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PETRER, 1900-1960: EL CAMBIO SE ACELERA



José Ramón Valero Escandell
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA HUMANA . UNIVERSIDAD DE ALICANTELos primeros sesenta años del siglo XX, anteriores al desarrollismo, no fueron en absoluto tan expansivos en Petrer como los que se vivieron en las últimas décadas de la centuria, pero en ellos se dieron ya todos los cambios decisivos que permitieron la 

eclosión posterior: el crecimiento demográfico y urbanístico constante, los pasos hacia la conurbación con Elda y la posterior constitución de un núcleo urbano con dos ayuntamientos, la desaparición del viejo mundo rural y la formación de una nueva sociedad industrial basada en la producción de calzado.EL DESARROLLO DEMOGRÁFICO Y URBANÍSTICOUn desarrollo urbanístico como el que vivió Petrer en el siglo XX sólo es explicable a partir de un crecimiento paralelo de la población residente (Fig. 1). El aumento de la población fue continuado, pero tuvo fases muy diferentes: a comienzos de siglo hubo un periodo de estancamiento con emigración hasta que el empuje de la industria del calzado a partir de los años de la Gran Guerra (1914-1918) permitió una segunda fase de desarrollo sostenido de base industrial, que duró hasta la Guerra Civil; la guerra y la primera década de posguerra fueron años de estancamiento, debido a la represión, el hambre, las carencias materiales de todo tipo y los problemas de abastecimiento de las fábricas de calzado. A partir de los años cincuenta, sobre todo en la segunda mitad, el área fabril de Elda-Petrer inició una fase de fuerte expansión, que permitió mejorar su nivel de vida y atraer a inmigrantes desde zonas relativamente cercanas, especialmente de La Mancha; en los años cincuenta se produjo el crecimiento proporcionalmente más intenso de todo el siglo XX (un 72,7% en una década) y el Petrer urbano se amplió tanto por la expansión de su núcleo originario como por el crecimiento inducido por la expansión de Elda, cuando la construcción 
del barrio de La Fraternidad alcanzó el límite de Petrer y comenzó la edificación en La Frontera, en buena medida poblada por inmigrantes manchegos y por eldenses asentados allí desde los años de posguerra.
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Los años iniciales del siglo fueron de emigración, al exterior –Orán, sur de Francia, Brasil…-, a Barcelona y a la vecina Elda, donde en 1922 residían ya 215 nacidos en Petrer. Des-de los años veinte la emigración se frenó y Petrer recibió la primera inmigración de carácter industrial; hasta la Guerra Civil fue el momento de la primera oleada de nuevos veci-nos de origen castellà, cuando tradicionalmente los llegados, escasos, provenían de Agost, Castalla o algún otro municipio próximo, y casi siempre habían estado ligados a los trabajos agrarios y a la alfarería tradicional. Otras migraciones, tem-porales, agrarias, como la siega en Castilla y Aragón también desaparecieron en esos años.Con la guerra, Petrer vivió tiempos de estancamiento y emi-gración, al menos hasta 1950. La natalidad fue descendiendo a lo largo del periodo, debido a nuevas mentalidades que 
modificaron el papel tradicional de la mujer (trabajo in-dustrial, tímida mejora del consumo, acceso a la educación, menor dependencia de la moral católica…); después de la guerra, pese a los llamamientos pronatalistas y a la moral reaccionaria, la pobreza de las familias y el desequilibrio de sexos tras años de violencia no permitían repunte natalista alguno; será después de 1960, con la inmigración y la mejora del consumo, cuando se produzca el baby boom. La tasa de mortalidad también bajó desde principios de siglo, con las mejoras higienistas (agua corriente en las casas, vacunacio-nes…), la lucha contra la mortalidad infantil, la mejor ali-mentación y la educación generalizada, pero estas mejoras también se vieron frenadas entre 1936 y 1945.El núcleo urbano petrerense había ido extendiéndose de forma lenta pero perceptible en las centurias anteriores: la zona inicial desparramada desde las faldas del castillo había ido ampliándose hasta llegar al cerro de las ermitas, con el desarrollo del llamado Carrer Nou y ganando extensión en otras direcciones, delimitado por la Rambla de Puça, el De-rrocat con la bassa de la vila y la zona cercana a la Explana-da (Fig. 2). En este pequeño núcleo, las dos plazas centrales (Dalt y Baix) y el Carrer Major, ampliado y alineado pocos años antes (Ponce, Dávila, Navalón, 1994, 28) constituyen el centro absoluto de la villa. Como indicio del incesante traslado del centro de gravedad de la villa hacia zonas menos elevadas, la Plaça de Baix va adquiriendo un protagonismo creciente: allí se concentran el ayuntamiento, la escuela pú-blica, la parroquia de San Bartolomé y la casa abadía, la que fuera casa de los señores feudales y, años después, también el mercado municipal, en la plaza baja de la casa consistorial, reduciendo el papel tradicional de la Plaça de Dalt, que había 

concentrado los mercadillos semanales. En estos espacios centrales se concentra la práctica totalidad de las viviendas de las familias terratenientes, los auténticos dueños de la villa y sus principales protagonistas políticos.
El Petrer de principios de siglo será reflejado por el mono-vero universal José Martínez Ruiz en su Antonio Azorín: “…es un pueblecito tranquilo y limpio (…) hay casas viejas con balcones de madera tosca, y casas modernas con aé-reos balcones que descansan tableros de rojo mármol; hay huertos de limoneros y parrales, lamidos por un arroyo de limpias aguas; hay una plaza grande, callada, con una fuente en medio y en el fondo una iglesia”.A comienzos del siglo XX, se amplía este mundo tradicional, se rompen algunos de los límites a los que le condiciona-ba la actividad agraria (la balsa de la villa, las mejores zonas de riego regular…) y comienza a expandirse en dirección a zonas menos empinadas, en especial hacia la calle Gabriel Payá (Fig. 3). Parece una paradoja que la persona que me-jor representó el último predominio social y político de la oligarquía terrateniente, de los propietarios agrícolas, diese 
nombre a la calle que mejor va a representar el fin de su preponderancia. La calle Gabriel Payá comienza en las vivien-das de los Villaplana, el ejemplo más notable y emprendedor de la nueva burguesía industrial, alejada de las viejas familias terratenientes, las cuna, que continuaban protagonizando la vida en las plazas y en la calle Mayor; y termina justo donde empieza el área de las nuevas industrias zapateras de los años veinte y posteriores, donde se ubican Calzados Luvi, 

Figura 1. Tabla con la evolución de la población de Petrer 

entre 1900 y 1960.
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241García y Navarro o la empresa de los Chico de Guzmán, las tres principales muestras del trabajo fabril previo a la Guerra Civil. La calle Gabriel Payá acabó concentrando en el primer tercio de siglo, además de algunas viviendas de gente bienestante, los dos teatros locales, el de baix y el de dalt, este último el Teatro Cervantes, un centro de la cultu-

ra local; también edificó allí su nueva sede la Cooperativa Agrícola y a ella daban la mayoría de los nuevos cafés donde transcurrían sus momentos de ocio buena parte de los va-rones más favorecidos, cafés como el de la Estrella, junto al teatro, o como la Gran Peña, algunos de ellos, en ocasiones, con sesiones vermouth dominicales, amenizadas por alguna orquestina.La apertura hacia el Oeste, marcada básicamente por la calle Gabriel Payá, se produjo también, en mucha menos medida en otras direcciones, como los alrededores de la explanada, 
en la zona próxima al colegio público edificado en los años veinte. Esta expansión fue compatible con un desarrollo, no 
excesivamente grande, pero bien significativo, de un tipo de vivienda vinculado con la población más humilde, la cueva o la casa cueva, que aunque hinca sus raíces en épocas an-teriores, llegará a su máxima expresión en el siglo XX, en áreas como las llamadas Coves del Riu y en las cuevas del Castillo, estas últimas comenzadas cuando la iglesia cedió a los pobres del lugar unos terraplenes para que excavaran sus propias casas, que llegaron a ser unas cuarenta (Navarro Díaz, 2003: 9) (Fig. 4).Aunque resultaba más económico realizar la propia cueva, este tipo de construcción debió ser importante en algunos momentos –tanto en el núcleo urbano como en algunas zo-Figura 2. Vista aérea de mediados de 

la década de los sesenta del centro 

de Petrer, destacando en primer 

término la bassa de la vila.

Figura 3. Vista de la calle Gabriel Payá a mediados del siglo XX 

(Fuente: Rico, 2007).



Figura 4 Interior de las casas-cueva de la 

muralla tras su musealización en 2009.

Fig. 5. Vista del núcleo urbano. Al fondo 

el todavía embrionario barrio de La 

Frontera.

242 nas diseminadas por casi todo el término- porque llegaron a existir auténticos cueveros, gentes que trabajaban con es-casos instrumentos, horadando la montaña hasta conseguir en uno o dos meses unos reductos bioclimáticos de escasa variedad térmica, con contrastes escasos entre día y noche y verano e invierno. Incluso en los años cincuenta y sesenta, en zonas como Aguarrios, fueron apareciendo como segundas residencias, combinando muchas veces la cueva propiamente dicha con una parte de la construcción anexa a la montaña; en años de fuerte inmigración, durante algún tiempo, pudie-ron llegar a servir como vivienda principal.
Mucho más decisiva para la configuración del Petrer actual fueron los inicios del barrio de La Frontera, ligado al de-sarrollo urbanístico eldense, del que constituyó una conti-nuidad, aunque concebida de manera mucho más espontá-nea (Fig. 5). El origen hay que buscarlo en la constitución en 1923 de la Sociedad La Fraternidad –nombre debido al fuerte peso que la ideología anarquista tuvo en su puesta en 
marcha-, que edificó un millar de viviendas en una zona de Elda relativamente próxima a su centro urbano pero ya limí-trofe con Petrer; el barrio llegaba hasta el límite entre ambos términos, marcado por la acequia que daba agua a zonas 
como El Campico eldense o la Almafrà Alta petrerense. Ya en 1931, la sociedad pidió al ayuntamiento que se pusiese en contacto para conseguir que, si se llegaba a un acuerdo, en 

Petrer continuasen las líneas de construcción de la barriada, 
algo que supuso a la larga la modificación del camino viejo entre ambas poblaciones por la nueva carretera a través de Avenida de Elda – Jaime Balmes. Aunque el barrio de La Frontera se construyó básicamente en los años sesenta y setenta y supuso el momento clave en la creación de la conurbación urbana hoy existente, buena parte del crecimiento petrerense de los cincuenta estuvo ligado al poblamiento de este barrio, una realidad que pron-
to comenzó a dotarse de nuevos elementos significativos: la parroquia –en 1958 el obispado aceptó los terrenos para su 
construcción-, varios cines, la configuración de un eje cen-tral, en el cruce de la carretera con la actual avenida de Ma-drid e incluso, algo después, el primer instituto de secundaria en la comarca. Cerca del barrio, en los años cincuenta, se situaron algunas cerámicas nacidas al calor de la creciente construcción en una comarca que crecía con una rapidez excepcional.La formación de la conurbación también se complementó en aquellas décadas de posguerra con la formación de nue-vas barriadas petrerenses próximas al núcleo urbano inicial, pero siempre en la dirección contraria al área montañosa: son el barrio de San Bartolomé, en dirección a la salida de la vieja carretera hacia Alicante, el área de la Plaza de España, hasta donde partía el viejo camino de Elda o la barriada de 





Figura 6. Casa del Esquinal 

con su aljibe de grandes 

dimensiones en primer término.244
la huerta, en la salida hacia Madrid; toda un área de huertas y de tierras de viñedos, almendros y olivos iban desaparecien-do poco a poco para dar paso a nuevas viviendas y fábricas. 
Salvo en momentos de fiestas y celebraciones, el centro de la vida local se iba disociando cada vez más del viejo núcleo histórico.LA DESAPARICIÓN  DE UNA SOCIEDAD RURALLos años comprendidos entre 1900 y 1960 suponen la des-aparición de la sociedad rural predominante en Petrer al comenzar el siglo XX. Si del Petrer de 1903, Azorín, escritor 
monovero pero con fuertes raíces en esta villa, pudo afirmar que “se vive de la cosecha en el pueblo: se cosecha trigo, cebada y avena; con el sembradío ensamblan los olivares; no falta viñe-do”, en 1960 el calzado marca completamente el ritmo de la vida local y sólo el 8,2% de los trabajadores se dedica al sector primario (Bernabé, 1982).Era el Petrer tradicional un término poblado de casas rura-les pertenecientes a grandes propietarios agrarios, locales o foráneos, que en ocasiones eran capaces de servir de fer-mento para caseríos de alguna importancia. Estas grandes casas –la Casa Castalla, la de la Almadrava, Rabosa, Palomaret y varias otras- solían estar construidas con mampostería o barro, tejado a dos aguas con teja moruna, vigas sustentan-tes, casi siempre con rejas, con aljibe o balsa próximos (Fig. 6). Lo más frecuente era que tuviesen en su planta baja, un amplio zaguán, cocina y alguna otra dependencia o habita-ción; la planta superior casi siempre se dedicaba a dormito-rios, aunque en ocasiones también podía servir de almacén (Albert, 1991).
La dedicación agraria estaba dificultada por las escasas llu-vias –algo más de 300 mm anuales-, pero eran frecuentes los años que ni siquiera se alcanzasen y también otros en los que las lluvias eran abundantísimas pero torrenciales, con-centradas en muy pocas horas. Según el amillaramiento de 1900, menos de un 1% de la tierra cultivada -26,2 ha- era de regadío, y otras 221,8 ha eran de riego eventual, dedi-cándose 2.514,01 ha al cultivo de secano (Asins, 2009) y la mayoría del término se dedicaba a uso forestal o era impro-ductivo. La escasez de aguas había originado, desde siglos atrás, una interesantísima arquitectura/ingeniería del agua, para tratar de aprovechar hasta la última gota. El término de Petrer había ido poblándose de aljibes, balsas, acequias, algún acueducto, alcavons o minas de agua, rafas, azudes, boqueras, derramadores o molinos, de distinta importancia económi-

ca; algunas obras destacadas, como el Pantanet permanecían inutilizados desde hacía muchísimos años, pero otras, como las de Puça servían para suministrar la mayoría del agua que utilizaba el casco urbano para su consumo urbano y para las huertas cercanas. También se habían ido creando actividades alternativas complementarias gracias al uso del agua; así, al comenzar el siglo XX existían todavía una decena de moli-nos, casi todos en la Rambla de Puça.Durante las primeras décadas del siglo XX todavía es po-sible seguir el rastro a nuevas construcciones de este tipo. Entre ellas podemos destacar la Bassa del Moro, de 1903, construida con piedra de sillería y que utilizaba cemento portland y tubería de acero para trasladar hasta allí agua desde el manantial de Santa Bárbara (Bernabé, 2009); tam-bién la Canal de Ferro (Fig. 7), para mejorar la conducción de las aguas a la villa, o el Molí de la Pólvora, tal vez transfor-mación de otro molino previo, que aprovechaba el notable salto de aguas de Puça en aquel punto. Además, al menos hasta 1912, todavía se dan de alta algunos molinos harineros (Pavía, 1993: 33)En buena medida, el retroceso de la agricultura en Petrer de-bió realizarse mediante la no sustitución generacional en el trabajo en los campos; así, desde principios de siglo muchos jóvenes empiezan a ocuparse en fábricas eldenses; poco 
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245después, al asentarse la industria en la propia villa, muchos jóvenes, varones y mujeres, comienzan a preferir el trabajo bajo techo y casi siempre más continuado. Así, es más que probable que en los años previos a la guerra civil los tra-bajadores agrarios petrerenses fuesen minoría frente a la pujante clase obrera.A lo largo del siglo XX hubo transformaciones en la pro-ducción agraria local, pero en todo momento siguieron predominando los cultivos típicos del secano mediterráneo, es decir, los cereales, la vid –que había incrementado su im-portancia en el siglo XIX-, almendros y olivos. Sobre la im-portancia de este último, había varias almazaras repartidas por el propio núcleo urbano y también por algunas zonas rurales.También la cooperativa local, el Sindicato Agrícola se marcó desde sus inicios, entre sus principales objetivos, la cons-trucción de una almazara propia. Según Sanchís (Amat, 2008: 20-27) el Sindicato había nacido en 1908, como contrapeso a los terratenientes más poderosos, que trataron de frenar su desarrollo de diversas formas; por eso, no extraña que tardase 16 años en contar con una sede estable y sólo en 1926 pudo adquirir un local en la calle Gabriel Payá para 

Figura 7. Canal de Ferro construido para salvar la 

rambla de Puça (Fuente: petreraldia).  



Figura 8. Proceso de pintado de 

botijos a mano a mediados del 

siglo XX (Fuente: Rico, 1996).
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construir un bello edificio y años después, en 1934, en una casa colindante inaugurar una almazara. El Sindicato Agrícola, poco a poco, pudo ofrecer servicios como caja de ahorros, préstamos o seguro de accidentes, participar en la dirección de la vida local –tuvo concejal cooperativo durante la Dicta-dura de Primo de Rivera-, integrarse en organismos a escala superior, como la Unión de Viticultores de Levante, o ayudar a mejorar la vida local, por ejemplo, colaborando con la Junta de Primera Enseñanza dotando de mobiliario escolar a las escuelas municipales.Los años de posguerra constituyeron un auténtico canto de cisne de las actividades agrarias en Petrer. Es probable que en 
los años cuarenta, en una época de dificultades de todo tipo para la actividad industrial, de elevados precios agrarios (en comparación con el poder adquisitivo de los salarios obre-ros), el número de trabajadores agrícolas aumentase algo. Fue una época de hambre en la que los hurtos fueron frecuentes 
en algunas fincas, sobre todo en algunas próximas a las zo-nas urbanas. También un momento en que muchos pequeños propietarios de tierra pudieron compatibilizar su trabajo en el calzado con horas de dedicación a su bancal. Pese a todo, hubo desmontes y aumentaron algo las tierras de cultivo; las mejoras técnicas y la penetración de la mecanización fueron escasas y el regadío apenas se amplió.El cooperativismo de posguerra (Amat, 2008: 37-49) tuvo que ajustarse a las nuevas normas legales, adaptar estatutos, 
expulsar a algunos asociados en los años de guerra, afiliarse a la Unión Territorial de Cooperativas del Campo y lidiar 
con una época de hambre, de racionamiento y de dificultades 
financieras. En los años cincuenta, se colaboró con la Coo-
perativa Popular de la Edificación y con la delegación local de sindicatos en en la tarea de construir nuevas viviendas para acoger al incipiente éxodo rural que comenzaba a llegar a la villa. En 1958, la elección como presidente de Santiago García, un destacado industrial, abrió el camino para el des-doblamiento en dos entidades: la Cooperativa Agrícola, que mantenía la vocación agraria, ya claramente minoritaria en la economía petrerense; y la Caja Rural, mucho más abierta a 
actividades financieras dirigidas al conjunto de la sociedad. No obstante, siguieron compartiendo sede y personal.Una de las actividades más características de aquella socie-dad rural fue, durante mucho tiempo, la alfarería y algunas otras actividades más o menos complementarias (Fig. 8). Es-tablecidas desde mucho tiempo atrás, con un notable desa-rrollo en el siglo XIX y una marcada relación con la alfarería 

de Agost (Rico, 1996), en la primera mitad del siglo vivieron un periodo de decadencia, aunque con altibajos, que culminó con el cierre de la última industria en 1970. La relación con Agost fue bastante intensa, a juzgar porque durante muchos años fueron el lugar de origen mayoritario de los inmigrados en el núcleo urbano de Petrer. Salvador Pavía (1993:27) habla de que en los años veinte todavía se conservaban hornos de teja –como los de Román, Beltrán o Tortosa-y fábricas de loza ordinaria y vasijas, además de otras dedicadas a la cal o al yeso, pero también recuerda que muchas solicitaron su baja industrial en esa década. No obstante, tanto Rico como Pavía hablan de que hubo algunas iniciativas innovadoras, como la Sociedad Unión Alfarera, enfocada a la venta y constituida por cuatro alfarerías locales, y un intento de modernización hacia una industria más mecanizada.A comienzos de los años sesenta (Tendero, 2010), sólo dos alfarerías tradicionales, las de Antonio Beltrán y Miguel Ro-mán, permanecían activas en la villa, dando trabajo a dos docenas de personas, mayoritariamente de edad avanzada y muchos de ellos nacidos en Agost. No pudieron superar las innovaciones en la vida cotidiana de las viviendas: los objetos 
plásticos, los frigoríficos que hicieron inútiles los tradiciona-les botijos, el agua corriente… todos ellos reductores del uso de unos objetos cerámicos que iban asumiendo cada vez más un carácter decorativo.
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Figura 9. Vista aérea de la 

antigua cerámica Juan Millá

Mientras la alfarería iba perdiendo importancia conforme avanzaba el siglo, las cerámicas vivieron un momento de es-plendor, muy relacionado con el desarrollo de los nuevos barrios y naves industriales que iban poblando el territorio de Elda-Petrer. En 1960, Petrer contaba con tres fábricas de cerámicas y dos de azulejos por tan sólo dos alfarerías (Ten-dero, 2010); estas cerámicas se ubicaron en casi todos los casos en el límite o muy cerca del término municipal de Elda. Hoy, los restos de una de estas cerámicas, la de Millá, estruc-turan -forn cultural, chimeneas, restos del arco de entrada…- el entorno del actual barrio conocido popularmente como Las Chimeneas (Fig. 9).LA NUEVA SOCIEDAD INDUSTRIALLa producción del calzado marcó, sin duda alguna, el de-sarrollo industrial moderno de Petrer y fue, sin duda, el principal agente causante de la desaparición de la vieja sociedad agraria tradicional, de las transformaciones de-mográficas y urbanísticas y de las nuevas mentalidades que poco a poco se iban implantando, como la aparición de una moderna burguesía y de una reivindicativa clase obrera.
El cambio vino inducido por el previo desarrollo fabril zapa-tero eldense, originado modestamente a mediados del siglo XIX y modernizado con nuevas factorías nacidas en la última década de aquel siglo. Algunas viejas canciones, como la que comienza con “ya bajan los de Petrer”, muestran como fueron cada vez más quienes acudían a trabajar al pueblo vecino. Algunos de estos trabajadores fueron quienes impulsaron el desarrollo fabril en el propio Petrer, seguramente desde la primera década del siglo XX, si consideramos que en 1910 ya aparecen censadas en Petrer 356 personas no nacidas en la villa (Hidalgo, 1998, 22); este crecimiento de la inmigra-ción debió estar motivado por una mejora de la situación económica y, tal vez, porque ya resultaba más difícil retener a los jóvenes en el trabajo agrario y había que sustituirlos 
por gentes de pueblos vecinos, al menos en algunas fincas alejadas del núcleo urbano. 
Entre los pioneros destaca la figura de Luis Villaplana, que en 1914 ya inscribió un modesto taller, de menos de cuatro operarios, en su propio domicilio de la calle Numancia, 4 (Pavía, 1993: 29); era una persona con experiencia industrial puesto que había trabajado en la fábrica de lonas próxima al 



248 pantano de Elda, la de Vicente Castelló, y también en la fábri-ca de Casto Peláez; también fue zapatero en Madrid, durante 
un breve tiempo, suficiente para conocer a uno de los pro-pietarios de zapaterías más importantes de la capital, Felipe Gancedo, para el que trabajaría en sus primeros tiempos como empresario. La familia de Luis Villaplana no sólo era de origen humilde sino también de raíces obreristas, socialista en su caso e incluso anarquista en el caso de su hermano Ricardo (Navarro Amat, 1995).No debieron ser los únicos que comenzaron a producir cal-zado en Petrer en aquellas fechas. Poco tiempo después de comenzada la Gran Guerra, en 1915 aproximadamente, el belga Eugene Browne acude a Elda para organizar la pro-ducción de botas militares para suministrar a los ejércitos aliados. La conocida como fábrica de los belgas, localizada en las cercanías del desaparecido Coliseo España eldense era realmente un conglomerado de fábricas, no menos de media docena, repartidas por todo el valle, capaz de dar trabajo a unos mil quinientos obreros y de producir más de dos mil pares diarios (Navarro Pastor, 1981, 79). Dos de estas fábri-cas eran de Petrer.

Al igual que en Elda, aunque en menor medida, la Gran Gue-rra sirvió para asentar sólidamente la industria zapatera en Petrer. La Agrupación Socialista de Petrer, en un artículo publicado en primera página de El Luchador de Alicante de 1922, quejándose del caciquismo en la política local, habla de pasada de que Petrer “cuenta con 22 fábricas, con sus dos mil trabajadores; con cuarenta y tantos establecimientos de comer-cio”; es cierto que las cifras pueden ser exageradas y que se incluyen algunas fábricas tradicionales no zapateras, pero el incremento sólo era debido al desarrollo del calzado. Mu-chas fábricas de los años veinte eran modestas, en su mayo-ría de menos de cuatro operarios, casi siempre ofreciendo faena a gentes que seguían trabajando en sus propios domi-cilios; pero algunas de ellas, ya habían conseguido superar claramente el centenar de trabajadores y habían comenzado una fase de clara modernización.Destaca, sin duda, Calzados Luvi, la nueva empresa de los Vi-
llaplana al final de la calle Gabriel Payá, equipada con maquinaria avanzada (Fig. 10). Muy cerca de ella, también se habían estableci-do las empresas de García y Navarro –El Diamante Levantino- y la de Alfonso Chico de Guzmán, que todavía permanece en el interior del espacio fabril conocido como La Ciudad Sin Ley. 

Figura 10 Vista aérea de la fábrica 

Calzados Luvi.
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249Estas tres fábricas, agrupadas en dirección hacia Elda, componían un entorno fabril importante, nítidamente separado del núcleo histórico, aunque relativamente cercano, a la manera de polígo-no industrial; desde mediados de los años veinte su horario de trabajo ya marcaba la vida cotidiana de la villa y los momentos de entrada y salida a las fábricas eran en los días laborales –en-tonces todos menos el domingo- la hora punta de la agitación humana en las calles de Petrer.En 1930 se creó también en Petrer una cooperativa obrera zapatera, El Faro, vinculada a la UGT, de la que fue gerente Luis Arráez, destacado dirigente socialista, que llegó a gober-nador civil de Málaga y fue fusilado en la posguerra. El Faro llegó a ser imitada por otra cooperativa, El Rayo, aunque con menor éxito y corta duración.En 1935 la industria daba ya ocupación a la mayoría de la po-blación de Petrer y el calzado era, sin comparación alguna, el sector protagonista, además del más dinámico e innovador, de la economía local. Durante la época republicana siguie-ron apareciendo nuevas fábricas. Calzados Luvi, que no debía contar con menos de medio millar de trabajadores y una producción no muy alejada de los mil pares diarios, era la 

mayor de todas ellas. De esta fábrica, cuyo recuerdo apenas 
testifica hoy restos de la verja y el amplio solar de la fábri-ca derruida, poseemos un conjunto de fotografías realizadas por el madrileño Luis Sánchez Portela, miembro de la cono-cida saga familiar Alfonso, recogidas por M.ª C. Rico Navarro (2007) que muestran su pujanza, modernidad y organización del espacio interno (Fig. 11).El desarrollo de la fabricación del calzado trajo consigo nuevas clases sociales, totalmente vinculadas a la industria: una moderna burguesía y una clase obrera marcadamente reivindicativa.De la emergente burguesía local destacan especialmente dos nombres, el de Luis Vilaplana y el de Santiago García Bernabeu. El primero será el primer industrial zapatero en acceder a la alcaldía local, en 1925, durante la Dictadura de Primo de Rivera; con algunos toques simbólicos obreristas, recuerdo de su ideología inicial, como un homenaje a Ru-sia donde se canta la Internacional o la Marsellesa (Nava-rro Amat, 1995), fue un modernizador de la villa, con obras como la puesta en marcha del colegio público, la extensión de la red de aguas potables, el matadero público, la reforma 

Figura 11 Sección de aparado de 

la fábrica Luvi. Año 1935 (Fuente: 

Rico, 2007).



250 parcial del ayuntamiento o el arreglo de los caminos rurales (Fig. 12). Dejó la alcaldía en 1930, poco después de la caída del dictador. Según testimonios de algunos de sus trabajado-res, en su fábrica el respeto a los derechos laborales de los obreros era mayor que en otras empresas, aunque también 
hubo conflictos particulares, alguno de ellos bastante curio-so visto con la mentalidad actual, como el originado cuando su hermano Ricardo, tras visitar alguna empresa extranjera trató de prohibir fumar en el interior de la empresa.Santiago García Bernabeu también ocupó la alcaldía en 1931, al proclamarse la II República, que en Petrer contó con el apoyo de un amplísimo espectro social, que iba desde mu-chos católicos a las organizaciones socialistas. Santiago Gar-cía desarrolló una institución mediadora creada durante la alcaldía de Luis Villaplana, el Consejo Local de Trabajo, que contó con participación de obreros y patronos –algunos de los cuales acusaron a García de parcialidad en favor de los trabajadores- y representación del calzado, el comercio y algunos servicios. Santiago García es el ejemplo de em-presario zapatero que desarrolló toda su vida una amplia labor externa a su propia empresa: además de alcalde, fue miembro del Consejo de Administración del Banco de Elda, tal vez la apuesta económica más notable de la burguesía 

del valle en los años treinta; además, su elección en 1958 como presidente del Sindicato Agrícola abrió la posibilidad a la segregación de una Caja Rural no encerrada en el mundo agrario sino abierta al conjunto de la economía local, algo que también reforzaba la conversión de la agricultura petre-rense en un sector subalterno.Junto a esta burguesía, emprendedora y comprometida en el desarrollo local, también estaba surgiendo una clase obrera claramente reivindicativa, mayoritariamente partidaria de las ideologías socialistas, aunque siempre existió un colectivo anarquista muy vinculado al Sindicato Único del Ramo de la Piel, de implantación mayoritaria en Elda.El socialismo petrerense creció al socaire del incremento del número de zapateros y en los años veinte ya era una ideología plenamente enraizada en la villa. En aquella déca-da, (Pavía, 1993) el número de lectores de Mundo Obrero era muy alto, se había constituido un grupo artístico –con destacada participación del poeta Paco Mollá, que presidió las Juventudes Socialistas- y un orfeón del Centro Obrero y se desarrollaron numerosas actividades culturales, en buena 
medida para poder edificar la Casa del Pueblo local; en 1928, al constituirse la Federación Regional de las Juventudes So-

Figura 12 Escuelas nacionales 

graduadas promovidas por 

al alcalde y empresario Luis 

Villaplana (Fuente: Rico, 2007).
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cialistas de Levante, la de Petrer era una de las más nume-rosas de la zona. En aquellos años el socialismo petrerense denunciaba que ni se respetaba la jornada de ocho horas, ni el descanso dominical, ni las condiciones de salubridad en muchas fábricas, ni la edad mínima de trabajo de los meno-res. Fueron años en los que se desarrollaron algunas huelgas en contra de la creciente mecanización de las tareas, que reducía los puestos de trabajo, o contra la prohibición de fumar. Sin duda, la huelga más sonada fue la del hilo, en abril del 1930, en colaboración con los obreros eldenses.En abril de 1931, los socialistas fueron los mayores propa-gandistas locales de las candidaturas republicanas, donde participaban también los partidos republicanos, entonces con fuerte apoyo de las clases medias y de muchos em-presarios (García, Millá, Chico de Guzmán…). En Petrer su triunfo fue aplastante, con 2831 votos por sólo 169 para los monárquicos (Pavía, 1993). Fue un momento ilusionante, con el izado de la bandera republicana o el canto de la Marsellesa por una ciudadanía enfervorizada. Duró poco este momento inicial; ya en las elecciones de 1933 se rompió la coalición republicano-socialista y los votos estuvieron notablemente divididos.Entre las peticiones republicano-socialistas en la etapa re-publicana destacaron la supresión del puesto de la Guardia Civil, la anulación de consignaciones presupuestarias para 
fiestas religiosas, la depuración de responsabilidades de las últimas administraciones monárquicas, la lucha contra el paro forzoso, la regulación de alquileres de viviendas o algu-nas mejoras educativas.Durante la época republicana, también fueron incrementan-do su presencia en Petrer algunas otras ideologías obreris-tas, como el anarquismo o el comunismo, que tuvieron un activo papel en los años de guerra civil. Los años veinte y treinta supusieron un gran avance en la vertebración económica entre Elda y Petrer. No sólo porque La Fraternidad construyese un barrio hasta el límite del tér-mino vecino iniciando la conurbación urbana. A mediados de los años veinte se constituyó la Unión Sindical de Fabrican-tes de Elda y Petrer, que fue el germen de una organización similar a escala nacional y la primera vez que nuestra zona planteó iniciativas en el ámbito estatal; tenía su sede en la calle Nueva eldense y en ella trabajó durante algún tiem-po el entonces jovencísimo escritor Enric Valor, residente a pocos metros de allí; cuenta él que fue el encargado de trasladar hasta Palma de Mallorca toda la documentación 

de la entidad cuando las tensiones laborales que se vivían aquí hizo recomendable el traslado de la entidad a Baleares. También el Banco de Elda, situado junto a la sede patronal, contó desde el primer momento con participación y apoyo de los industriales de calzado de Petrer, que desde los ini-cios, en 1934, contaron con un representante en el consejo de administración.Durante la Guerra Civil, la mayoría de la producción zapa-tera local estuvo dirigida desde la SICEP, el Sindicato de la Industria del Calzado de Elda y Petrel, que integraba en una organización innovadora, centrada tanto en la producción como en la distribución y venta, a numerosas empresas de ambos pueblos; la mayoría de las asociadas eran empresas que, en una época difícil –la posterior al crac de 1929- y tras algunas huelgas prolongadas –la última cesó tras el golpe 
de estado militar- carecían de liquidez financiera suficiente para continuar con su labor. Entre las empresas asociadas, tal vez la mayor era Luvi, porque las grandes empresas de Elda funcionaban en una organización complementaria, la COICS. En un primer momento, la dirección de SICEP fue compar-tida por los propios patronos y y las centrales sindicales. Después, acabó integrándose con la COICS (Cooperativa Obrera de la Industria del Calzado y Similares). Los diseños de Calzados Luvi en aquel periodo bélico aún pueden con-templarse en el Museo del Calzado.Algunas empresas, como las de García y Navarro o la de 
Chico de Guzmán, al final de la guerra acabaron convertidas en fábricas de armamento y, por lo tanto controladas por el Estado que trasladó al valle parte de la producción de la Unión Naval de Levante de Valencia.
Tras la guerra civil, al final de 1939, las cinco principales em-presas petrerenses –Luvi, García y Navarro, Chico de Guz-mán, Rico Bernabé y Agatángelo- estaban en condiciones de continuar la producción (Payá, 1998: 43). En el caso de las que se habían dedicado a producir armamento para el ejér-cito la adecuación fue una tarea más laboriosa. Sin embargo, la normalidad productiva no se consiguió al-canzar ni siquiera en una década. En primer lugar, porque no siempre se pudo disponer de las materias primas necesarias para la actividad, especialmente de aquellas que procedían del exterior. Eran años de guerra mundial y muchas mate-rias, especialmente las estratégicas eran difíciles de conse-guir. Para tratar de racionalizara la situación se recurrió a los llamados cupos, estableciendo una cantidad fija en función del tamaño, empleo y producción de cada empresa; pero 



252 estos cupos no siempre se conseguían –Payá (1998) habla de suministros de suela inferiores en ocasiones el 3,6% del cupo base establecido-. En unos años en que las ventas del calzado sencillo estaban aseguradas porque apenas se dis-ponía de casi nada, se recurría al mercado negro, dado que algunas empresas revendían su propio cupo, lo que les re-sultaba a veces más rentable que producir: eran los años del estraperlo.
Tampoco el suministro de energía era siempre suficiente, no sólo en cuanto a fuerza sino incluso a la propia disponi-
bilidad de fluido eléctrico. Por eso, algunas de las principales empresas recurrieron a instalar motores complementarios para poder mover sus instalaciones mecánicas y todas ellas hubieron de establecer horarios alternativos, como la prác-tica de velar, es decir, adecuar su trabajo a las horas en que podía disponerse de energía. Más tarde, en los años cincuen-ta, cuando el incremento de pedidos hacía necesario poder contar con toda la mano de obra disponible, muchos traba-jadores complementaban su jornada habitual en la empresa con otras horas, también denominadas como ir a velar, en alguno de los muchos tallericos emergentes que iban apare-ciendo como alternativa industrial ante la crisis de las gran-des empresas (Fig. 13). En buena medida, el incremento del 
consumo en el valle en aquellos años, pese a la imagen oficial 

de tierra prometida, estuvo sustentado por un trabajo de toda la familia en jornadas casi interminables. En los años cincuenta, una pequeña fábrica con media docena de traba-jadores podía contar con la colaboración complementaria de un número muy superior de obreros de otras fábricas, además del empleo irregular domiciliario, de amas de casa casi siempre, pero con la colaboración de varios miembros de la familia.
Al final de la década, las tres mayores fábricas petrerenses del calzado habían logrado sobrevivir, al contrario de algunas de las mayores de Elda, como R. Guarinos o P. Bellod. La producción del calzado en el Valle, transformada, con nuevas empresas menos ligadas al calzado mecanizado pero más 
flexibles, comenzaba una nueva etapa volcada en la exporta-ción, a la conquista del mercado americano.APÉNDICE: LA GUERRA CIVIL,  UN PERIODO SINGULARPese a la aparente normalidad existente en la vida cotidia-
na previa, salvo los conflictos sindicales, el comienzo de la Guerra Civil mostró en Petrer la profunda brecha ideoló-gica existente en la villa, marcada por las diferencias en la vida real de cada uno y en el papel social que disfrutaban o padecía: obreros, industriales, agricultores con tierra, pro-

Figura 13. Recreación de taller 

artesanal de calzado en el Museo 

Dámaso Navarro.
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253pietarios, jornaleros, implicados en cuestiones políticas o sindicales, ajenos a ellos, gentes encerradas en su propio ámbito familiar o volcadas en una participación social que fomentaba la solidaridad pero también los enfrentamien-tos. Hemos visto cómo existía en Petrer una burguesía emprendedora –aunque cada vez más escorada hacia el conservadurismo- y un socialismo reivindicativo, cada vez más más radicalizado. Hubo también en Petrer una trama civil pro rebelión, que preparaba la participación local en el golpe dirigido por los militares. La constituían mayoritariamente jóvenes, que con-taban con contactos en otras poblaciones, vinculados a la ultraderecha falangista y con clara connivencia con guardia civiles locales; gentes con acceso a las armas, que se reunían en una farmacia o en el propio cuartel. La trama petrerense fracasó ante unas organizaciones obreras atentas, que con-trolaron la población, redujeron a los rebeldes y asaltaron los locales de la derecha local y los lugares religiosos. En octubre se celebró el juicio que decidió la pena de muer-te para muchos de ellos, por lo general los más jóvenes o con menos responsabilidades familiares, y la absolución o el encarcelamiento de otros, entre ellos algunos conocidos industriales. 

Además, se destituyó a algunos funcionarios municipales y fueron paseados –como se llamaba entonces al asesinato nocturno sin juicio- el párroco y algún destacado derechista, siendo especialmente simbólico el caso de Joaquín Poveda. Algunas personas acomodadas de ideas cercanas a los gru-pos rebeldes fueron detenidas o abandonaron sus domici-lios; en varias viviendas de los considerados desafectos, se instalaron algunas instituciones –como Socorro Rojo o algu-na sede política- y numerosos niños evacuados o refugiados, que abandonaban sus domicilios, en Madrid, sobre todo, para buscar lugares más seguros.Además, se transformó la organización municipal, con la creación del consejo municipal y el Estado, directamente o a través de los sindicatos obreros, se incautó de buena parte de las actividades económicas, mediante fórmulas como la colectivización, la socialización y la militarización.La vida cotidiana cambió rápidamente en esos años, en to-dos los ámbitos: los recién llegados, el temor, las nuevas for-mas de producción, la marcha de los jóvenes hacia los fren-tes, todo ayudó a transformar Petrer durante aquellos años.Así, algunas empresas, entre las que destaca Luvi, orientaron su producción hacia la fabricación de botas militares, aunque 
Figura 14. Vista parcial de las 

instalaciones de la Ciudad sin Ley.



254 también fabricaron calzado civil. Otras, como la cooperativa El Faro, comprobaron cómo en muchas fábricas se trabajaba ya de forma similar a ellos. Algunas, las de García y Navarro 
o Chico de Guzmán, fueron convertidas en la fase final en 
fábricas de armamento, modificando incluso la fisonomía de sus locales, como aún podemos comprobar en la Ciudad sin Ley (Fig. 14). Estas fábricas acogieron parte de la Unión Na-val de Levante y estaban militarizadas; fueron una estructura fabril autónoma del conjunto de la población, con economa-to propio, que accedían a un avituallamiento diferente al del resto de los petrerenses. Tenían también su propio refugio, en caso de peligro. Otros varios refugios se construyeron repartidos por el casco urbano.En el campo, la cooperativa agrícola también hubo de capear aquella situación, dando acceso a nuevos socios. Mientras, ante algunos excesos en las incautaciones agrarias, el Partido Comunista acabó siendo el defensor de los intereses de los pequeños productores agrarios, aquellos que cultivaban sus propias tierras. Con el paso del tiempo y con el avance del hambre, muchos sufrieron bastantes hurtos, por  gentes que salían a los cam-pos tratando de remediar sus necesidades. También hubo en algunos casos un cierto mercado negro; por ejemplo, venta 

de huevos o de carne. Todo ello continuó en los primeros años de posguerra.Lo que otorga una especial singularidad y protagonismo a los pueblos del Valle en la guerra civil fueron los once días en que el Gobierno Negrín trató de establecer aquí la di-
rección estratégica de la guerra. En Petrer, en la finca de El Poblet, se estableció la residencia del presidente (Fig. 15); en 
Elda, la Subsecretaría del Ejército de Tierra y unas oficinas del SIM; entre ambas poblaciones, en la Jaud, algunas resi-dencias acogieron a miembros del PCE y de la Internacional Comunista. No se trató, en modo alguno, de una capitalidad del Estado, que Negrín devolvió a Madrid, sino de un intento de organización logística capaz de continuar la guerra o, en su defecto, organizar la evacuación de quien quisiera aban-donar España. Aquí se celebraron algunas reuniones impor-
tantes, como dos consejos de ministros; al final del último se conoció la sublevación del Consejo de Defensa en Madrid y se realizaron llamadas telefónicas tratando de alcanzar un acuerdo; aquí se decidió la salida del Gobierno y la reunión de despedida de Negrín con los dirigentes comunistas. Fi-nalmente, desde el aeródromo monovero de El Fondó, el gobierno de la II República marchó al exilio. En realidad, po-cos fueron los ciudadanos del Valle que conocieron en su 

Figura 15. Finca El Poblet, 

denominada en clave Posición 

Yuste, donde se situó la residencia 

del presidente del Gobierno 

(Fotografía: Juan Miguel Martínez 

Lorenzo).
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255momento el alcance de aquellos episodios, porque la inten-dencia militar funcionaba de forma autónoma, las residencias estaban fuera del núcleo urbano y la carretera Alicante-Oca-ña vivía con naturalidad en aquellos días un trasiego de todo tipo de vehículos.

Poco después, a finales de marzo, algunos miembros de la quinta columna, es decir, de los partidarios activos que la victoria franquista mantenía en la zona, fueron colocando banderas monárquicas. En la tarde del 29, desde Elda, ascien-de una columna que toma posesión del ayuntamiento, cesa a los empleados nombrados en tiempos de guerra y ordena la primera corporación municipal. El primer préstamo munici-pal solicitado al Banco de España incluía el gasto de realizar un monumento a los caídos del bando vencedor; comenza-ba una nueva y duradera represión, que se iba a cebar con los partidarios de la República y de los partidos obreros y que tendría en el fusilamiento en Petrer del alcalde Rosendo García su ejemplo destacado. Una lápida en el interior del templo parroquial indica que fue reconstruido con “la aportación y esfuerzo de los indus-triales y propietarios de esta villa”. Para el monumento a los caídos, las tres principales empresas zapateros aportaron 
Figura 16. Plaça de 

Dalt (Fuente: Rico, 

2007:160)



256
mucho más que los propios sindicatos franquistas, la CNS, (Payá, 1998: 34). Frente al sueño de cambio social vivido por los revolucionarios y muchos trabajadores durante la guerra, el llamado Nuevo Estado iba a alinearse claramente con los más favorecidos. UNA DIFÍCIL TAREA: CONSERVAR  EL PATRIMONIO DE UN SIGLOLas transformaciones urbanísticas y sociales de Petrer vivi-das en el último medio siglo han sido tan profundas que se han llevado por delante buena parte del patrimonio identi-tario construido en la primera mitad del siglo XX en la villa (Fig. 16). El ejemplo más destacado es, sin duda, es el de la actual calle de Gabriel Payá: han desaparecido ya casi todas las construcciones más o menos modernistas que dieron un encanto especial a aquel lugar: el Teatro Cervantes (Fig. 17) y la Cooperativa Agrícola, en ambos casos sustituídos 
por dos edificios más modernos y funcionales, relacionados con actividades similares; otros, como el Café de la Estrella o el de la Gran Peña ni siquiera están en el recuerdo de las generaciones más recientes.Muy cerca de esta arteria destacada de la vida local, el propio 
ayuntamiento modificado en los años veinte, dando cabida al primer mercado cubierto local, ya no existe tampoco, dejan-do paso al levantado en la época de la Transición. En el lado opuesto de la calle, todo el entorno de Calzados Luvi, pudo haber sido el vestigio mejor conservado de aquellas grandes fábricas que protagonizaron la modernización del Valle en la preguerra; sólo queda hoy un enorme solar, los restos de la verja delimitadora y una pequeña parte de la pinada. Hoy es una simple parcela a la espera de un proyecto revitalizador que se lleve por delante lo único que queda, la memoria del que tal vez fuese el proyecto más decisivo en el cambio social, económico e ideológico del Petrer del siglo XX.La piqueta vio también desaparecer Villa Lolita, la única vi-vienda petrerense de las que formaban el entorno de segun-das residencias en el área de la Jaud, una de las protagonistas de la Posición Dakar, convertida hoy en un supermercado; otras muchas residencias secundarias del siglo XX han des-aparecido o se encuentran en penosas condiciones. También han desaparecido algunos de los refugios de la Guerra Civil 
o edificios recordados, como el Gran Cinema.Un importante centro comercial se llevó por delante la Bas-sa del Moro, una de las más destacadas construcciones de uso agrícola, de piedra de sillería, de principios de siglo. A lo largo del siglo XX también desaparecieron o se deteriora-

ron hasta el extremo algunos de los principales vestigios del 
mundo rural anterior: fincas agrarias, pozo de nieve, molinos, acequias…Es cierto que las principales construcciones identitarias de Petrer han sido reconstruídas o rehabilitadas y se encuen-tran en buen estado, como la parroquia de San Bartolomé, las ermitas del cerro del Calvario o el castillo feudal. Tam-bién se han realizado, con mayor o menor acierto, actuacio-nes para mantener la memoria de una época, con la cruz de término en el camino de Elda, la conservación de elementos esenciales de la cerámica Millá, los acueductos o la restau-ración del puesto antiaéreo de El Altico. Bien conservado, 
de un valor singular, El Poblet, la bella finca que acogió a Negrín en sus momentos más difíciles, lucha por garanti-zarse su supervivencia y su reutilización, en espera de una declaración de Bien de Interés Cultural que nunca llega; más difícil parece tenerlo hoy por hoy el entorno de la Ciudad Sin Ley, con la fábrica de Chico de Guzmán, tal vez la más in-teresante que permanece en pie en todo el valle de aquellas anteriores a 1936.Y, sobre todo, urge la protección, conservación y rehabilita-ción de todo el patrimonio agrario precedente, que tal vez siga siendo, al menos etnológicamente, lo más interesante de Petrer. Ese mundo de parats, boqueres, alcavons, molinos, bal-sas, acequias, con lugares tan singulares como el Pantanet o el Catxuli. Todo ese patrimonio hidráulico aparece siempre acompañado por un entorno de laderas abancaladas, con sus ribazos de piedra seca, que soportan todo tipo de desma-nes humanos y procesos erosivos. Con su pérdida, también desaparece, sin que casi nos demos cuenta, todo un rico patrimonio inmaterial, unas palabras, unas costumbres, unas tradiciones, unos modos de vida.



Figura 17.Antigua fachada del 

Teatro Cervantes (Fuente: Rico, 

2007).
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