 40 24 
0361 O Petrer 

Pedro Amat Pérez 
País Valencia, 19 
Tel. 96 537 01 76 
0361 O Petrer 

PELUQUERÍAS 

Maite Peluqueros 
Leopoldo Pardines, 22 
Tel. 96 537 31 87 
0361 O Petrer 

Peluquería Antonio 
Luis Andreu, 5 
Tel. 96 537 55 23 
0361 O Petrer 

Peluquería Pepito 
Prim, 2 
Tel. 96 537 46 90 
0361 O Petrer 

PERSIANAS, DECORACION 
Y PINTURA 

Adentros, S.L. 
Decoración e interiorismo 
Avda. de Madrid, 20 
Tel. 96 695 57 22 
Fax 96 537 31 90 
0361 O Petrer 

Decoraciones Ferjos 
Estucados y pinturas en general 
Polígono Salinetas - Puig Campana, 15 
Tel. 96 695 00 17 
Fax 96 537 67 28 
Móvil 629 61 O 046 
0361 O Petrer 

Persianas El Sajeño 
Carpintería de aluminio y PVC 
Avda. Guirney, 7 
Tel. 96 537 20 20 
0361 O Petrer 

Proydeco, S.L. 
Ronda, 23 bajo 
Tel. 96 695 50 41 
0361 O Petrer 

PUBLICIDAD 

Artesanías Festeras 
San Nicolás, 25 
Tel. 616 648 132 
03801 Alicante 
Constitución, 26 
03420 Castalia 

Publi Regals - Artículos Publicitarios 
Constitució, 29 
Tel. 96 537 00 07 
03610 Petrer 

RELOJERIAS, JOYERIAS 
Y ÓPTICAS 

Centro Óptico Petrel 
País Valencia, 11 
Tel. 96 537 31 89 
0361 O Petrer 

Relojería-Joyería Paco 
José Perseguer, 23 
Tel. 96 537 06 52 
0361 O Petrer 

SALÓN DE BELLEZA 

Guadalupe Pina 
Gabinete de Estética 
Cánovas del castillo, 3 entlo. dcha. 
Tel. 96 537 24 52 
0361 O Petrer 

Torelló 
Avda. Joaquín Poveda, 1 
Tel. 96 537 08 90 
0361 O Petrer 

SEGURIDAD 

R&S Neptuno 
Antonio Torres, 1 
Tel. 96 539 36 26 
0361 O Petrer 

SEGUROS Y MUTUALIDADES 

Andrés Payá Navarro 
Delegado en Petrer de 
"La Alianza Española" 
Príncipe de Asturias, 1 bajo 
Tel. 96 695 26 77 
03610 Petrer 

Axa-Seguros (David Rico Jover) 
País Valencia, 9 bajo lzda. 
Tel. 96 695 17 31 
0361 O Petrer 

Mutualidad de Levante 
País Valencia, 25 
Tel. 96 537 06 76 
San Bartolomé, 3 
Tel. 96 695 55 20 
03610 Petrer 

SERVICIO DE LIMPIEZA 

Brocamar, S.L. 
Virrey Poveda, 4 bajo 
Tel. 96 537 07 28 - 96 695 03 28 
03610 Petrer 

TALLERES MECANICOS 
Y SERVICIO DE GRÚAS 

Francisco Aracil Ferrándiz 
La Constitución, 88 
Tel. 96 537 01 82 
0361 O Petrer 

Talleres García Máñez (SPG) 
Lavado y engrase 
Jacinto Benavente, 2 
Tel. 96 537 50 81 
0361 O Petrer 

Pascual Serrano Sáez 
Servicio de grúas 24 horas 
Presbítero Conrado Poveda, 33 
Tel. 96 537 14 68 
Móvil 608 762 354 - 639 160 396 
03610 Petrer 

Santos 
Chapa y Pintura 
Avda. Hispanoamérica, 11 
Tel. 96 695 02 19 
0361 O Petrer 

Talleres Botella 
Chapa y Pintura 
Aragón, 18 
Tel. 96 537 04 94 
Móvil 654 343 561 
0361 O Petrer 

Talleres Mediterráneo 
Chapa y Pintura 
Presbítero Conrado Poveda, 2 
Tel. 96 537 60 65 
0361 O Petrer 

Talleres Florida 
Avda. Elda, 89 
Tel. 96 537 05 37 
0361 O Petrer 

Recauchutados Moyá 
Avda. Madrid, 17 
0361 O Petrer 

TALLERES DE TROQUELES 

Troqueles Juan Soriano, S.L. 
Norte, 12 
Tel. 96 537 02 29 
03610 Petrer 

Troquelver, S.L. 
Menéndez Pelayo, 4 
Tel. 96 537 03 28 
0361 O Petrer 

TRANSPORTES 

Transportes Maestre 
Cervezas Cruzcampo 
Gabriel Payá, 27 
Tel. 96 537 0619 
0361 O Petrer 

TINTORERIAS 

Tintoreria Servando 
Leopoldo Pardines, 9 
Tel. 96 537 02 98 
0361 O Petrer 

VENTA Y EXPOSICIÓN 
DE AUTOMÓVILES 

Automóviles Murcia, S.L. 
Autovía Madrid-Alicante, km 375 
Tel. 96 537 56 11 
Fax 96 537 56 69 
0361 O Petrer 

Elmóvil, S.A. 
Autovía de Levante, km 34 
Tel. 96 537 69 57 
0361 O Petrer 

VARIOS 

José Luis Molina Molina 
Alquiler de sillas y tribunas 
Plaza Sandoval, 6 
Tel. 96 829 11 47 
Murcia 
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VIVIENDAS 
RENTA LIBRE 

EDIFICIO ''CIRU'' 
C/. Nueva, esquina C/. Ortega y Gasset. E Ida 

96 695 06 44 
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Llamad~ entre 
hogares ONO 9ratis 
para toda la vida. 

+ 
100 canales de tv 

+ 
'tbolaS,99 € 

• ca a artt o 

Elige el combinado que más te guste 

Llama al 1400 



GRUPO 

www.en'Vicl u r.ce>m 

~:-~. 
INLUMBA 

PROMOTORES INMOBILIARIOS 

Compra -venta de viviendas locales 
Construcción de viviendas y naves industriales 
Promociones Inmobiliarias 

Avda. de Madrid, 20 - 03610 PETRER 
Tel. 96 695 57 22 - Fax 96 695 24 07 
www.inlumba.com - E-mail: info@inlumba.com 

mmrrO's 
Diseño de interiores 
Mobiliario y decoración 
Suministros y colocación de parquets 
Pladur 
Vigas de madera 

CJ. Comparsa Moros Viejos, 1 - 03610 PETRER 
Tel. 96 695 23 21 - Fax 96 695 52 81 
www.envidur.com - E-mail: info@adentros.com 

Distribu idor oficial de productos: 

IS ver 
kNAllf 

VENTA DIRECTA fijación perlecta 

Poi. lnd. Les Pedreres - CJ. Aparadoras - 03610 PETRER 
Tel. y Fax 96 695 01 10 
www.envidur.com - E-mail: envidur@envidur.com 



David Rico Jover 
COLEGIADO N. º 70.164 

PETRER 

C/. País Valencia, 9 -bajo 
Tels. 96 695 17 31 -96 695 16 29 -Fax 96 537 04 82 

ELDA 

Plaza Zapatero, 1 O -local 7 
Tel. 96 631 95 90-fax 96 631 95 91 

E-mail: david.ricosl@agencia.axa-seguros.es 
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