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Luz de Alcalá 

(A la Virgen del Águila en la Fiesta de la Luz) 

Luz de Alcalá que brillas y rebrillas 

descendida serena de tu altura 

cuando Dios se hace aún más criatura 

y en tus manos se viste de mantillas 

¿ Son rosas o sonrosas tus mejillas 

cuando besa Febrero tu Ternura 

y se vuelve_ tu pura Luz más pura 

macizando de flores tus orillas? 

Descendida tu Luz es más cercana, 

más próxima es mayor tu Luminaria. 

En el suelo pareces más humana 

y crece en confianza la plegaria 

peregrina a tu Luz que de Dios mana, 

Oh, mi Virgen, mi Amor, mi Candelaria. 

ANGEL GUTIÉRREZ ÜLIVEROS 
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paz 

¡ Tu rostro buscaré, Señor ! 

E 
1 Espíritu Santo es 
el que inspira, quien 
mueve la persona a 

dirigirse permanentemen
te a Dios, el Espíritu va 
creando en el corazón del 
hombre el vacío de todo 
deseo para llenarlo única
mente con el amor y la 
voluntad de Dios. Por eso, 
la vida espiritual se cono
ce también como la vida 
en el Espíritu. Como diría 
San Pablo: Si vivimos 
según el Espíritu, obremos 
también según el Espíritu 
(Gál 5, 25). 

El amor de Dios no se 
conquista con esfuerzos 
humanos. Es un regalo, un 
favor, un don que Dios 
hace de sí, de su misma 
vida, de su amor. Es la 
existencia escondida con 
Cristo en Dios. Suele 
conocerse a esta forma de 
vivir como vida espiritual, 
vida interior, de perfec
ción, de santidad, mística. 
Es la vida cristiana, metida 
y centrada en Dios, orien
tada, en todas las aspira
ciones y en las obras, en el 
encuentro con Él, a vivir 
según su voluntad. 

Nuestra vida está escon
dida, oculta con Cristo en 
Dios (Col 3,3). La vida 
espiritual es el deseo de 
vivir completamente iden
tificfdo con Cristo; es la 
vida en Cristo, con Cristo 
y Jor Cristo. Mi vivir es 

CARLOS AMIGO VALLEJO 

ARZOBISPO DE SEVILLA 

El Espíritu va creando en el 
corazón del hombre el 

vacío de todo deseo para 
llenarlo únicamente 

con el amor y 
la voluntad de Dios. 

¿Quién puede dudar de la 
necesidad de emplear un 
tiempo en la oración, de 
. encontrar esos días de 
tranquilidad espiritual 

para buscar sinceramente 
el rostro de Dios? 

El tiempo de Cuaresma 
es un momento de gracia, 
un tiempo de Dios para 

encontrarse con Él y gozar 
de su presencia. 

mente el misterio pascual: 
muertos al pecado y estar 
en una nueva vida según 
el modelo de Cristo resu
citado. 
La oración, la vida espiri
tual, es como el respirar ,,, 
en la vida física. Es ali
mento imprescindible: lle
narse continuamente de la 
palabra de Dios. Es aire 
que limpia de los propios 
y egoístas criterios. Es 
aliento que sale del alma 
como gratitud y alabanza 
a Dios. Es reconocimiento 
de que sin ese favor de 
Dios no se puede vivir. Y 
por eso, la petición y la 
súplica. 
La vida espiritual es patri
monio y deber de todos los 
cristianos. Es su forma de 
vivir. Ahora bien, a cada 
uno Dios le llama a un 
determinado género de 
vida (matrimonial, cleri
cal, consagrada) la vida 
espiritual es la que da 
forma a las personas, la 
que la identifica. Por eso, 
cuando falta o se deteriora 
la vida espiritual, surge la 
crisis de identidad cristia
na, religiosa, sacerdotal, 
consagrada. 
¿Quién puede dudar de la 
necesidad de emplear un 
tiempo en la oración, de 
encontrar esos días de 
tranqu il idad espir itual 
para buscar sinceramente 
el rostro de Dios? El tiem-

Cristo, en comunión íntima y permanente con 
Él, escuchando su palabra, viviendo su cruz, 
muerte y resurrección. Es vivir consciente-

po de Cuaresma es un momento de gracia, un 
tiempo de Dios para encontrarse con Él y 
gozar de su presencia. 

-
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En nombre del Consejo 
· p asó la Navidad, Epifanía y festividad de 

la Candelaria, tres conmemoraciones 
que Alcalá celebra ininterrumpidamen

te desde los primeros tiempos de la cristian
dad; ahora llegó la cuaresma, momento de 
reflexión y examen de actitudes, pero también 
para quienes nos sentimos cofrades y mante
nemos un compromiso leal con la Iglesia a 
través de la Hermandad, época de especial 
actividad, de intensa dedicación, de reencuen
tros, tiempo de compartir y de alegrías. 

En cuaresma volvemos a frecuentar nues
tra casa de Hermandad, a sacar la túnica naza
rena, el costal o aquel traje azul que aún con
serva olor a incienso. Llegan los preparativos, 
viacrucis, traslados, Cultos . . .  y luego en plena 
eclosión de la naturaleza, las salidas procesio
nales. 

Ya dije en alguna ocasión que Alcalá tiene 
cerca de 16.000 cofrades inscritos entre las 
once Hermandades que componen este 
Consejo, y sin caer en falso optimismo no es 
difícil advertir el ambiente de armonía y sere
nidad existente; pero el mayor reto, continúa 
siendo el aumento de la calidad del cofrade, 
superar cualquier indicio de una celebración 
llena de formas vacías, de una religión sin 
Dios, porque sin Dios, las formas acaban 
agotándose en si mismas. Quienes trabajan en 
la Hermandad, aún con la mejor intención, 
sólo por estética o renovar unas costumbres 
heredadas, algún día, tarde o temprano, aca
barán cansados y se marcharán; igual les ocu
rrirá a quienes llegaron buscando protagonis
mo, ¿cuántos hermanos que ocuparon cargos 
de responsabilidad se fueron y no regresaron 
ni siquiera a los Cultos, e incluso pidieron la 
baja?, ¿cuantos surgieron en épocas de elec
ciones buscando algún cargo y al no ser desig
nados desaparecieron?. Muchas Hermandades 
de penitencia, agotadas en si misma, se per
dieron en Alcalá a lo largo de la Historia: que
daron extinguidas las del Dulce Nombre de 
Jesús, la de Las Angustias, la de los Azotes a 
la Columna, la del Rosario de Santiago, o 

incluso Vera-Cruz que en los siglos XV I, 
XVII y XVIII llegó a ser con diferencia, la 
primera en hermanos, devoción y recursos de 
nuestro pueblo. 

Hay que buscar a Dios, encarnarlo en esa 
imagen titular de nuestra Hermandad, y hacer
lo presente en nuestra vida cotidiana. Sólo 
entonces su imagen sobre un pollino, orante, 
maniatado, cargando con la cruz, crucificado 
o en el sepulcro, dejará de ser una bellísima 
obra artística para convertirse en compañero 
de viaje, en compromiso, en estilo de vida, en 
el mejor apoyo y la más firme esperanza. 
Entonces la artística talla de madera pasa a ser 
auténtica imagen de Dios, guía y conciencia, y 
desde ese momento nuestra Hermandad se 
perpetúa. 

Este año finaliza una etapa de mandato. El 
próximo mes de junio habrá elecciones a la 
Presidencia de este Consejo, atrás quedaron 
cuatro intensos años de trabajo que he tenido 
la satisfacción de compartir con un equipo de 
personas cuya extraordinaria calidad humana 
y capacidad han sido decisivas para conseguir 
un auténtico clima de entendimiento. Hemos 
trabajado mucho, pero en un magnífico entor
no donde cada uno ha procurado dar lo mejor 
de si mismo, aportando lealtad, mesura, sen
satez y prudencia. 

En esta etapa que termina he de confesar 
como Presidente, que he sentido la indescrip
tible emoción de cooperar y coordinar a las 
Hermandades en el acontecimiento mariano 
más importante de la historia de Alcalá: la 
Coronación Canónica de la Virgen del Águila; 
pero también ha sido un especial motivo de 
orgullo haber sentido siempre la lealtad y 
cariño de todos los Hermanos Mayores que 
otorgaron su apoyo a cuantas iniciativas pro
puse; mi único pesar, no haber estado en oca
siones al nivel que su confianza demandaba. 
Siempre quedaré en deuda de gratitud. 

Quiero recordar que han sido cuatro años 
intensos: participamos en la primera Asamblea 
Diocesana de Hermandades; en el Gran 
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Jubileo de Renovación y Perdón del añó 2000; 
en el primer Congreso Internacional de 
Hermandades y Religiosidad Popular; en tres 
encuentros diocesanos de Consejos de 
Hermandades. Ofrecimos dos proyectos comu
nes de formación. Expusimos por vez primera 
el patrimonio de nuestras Hermandades en la 
III Muestra de Artesanía Cofrade, celebrado en 
1999 en el Pabellón de Exposiciones y 
Congresos de Sevilla. Conseguimos la mejor 
sede imaginable en un lugar de· privilegio. 
También logramos consolidar y potenciar la 
revista Pasión y Gloria, editando los números 
6 al 9, con una tirada cercana a los 5.000 
ejemplares, siendo hoy día valorada, esperada 
y conservada, llegando a ser el medio de difu
sión más potente del mundo cofrade alcala
reño. Mediante cuatro ediciones del Plan 
Varal nos coordinamos con Ayuntamiento y 
Junta de Seguridad Ciudadana para lograr la 

mayor eficacia de sus medios en razón a nues
tras necesidades, consiguiendo de forma pro
gresiva un mejor desarrollo de nuestra 
Semana Mayor. 

Quedan grandes proyectos por desarrollar: 
es necesaria una fuerte implantación en todas 
las Hermandades del Plan de Formación que 
se nos ha ofrecido a través del Secretariado 
Diocesano de Hermandades; crear un foro 
permanente de estudio para analizar de forma 
conjunta las respuestas que debe dar la 
Hermandad a los nuevos retos, desde los 
aspectos sociales al mejor aprovechamiento 
de las casas de hermandad; conseguir la carre
ra oficial y una estación de penitencia común .. 
Todo es posible con imaginación, juicio y sen
satez 

Estamos de enhorabuena porque cuando 
aún nos quedan gratos recuerdos por las bodas 
de Plata de la refundación de la Hermandad de 
la Borriquita; las Hermandades del Perdón y 
de San Mateo han inaugurado sus casas ben
decidas por el Señor Arzobispo, un ímprobo 
esfuerzo que beneficia a todo el mundo cofra
de alcalareño. Y este año además viviremos 
una nueva efeméride con la Hermandad del 
Dulce Nombre que comnemorará el cincuen
tenario de la imagen de la Santísima Virgen; 
mientras que la Hermandad de Jesús Cautivo, 
ultima un magnífico retablo para sus Titulares 
y la reforma de su capilla. 

Otro reconocimiento nos ha llegado a nivel 
institucional, la consideración de la Semana 
Santa Alcalareña como de interés turístico; si 
ello beneficia de algún modo a nuestro pueblo 
en cualquiera de sus aspectos sociales o 
económicos, bienvenido sea este reconoci
miento. 

Y ahora que se cierra una etapa, debo dar 
gracias finalmente a la Señora de alas grandes 
y ojos hermosos, Alcaldesa perpetua de 
Alcalá y Patrona de este Consejo, por esa 
complicidad decisiva en mis pequeños y gran
des proyectos; por volar siempre serena sobre 
mis sombras. 

VICENTE ROMERO GUTIÉRREZ 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE HERMANDADES 

-----
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A.F.A.R. 
1) LA OBRA: 

Hubo una vez un hombre quijotesco 
que vino de la Mancha 
hizo una casa blanca en las afueras 
partiendo de la nada. 
Una casa sin otras pretensiones 
que servir de morada 
a quién no tiene hogar ni quién lo quiera 
en las noches heladas. 
Tardó diez años en hacer las paredes 
techó con teja usada 
y la llenó de Cristos vivos 
de gente marginada 
enfermos, derrotados, algún loco 
de perdida mirada 
y pobres caminantes sin alforjas 
sin saber donde paran. 

11) EL AUTOR: 

Aquí no se hacen cuentas ni balances, 
sede maritana 
no hay hora de salir ni para entrar 
que manda la desgracia. 
Y no le digo más, hermano mío 
que esto es cosa sagrada; 
no soy economista ni contable 
mis cuentas no se saldan. 
Mas cuando llega a nuestra casa el frío 
en la atroz madrugada 
siempre habrá para algún peregrino 
un amor y una manta. 

111) EL FUEGO: 

Una noche de junio calurosa 
sale ardiendo la casa. 
Un fuego traicionero y vehemente 
ha prendido las camas, 

hace pavesas el pobre mobiliario 
que ya es ceniza blanca 
todo se viene al suelo endurecido. 
¡ qué noche más amarga! 
Aquellos seres sienten en su carne 
la feroz dentellada 
de una fatalidad inevitable 
que con ellos se ensaña. 

IV) ¡¡ARRIBA!! 

No todo está perdido Manuel Ángel 
aunque las cosas ardan 
los cimientos están aquí sembrados 
en la tierra quemada 
clavados para siempre en el albero 
tu oración los levanta. 
Crecerán con tu empuje poderoso 
regados con tus lágrimas 
tu brazo es duro para resembrar 
esta tierra abonada. 
Que siga siendo el norte de tu vida 
Y AFAR que se levanta. 
El milagro no tiene explicaciones 
los números no cuadran 
pero aquí comen los que están hambrientos 
la gente fatigada 
y se dan ropas al que está desnudo 
y aliento al que desmaya. 
Se intenta redimir al drogadicto 
con trabajo y constancia. 
Arriba, Manuel Ángel, Jesús vive 
en esta empresa humana, 
inspirando tu gesto y tus acciones: 
es tu mejor sonata. 
El pueblo te lo pide emocionado 
los pobres lo demandan 
AFAR es nuestra estrella rutilante 
y tu obra más cristiana. 

VICENTE ROMERO MUÑOZ Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra
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Cartel de las Hermandades de Glorias 

E
n reunión de la Junta Superior, formada por 
los hermanos mayores de todas la herman
dades alcalareñas y Junta Permanente del 

Consejo de Hermandades, celebrada a últimos del 
pasado año se decidió por unanimidad que en el 
presente año 2002, el Consejo  editaría un cartel 
dedicado a las hermandades de Gloria de nuestro 
pueblo, es decir a las hermandades del Dulce 
Nombre, Rocío, Ntra. Sra. del Águila y San 
Mateo .  

Se decidió que cada año estaría dedicado a una 
de estas hermandades, editándose por tanto en las 
fechas próximas a sus cuitos y salida. 

Igualmente, de forma unánime, se decidió que 
el primer cartel estaría dedicado a la hermandad de 
mas reciente creación, esto es, la hermandad de 
San Mateo Evangelista, Patrón de A lcalá de 
Guadaíra, editándose por tanto en el mes de agos
to . En sucesivos años estará dedicado a las diferen-

tes hermandades en el mismo orden de su salida, 
por lo que el próximo cartel de las Glorias del año 
2003 estará dedicado a la hermandad del Dulce 
Nombre de María. 

En principio no se establece un concurso para 
su elección, sino que será la hermandad correspon
diente la encargada de recabar el material gráfico 
adecuado sobre el cual un jurado compuesto por 
los cinco miembros de la Permanente del Consejo 
más otras tantas personas de l a  hermandad prota
gonista del cartel decidirá de forma inapel able su 
elección, siendo presentado el mismo así como su 
autor en acto organizado por el Consejo de forma 
coordinada con la hermandad representada. 

Con esta decisión del Consejo  de Hermandades 
se pretende realzar aún más los cultos a sus 
Titulares, las celebraciones y la labor que las men
cionadas hermandades de Gloria alcalareñas desa
rrol lan cada año.  

El Pregonero de la Semana Santa de 2002 

E
l domingo 1 7  de Marzo próximo el teatro 
Gutiérrez de Alba, tradicional escenario del 

Pregón de la Semana Santa alcalareña, se que
dará pequeño para escuchar al pregonero de la 

1) Semana Santa de Alcalá de Guadaíra del pre-

1) sente año 2002, el conocido periodista y comu-
11 nicador José Antonio Sánchez Araujo. 

José Antonio nació, en la céntrica y cofrade 
Plaza del Paraíso, de una familia de honda rai
gambre en nuestro pueblo dedicada a la indus
tria alcalareña por excelencia, la panadería. 

u Hizo sus primeros estudios en el Colegio 
u Salesiano para posteriormente marchar a cursar 

la carrera de periodismo .  
Ha trabaj ado en  varios medios de  comuni

cación tanto hablados como escritos, desde el 
desaparecido diario "Pueblo" a su actual labor 

i en Radio Sevilla de la cadena Ser, habiendo 
i colaborado en diarios como "Suroeste", "Diario 

1 6" ,  "ABC" y otros así como en emisoras de 
radio como "La Voz del Guadalquivir" ,  donde 
inició su carrera radiofónica. 

Especializado como es sabido en los temas 
deportivos, ha prestado también su colabora
ción en varios medios de comunicación locales, 

estando considerado como uno de los más pres
tigiosos periodistas de información deportiva 
de nuestro país. 

Es hermano de Jesús Nazareno y de la 
Macarena, habiendo vestido asimismo la túnica 
nazarena de la Hermandad de la Amargura y la 
del Santo Entierro de nuestro pueblo. 

S iempre presto a acudir a todos aquellos 
actos de carácter benéfico o cultural donde se  lo 
solicitan, todos recordamos su participación en 
diversos ciclos de conferencias o en los tele
maratones que organiza regularmente en b ene
ficio de los chavales acogidos en la Ciudad de 
San Juan de Dios en la televisión local . 

Persona culta y de gran sencillez, ameno 
conversador, conocedor de nuestro pueblo  y de 
su gente, estamos seguros de que el próximo 
Domingo de Pasión pondrá todo su empeño, 
como si de la mejor retransmisión de su vida se 
tratara, para cantar, con la espontaneidad y per
sonalidad que el sabe hacerlo, la enorme juga
da y el más grande gol que vieron los s ig los, 
junto al amor de María, Madre Universal, la 
Vida, Pas ión, Muerte y Resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo . 

'> 

Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra



Memoria de Actividades del Consejo 
MANUEL VICENTE GóMEZ GARCÍA 

ENERO 

Con gran satisfacción acompa�amos a los 
Amigos de los Reyes Magos en.'1a celebración 
de la Natividad del Señor y venida de los 
Magos de Oriente. 

Un año más, el Consejo  participa en la VIII 
Jornada Diocesana de Consejos de Hermandades 
de la Diócesis de Sevilla. 

Primeras tomas de contacto con represen
tantes del Ayuntamiento ·con el  fin de perfilar 
los contenidos del Convenio de colaboración y 
el Plan Varal 200 1 .  

Gozosamente e l  Consejo  s e  une a los actos 
de la famil ia Salesiana en la festividad de San 
Juan Bosco. 

Inicio de las reuniones con la Delegación de 
Cultura con el fin de dar forma a la documenta
c ión necesaria para so l ic itar que nuestra 
Semana Santa sea declarada de interés cultural. 

FEBRERO 

Celebración de la Candelaria en la Iglesia de 
Santa María. 

Asistencia a la V Muestra de Artesanía 
Cofrade, Munarco 200 1 .  

S e  suceden las reuniones con l a  representa
ción municipal con el obj etivo de definir el  P lan 
Varal 200 1 .  

Presentación del  Cartel  Oficial d e  la  
Semana Santa, obra del  fotógrafo local D. 
Joaquín Redondo, acto celebrado en l a  Capi l la 
del Colegio Salesiano en colaboración con la 
Hermandad del Rosario. 

Retiro preparatorio y Vía Crucis de las herman
dades, celebrado en la parroquia de la Inmaculada. 

Asistencia a reuniones en la sede del Consejo 
de Sevilla a fin de definir el plan de formación. 

MARZO 
Se ultiman con el Ayuntamiento y l as 

Fuerzas de Seguridad todos los detalles concer
nientes al Plan Varal 200 1 .  

La Junta Permanente en pleno asiste a todas 
las Funciones de las distintas hermandades así 
como es representada en los diversos actos 
Cuaresmales. 

ABRIL 

Acto del Pregón de la Semana Santa alcala
reña, a cargo de D. Antonio Carlos Sanabria 
J iménez, presentado por el  Delegado de Cultos 
y Juventud, D. Esáu Pérez Jiménez. Al finalizar 
el mismo se ofreció un almuerzo homenaj e  al 
pregonero con entrega de un bello pergamino 
de recuerdo, obra de D. Isidoro Vil lalba, así 
como numerosos presentes de todas las her
mandades. 

Durante el transcurso de la Semana Santa, el 
Consejo  recibe en su sede oficial de C/ Ntra. 
Sra. del Águila a todas las hermandades que 
hacen estación de penitencia. 

En la tarde del Jueves Santo , el Consejo  
organiza la  tradicional vis ita a l o s  S agrarios, 
comenzándose en l a  Cap i l l a  de  los PP. 
Sales ianos, Convento de Santa Clara, Capi l la  
del Colegio San José y de la  Residencia de 
Ancianos La Milagrosa, para finaljzar en la  
parroquia de Santiago. En todo momento fui 
mos acompañados del D irector del Colegio 
Salesiano, D. José Carmelo Pul ido y de nume
rosos fieles entre los que destacaban una 
nutrida presencia de señoras ataviadas con la 
clásica mant i l la. 

MAYO 
Tras la Semana Santa se analiza en reunión 

con Ayuntamiento y Fuerzas de Seguridad los 
resultados del P lan Varal, remarcándose los 
puntos con deficiencias y las mejoras a adoptar 
en años próximos. 

La Permanente asi ste en p leno a las 
Funciones de la hermandad del Dulce Nombre y 
del Rocío. 

Recepción en la sede ofi cial de la procesión 
del Dulce Nombre. 

Un año mas ,  el Consej o  coordina el volun
tariado de todas las hermandades de Alcalá 
que tienen una partic ipación fundamental en 
el  buen desarrol lo de la  Verbena anual cele
brada a benefic io de la  Ciudad de San Juan de 
Dios. 

Adhesión y partic ipación en los  actos y 
sal ida proces ional de María Auxil iadora. 
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JUNIO 
Firma del convenio entre el Excmo. 

Ayuntamiento y el Consejo  de Hermandades. 
La Junta Permanente en p leno asiste a los 

cultos  y procesión del Corpus Christi. 
Recepción en la sede a los hermanos de la 

hermandad del Rocío en su peregrinar a la aldea 
almonteña. Posteriormente les acompañamos 
hasta la salida de Alcalá. 

As i stencia a diversas reuniones con la 
Secretaría Diocesana de Hermandades en la 
sede del Consejo de Sevilla con el  fin de ultimar 
la puesta en marcha del p lan de formación. 

JULIO 
Reuniones de la permanente a fin de elegir 

al pregonero de la Semana Santa del 2002. 
S e  hace entrega a D. Manuel Ángel Cano 

Muñoz, coadjutor de la parroquia de Santiago y 
director de A.F.A.R. la cantidad obtenida por la 
venta de la revista Pasión y G loria, que ascen
dió a 87.000 ptas. 

AGOSTO 
Asistencia a los cultos y Función en honor de 

nuestra Patrona la Virgen del Águila. A conti
nuación y delante del paso de salida de la Virgen, 
como es tradicional, fue nombrado pregonero de 
la Semana Santa del año 2002 al conocido perio
dista alcalareño, D. José Antonio Sánchez Araujo 
y como presentador al Tesorero del Consejo  de 
Hermandades, D. José Manuel Medina Picazo. 

Participación de la Permanente en p leno en 
el recorrido procesional de nuestra Patrona. 

SEPTIEMBRE 
El Consejo  participa en los Cultos y Función 

Principal de la Hermandad de San Mateo. 
Se suceden diversas reuniones en la sede del 

Consej o  de Sevilla con vistas a la puesta en 
marcha del plan diocesano de formación. 

Asistencia a los actos en honor de San Urbano, 
patrón de las Fuerzas de Orden Público. 

OCTUBRE 
Con gran satisfacción recibimos la noticia 

de la declaración de nuestra Semana Santa 
como b ien de Interés Turístico Nacional. 

Adhesión a los actos organizados por la 
Policía Local y Nacional. 

Recibimos en nuestra s ede la visita del 
Secretario Diocesano para las Hermandades ,  D. 
Manuel Soria Campos que nos presenta y alec
ciona en todo lo concerniente a la metodología a 
seguir en los planes de formación. 

Se convoca el concurso para la e lección del 
cartel de Semana Santa del año 2002. 

Se acuerda en Junta Superior la edición de un 
cartel anunciador de las G lorias a partir del año 
2002. El primer cartel irá dedicado a la herman
dad de San Mateo, Patrón de Alcalá. 

NOVIEMBRE 
Reunión de la Asamblea General Ordinaria 

de las Hermandades locales. 
Adhesión y satisfacción por el nombramiento 

de las personas que encamarán a los Reyes 
Magos, recayendo la figura del rey Melchor en 
nuestro presidente, D. Vicente Romero Gutiérrez. 

Presentación en nuestra sede de la Fundación 
Montero Galvache, una de cuyas vicepresiden
c ias recae, según sus estatutos, en el pres idente 
del Consejo  de Hermandades. En el acto se 
recordó la figura del gran escritor y poeta, hijo 
adoptivo de Alcalá, asistiendo numerosas perso
nas del ámbito artístico y cultural tanto de nues
tra localidad como foráneos. 

Se  abre el plazo de recepción de obras para la 
elección del cartel anunciador de la Semana Santa. 

DICIEMBRE 
Reunión del Jurado y e lección del cartel de 

Semana Santa del año 2002. Se presentan mas de 
1 80 diapositivas, recayendo el primer premio en 
una instantánea obra del fotógrafo local D. 
Jacobo Díaz Portillo. Asimi smo el jurado acuer
da conceder accésit honorífico a otra de D. 
Marco Antonio Gómez Peña. 

Celebración del acto de adoración a la 
Imnaculada Concepción, con ofrenda floral y 
apertura del curso de formación en las herman
dades. En la festividad de la Inmaculada, asis
tencia a la Función Principal e inauguración del 
magnifico B elén instalado por la hermandad de 
la Amargura. 

Asistencia al Pregón de la Navidad en la 
Ciudad de San Juan de Dios y al concierto con
j unto de la Coral Polifónica de la hermandad de 
Jesús Nazareno y la Asociación Musical Nuestra 
Señora del Águila en beneficio de A.F.A.R. Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra
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La Semana Santa de Alcalá. 
Bien de Interés Turístico Nacional 

A
finales de verano del pasado año reci
bimos la estupenda noticia de la 
declaración de nuestra Semana Mayor 

como Bien de Interés Turístico Nacional de 
Andalucía. 

La solicitud para dicha declaración partió 
de una decisión conjunta del Consejo de 
Hermandades y del Ayuntamiento de Alcalá 
de Guadaíra. Dicha declaración recoge las 
peculiaridades de la celebración de la Semana 
Santa en nuestra localidad, que tiene aspectos 
que la hacen única no sólo en nuestra provin
cia sino a nivel de toda nuestra región. 

Para ello se recogió en un documento al 
efecto tanto los datos de interés histórico de 
nuestras hermandades como aquellos aspectos 
de la forma de la celebración que son genui
namente alcalareñas, como son la judea y las 
ceremonias que son los puntos culminantes 
del discurrir procesional de Jesús Nazareno en 

su estación de penitencia al cerro de San 
Roque; el Calvario alcalareño; sin olvidar 
aspectos culturalmente tan interesantes como 
es la forma de expresión del sentir del pueblo 
que constituye la saeta de Alcalá. 

A partir de ahora, la Semana Santa de 
nuestro pueblo aparecerá en las distintas 
publicaciones y medios donde se resaltan los 
distintos valores que hacen interesantes desde 
el punto de vista cultural y turístico las diver
sas localidades andaluzas. 

Esta declaración debe ser un acicate no 
sólo para mantener sino inclusive mejorar si 
cabe las formas de culto externo de nuestras 
hermandades y llegado el caso recuperar algu
nas de las arraigadas tradiciones como los 
"pidones" que por unos motivos u otros llega
ron a perderse y que elevarían aún más la bri
llantez, interés y esplendor de una Semana 
Santa incomparable. 

'"""'t-rlr:Y-.//�--;�fi! 
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En estas fechas y ante 
las candilejas de una 
nueva Semana Santa, 

tengo el honor, no merecido 
por supuesto, de alzar e l  
telón de esta galería de  

- Galería de Cofrades Alcalareños -

D. Miguel Jiménez Martínez 

FERNANDO DOMÍNGUEZ PALOMO 

Ilustres Cofrades de esta nuestra ciudad, con el 
orgullo de exponer en pocas palabras la vida 
cofrade del fundador de mi  querida Hermandad, 
D. Miguel Jiménez Martínez. 

Allá por los comienzos de siglo, nace Miguel 
Jiménez en el barrio sevil lano de San Vicente, 
cuyo nombre resuena en sones cofrades y derro
cha solera y perfumes sevillanos. En su adoles
cencia y juventud, tras el  Bachillerato, ingresa 
en la Facultad de Medicina en la que cursa estu
dios sólo hasta cuarto curso. Reorientará su 
vocación a través de un bri l lante funcionariado 
en el Ayuntamiento de Sevilla, s iendo destinado 
al antiguo y afamado Barranco, mercado del 
pescado de la insigne ciudad, donde llegará a ser 
su Jefe de Caja. Sus méritos en cuanto a organi
zación y dotes de mando le l levarán a desem
peñar también el  cargo de Secretario Regional 
del Espectáculo, con bri l lantez y dedicación 
plenas. 

Pero volvamos a ese entrañable barrio sevi
l lano, donde Tus Dolores son Mis Penas, s iendo 
esta Hermandad de Las Penas donde da sus pri
meros pasos cofrades. En la P laza de San 
Lorenzo en una de esas Madrugás henchidas y 
preñadas de incienso y azahar queda para s iem
pre prendida en su retina la imagen de un D ios 
que, encorvado, titubeante el  paso, con dolor, va 
siempre de frente, con la mirada perdida y el  
gozo de haber hecho todo por Amor. Ese Dios, 
ese Poder, es Jesús del Gran Poder, devota y 
sublime imagen del Barroco Sevil lano esculpida 
por la poderosa gubia del insigne escultor Juan 
de Mesa. 

Años después encamina sus pasos al Barrio 
de la Calzada, en cuya Hermandad de San 
Benito entablará relaciones con el mundo de la 
artesanía cofradiera sevillana que en algunos 
casos se convirtieron en verdadera amistad con 
bordadores, tall istas, orfebres, escultores ,  etc. 
Desde su cargo de Mayordomo y con su don de 
gentes establece intensas relaciones con las 
Hermandades de San Esteban, la Macarena y 
muy especialmente con la Esperanza de Triana, 

de cuyo barrio provenía la imagen de Ntra. Sra. 
de la Encarnación que en tiempos fuera conoci
da como La Palomita de Triana. 

Al correr del tiempo, como cualquier sevilla
no de buen gusto, desembarca en las laderas del 
Guadaíra donde el  amarillo del albero, el verde 
de los pinos y el azul del cielo que tanto apre
cian los que han nacido en esta tierra, le acogen 
y es prendido del intenso olor de la dama de 
noche, los j azmines y azahares de las tardes de 
una Alcalá que se rinde ante su buen hacer y su 
sap iencia cofrade. 

Es en ese punto y hora donde se encuentra 
con D. Antonio Bono Calderón, insigne cofrade 
alcalareño, que ya figuró en esta Galería y que 
fue ejemplo para todos de dedicación, trabajo  y 
cariño para su Hermandad de Jesús Nazareno. 
La amistad de D. Antonio y D. Miguel hace 
nacer una colaboración que junto con toda la 
Junta de Gobierno s ienta l as bases de la 
Hermandad que hoy conocemos, cimentada en 
la antigüedad y el  prestigio. Esta Hermandad le 
concede el título de Hermano Mayor Honorario 
en el año de 1 963 por su dedicación a la  
Institución. 

En estos años, D. Miguel, junto con otros 
hermanos mayores de cofradías alcalareñas 
como D. Bernardo Hermosín, D. Luis Calvo, D. 
José Orea y D.  Emique Piedra, crean el  germen 
de lo que en la actualidad conocemos como 
Consejo  de Hermandades y Cofradías de nuestra 
ciudad, órgano que aglutina a nuestras corpora
ciones sacramentales, penitenciales y gloriosas. 

Pero D. Miguel tiene una ilusión, una nece
sidad de creación, propia de todo cofrade que se 
precie, pues si todos l levamos un pregón en el 
corazón, no es menos cierto que tenemos una 
Hermandad en el  pensamiento. Allá por el año 
del Señor de 1 964, hablando con un amigo y 
prestigioso escultor, José Paz Vélez, ve un rayo 
de luz y queda prendado de la imagen de_ una 
Niña Sevillana que por encargo tiene qu� ir a 
Barcelona. Es el comienzo, una flor blanca 
comienza a nacer . 
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D. Miguel Jiménez Martínez recibiendo, en el año 1972, la primera Medalla de Oro concedida por la 
Hermandad de Ntra, Sra. del Rosario. Anteriormente, en 1963, la Hermandad de Ntro. Padre Jesús 

Nazareno le concedió el título de Hermano Mayor Honorario por su dedicación a la Institución. 

En el seno de la Asociación de Antiguos 
Alumnos Salesianos se acoge con cariño la cre
ación de una Hermandad de Penitencia bajo los 
auspicios de la Congregación Salesiana en 
Alcalá. En esas fechas es director del Colegio 
Salesiano D. Eutimio Vicente Barrueco, una 
personalidad de peso que apoyará en todo 
momento a D. Miguel. Con la inestimable cola
boración de Antiguos Alumnos, Salesianos 
como D. Pedro Alba y profesores del Colegio se 
ponen los cimientos de la que actualmente es la 
Hermandad del Rosario, aprobándose Reglas 
"ad experimentum" en el mes de Noviembre de 
1965. La emoción embargaba a D. Miguel cuan
do el Director Espiritual el 14 de Marzo de 1966 
saluda a la primera Junta de Gobierno en los 
siguientes términos (sic): "Al reunirse el primer 
Cabildo de Oficiales de la Hermandad, saludo a 
todos con el mayor afecto, agradezco su asis
tencia y espero mucho de la devoción, celo y efi
cacia de este brillante grupo de Oficiales de 
nuestra Hermandad." 

D. Miguel se convertiría desde entonces en 
el alma mater, guía y consejero de todo lo que la 

Hermandad desarrolla: sueña y crea la joya del 
"pasopalio" de la Santísima Virgen del Rosario, 
encarga la talla del Señor de la Oración en el 
Huerto y su paso de misterio, túnicas de nazare
nos, insignias ... imprimiendo el carácter de todo 
lo que es hoy en día la Hermandad, casi cuaren
ta años después . En 1972 la Junta de Gobierno 
quiso agradecer su labor con la concesión de la 
primera Medalla de Oro de la Hermandad. 

Dando de sí todo lo que humanamente es 
exigible, las fuerzas le abandonan y resucita en 
la paz del Señor del Gran Poder en la primavera 
de 1974. Toda la labor desarrollada en impor
tantes hermandades sevillanas le aportó el 
magisterio y saber que supo plasmar en las 
cofradías alcalareñas, participando de la vida 
activa de estas corporaciones y concibiendo y 

creando la Hermandad del Rosario, a la que 
aportó el carácter y solera que hoy la identifica. 

Por eso y recordando las sevillanas que mi 
amigo Manolo Salazar dedicara a la 
Hermandad: "Hoy Miguel todos juntos te damos 
gracias". Para Dª Rosario un beso y un fue1te 
abrazo. Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra
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ARCA 
Gestión Tributaria Municipal 
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entre todos,  cuesta meno 

PLAZOS DE PAGO DE PADRONES 

IMPUESTO DE VEHÍCULOS 
Desde el 15 de Febrero al 15 de Abril 

/.A.E. PRIMER SEMESTRE 
Desde el 1 de Mayo al 30 de Junio 

IMPUESTOS DE BIENES IN EBLES 
Desde el 1 de Mayo al 1 O de Julio 

/.A.E. SEGUNDO SEMESTRE 
Desde el 1 de Septiembre al 31 de Octubre 

COCHERAS Y ASU '.AS 
Desde el 1 de Septiembre al 31 de Octubre 

. . .  

30/Septiembre, 2° plazo de Impuesto de Bienes Inmuebles 
para los casos de recibos domiciliados a través de 

Entidad Bancaria o de Ahorros 

Casos de existir modificaciones a las fechas citadas se comunicará oportunamente. 

Evítese molestias, domicilie sus pagos 

Teléfono de Información: 955 69 90 14 - Fax: 955 68 41 61 
www.alcalaarca.com 

E-mail: arca@alcalaarca.com 

Entidad Gestora íflil Ayuntamiento de 

W Alcalá de Guadaíra � "l C · " •" a a1xa 
ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

.... 

s 
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Álbum Fotográfico 
ENRIQUE RODRÍGUEZ ÜJEDA 

La fotografía superior nos muestra a 

San Juan, en los años cuarenta, lle
vado por Diego Merino. 

La foto de abajo, nos trae al recuerdo la 
visita a los Sagrarios. En ella se encuentran: 
el alcalde D. Pedro Gutiérrez, el párroco de 

Santiago D. Enrique Ramírez, el sacerdote 
D. Eduardo Rubio, el Juez D. Abelardo 
Sánchez Plasencia, D. Juan Ortiz Ponce, D. 
Enrique Ruiz del Arco, D. Luis Espinosa, 

D. Carlos Gutiérrez, D . Franciso Calderón, 

D . Antonio Portillo, D . José Araujo, D. 

Fernando "el alguacil", D. Joaquín Moreno 

Díaz, D. Francisco Rodríguez Cordero, D . 
Antonio Escobar, D. Antonio López Ruiz ... 

Fallecimiento de D. Enrique Rodríguez Ojeda 
A la hora del cierre de la presente edición nos llega la triste noticia del fallecimiento 

de nuestro querido colaborador D. Enrique Rodríguez Ojeda, que durante tantos años, 
con su magnífico archivo fotográfico , nos ha mostrado nuestra Semana Santa Alcalareña 
en el recuerdo. Queremos expresar nuestro más sentido pésame a sus familiares , así 
como elevar una oración por el eterno descanso de su alma. Nunca podremos olvidar a 
nuestro amigo Emique. 

• 
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Cerveza en 
Tanque 

de Salmuera 

Cerveza en 
Tanque 

de Salmuera 

MONTAÍTOS - TAPAS CASERAS 
CHACINAS IBÉRICAS Y 'DESAYUNOS 

A B I E RTO TODOS LOS D ÍAS 

Avda. Antonio Mairena, 26. Telf. 955 680 448 

MUEBLES SfiNLÚCfiit S{Ó} L 
FABRICACIÓN PROPIA EN ESTILO 

PROVENZAL, RÚSTICO, RONDEÑO Y FORJA 
Facilidades de Pago desde 30 €uros/Mes . 

REPARTO Y MONTAJE GRATUITO V� O� � tj,zau Seteiw 

C/ Barrio Obrero ,  43 . Te lf: 95 56 1 22 87 .  Alca lá de Guadaíra .  

A CUALQUIER PARTE DE ANDALUCÍA 

CIA 
L A  

NTE 
D E C O R A C I O N  

PONGA UN SUELO EN SU CASA S IN  OBRAS 
PARQUET FLOTANTE ESTRATIFICADO 

1 O AÑOS DE GARANTÍA 

* PARQUETS - TARIMAS FLOTANTES - CORCHO MURAL - PAPEL PINTADO 

CENEFAS - MOQUETAS - ALFOMBRAS - PASO DE ALFOMBRA - PUNTO 

REVESTIMIENTO DE MADERA - PAVIMENTOS DE GOMA 
CORTINAS VENECIANAS - ENROLLABLES - MOSQUITEROS 

VIGAS Y REVESTIMIENTO DE FIBRA 

PLAFONES Y MOLDURAS PARA TECHO Y PARED - PAVIMENTOS DE P.V.C. 
LINÓLEUM - COLAS - PASTAS DE NIVELACIÓN 

PERFILES DE ALUMINO - ACERO INOXIDABLE - LATÓN. 

C/ Madueño de los Aires, 29 - Telf: 95 568 1 3  84 
Alcalá de Guadaíra (Sevilla) 

DISTRIALCALÁ 
* REPARTO DE CORRESPONDENCIA 

* SERVICIO de MENSAJERÍA 

* DISTRIBUCIONES en aeneral y 

SERVICIO de PAQUETERÍA a nivel nacional 

C/ Casti llo de Utrera, 28. Telf. 955 681 1 77. Fax 955 687 095. Alcalá de Guadaíra Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra
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Hermandad y Cofradía de Nazarenos del 
Santísimo Cristo de la Bondad en su Entrada 

Triunfal en Jerusalén, Nuestra Señora de la Oliva 
y San Agustín de Hipona 

TEMPLO: Parroquia de San Agustín de Hipona. 
HERMANO MAYOR: Antonio Carlos Sanabria Jiménez 
CAPATACES: 

Feo. Javier Medina Roldán en el paso de Cristo. (40 costaleros). 
Javier Viera Vileya e Iván Rivero Rodríguez en la Virgen. (3 5 costaleros). 

TÚNICAS: 
B lancas de capa, con antifaz, botonadura y cíngulo rojo (el antifaz en proceso de cambio del 

raso a terciopelo). 
MÚSICA: 

Cruz de Guía: Agrupación Musical "Stmo. Cristo de la  Bondad" 
Paso Cristo : Banda de Cometas y Tambores "Jesús del S ilencio" (Cádiz). 
Paso Palio: Banda de Música "Ntra. Sra. de las Angustias" (Sanlúcar la Mayor). 

MARCHAS: 
"Cristo de la Bondad " de J.A. Aguilar. "Bondad" de J. Vázquez. 
"Al Señor de la Bondad" de Manuel A. Cebrero. "Ntra. Sra. de la Oliva " de J.A. Aguilar. 

AUTORES DE LAS IMÁGENES:  
La imagen de l  Santísimo Cristo de  la Bondad e s  obra de  Gabriel Cuadrado, autor, igualmente, 

del resto de imágenes que componen el misterio, a excepción del niño hebreo obra de Jesús 
Curquejo. 

La imagen de Ntra. Sra. de la Oliva es obra del escultor Juan Manuel M iñarro López, insp irada 
en la primitiva de Sebastián Santos 

6 de Octubre bajo  Palio 
GERMÁN TERRÓN GóMEZ 

Brillante culminación de los actos programa
dos con motivo del XXV Aniversario de la 
Reorganización de la Hermandad de la Borriquita 
de Alcalá de Guadaíra. Insólita fue la imagen que 
deparó la tarde-noche otoñal del pasado 6 de octu
bre con un paso de palio recorriendo las calles de 
la feligresía de la Parroquia de San Agustín. El 
motivo era la celebración de los actos centrales del 
XXV Aniversario de la Reorganización que la 
Hdad. de la Borriquita viene organizando desde el 
mes de noviembre del pasado año. 

El ambiente en los días previos había s ido 
frenético en el seno de la corporación que abre la 
Semana Santa. El gran imprevisto de la l luvia hizo 
acto de presencia en forma de fuertes aguaceros 
que hicieron temer por el normal desarrol lo de los 

actos programados. La primera consecuencia fue 
el traslado de la Solemne Eucaristía Conmemorativa, 
que iba a realizarse en el patio de la parroquia, al 
interior del templo parroquial. La iglesia se encon
traba decorada expresamente para la ocasión con 
guirnaldas de lentisco, colgaduras de raso celeste 
y reposteros con el escudo del Ayuntamiento de la  
ciudad. La Virgen de la Oliva, en su paso de palio 
adornado con nardos, rosas y orquídeas, se dis
ponía en un lateral del altar mayor, en el lado del 
Evangelio. A las siete en punto la Iglesia se encon
traba repleta de fieles y de representaciones de 
hermandades de Alcalá y de otras localidades 
invitadas para la ocasión. Destacaron por su asis
tencia las de la Borriquita de otros pueblos y la de 
Ntra. Sra. de la Oliva de Salteras. Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra



A la hora prevista hizo entrada, de modo muy 
solemne a los sones festivos de la Agrupación 

usical Ntra. Sra. del Águila, la Corporación 
unicipal encabezada por el Sr. Alcalde, D. 

Antonio Gutiérrez Limones, escoltados por la 
licía Municipal de Gala y precedidos por lance

ros de la Banda del Sol de Sevilla. A continuación 
dio comienzo la Función Religiosa presidida por 
D. José Luis Portillo, párroco y Director Espiritual 
e la Hermandad desde su fundación. Le acom
ñaban sacerdotes que han pasado por la parro-

uia en estos 25 años como D. José Antonio Plata 
o D. Antonio Salís. La parte musical corrió a 
cargo de la Coral Polifónica de la Hdad. de Ntro. 
Padre Jesús Nazareno. D. José Luis Portillo hizo 
un breve pero intenso recorrido por la historia de 
la Hermandad, culminando con una invitación a 
s guir construyendo el futuro con la mirada aten
ta en el Señor de la Bondad y la Virgen de la 
Oliva. 

LA IMPOSICIÓN DE LA MEDALLA 

Tras el canto de la Salve Regina dio comienzo 
el acto civil de la imposición de la réplica de la 

edalla de Oro de la Ciudad a la Stma. Virgen de 
la Oliva, con la interpretación de la marcha Cristo 
e la Bondad. A continuación el Hermano Mayor, 

Antonio Carlos Sanabria tomó la palabra para 
agradecer al Ayuntamiento tal · distinción y el 
esfuerzo de todos los que habían colaborado para 
la mayor brillantez de los actos que se estaban 
esarrollando. Seguidamente se interpretó la mar

cha Estrella Sublime y tomando la palabra D3 
Guillennina Navarro, en nombre de la Corporación 
Municipal, para dar lectura del acta de concesión 
de la medalla. Causó cierta sorpresa que dicho 
acuerdo fue aprobado por unanimidad ya que el 
Grupo Municipal de Izquierda Unida dio su voto 
afirmativo, siendo la primera vez que lo hace, ya 
que tiene por costumbre abstenerse en este tipo de 
condecoraciones. Finalizada la lectura, el Sr. 
Alcalde, a los sones del Himno Nacional, subió al 
paso por unas escalerillas habilitadas al efecto y le 
impuso la medalla a la Virgen de la Oliva. Al fina
lizar el himno la iglesia rompió en un fuerte aplau
so. Posteriormente fue el alcalde el que se dirigió 
a los presentes recordando que "el nombre de la 
Virgen de la Oliva es Alcalá, porque en ese nom
bre está representado lo mejor de nuestras gentes, 
de nuestras madres trabajadoras en los almacenes 

de aceituna que sacaban adelante a sus hijos con 
grandes sacrificios". Finalmente la Hermandad 
invitó a D. Antonio Gutiérrez a firmar en el libro 
de honor de la Hermandad tras lo cual sonó el 
Himno de Andalucía, dando punto y final al acto 
de imposición de la medalla. 

LA PROCESIÓN 

En aquel momento la duda estaba en saber si 
las condiciones meteorológicas permitirían la sali
da procesional de la Virgen de la Oliva en su paso 
de palio tal y como estaba previsto. Reunida la 
Junta de Gobierno y tras informarse de la previ
siones, se decidió la salida a la hora determinada 
de las nueve de la noche. De este modo el paso de 
palio salió a las calles de Alcalá dando la primera 
imagen inédita de la Virgen del Domingo de 
Ramos saliendo en noche cerrada a la que acom
pañó un estruendo de cohetes y el sonar de las 
campanas a gloria. El cortejo  oficial estaba forma
do por hermanos con c irio, estandarte de la 
Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío, estandarte de 
la Hermandad, Corporación Municipal, Hermanos 
Mayores durante · los últimos 25 años, junta de 
Gobierno acompañado del Hermano Mayor de la 
Hdad de Ntra. Sra. del Rocío y cuerpo de acólitos 
que precedía el paso de la Virgen. El acompaña
miento musical corrió a cargo de la Banda de 
Música de la Puebla del Río. El ú ltimo de los actos 
oficiales tuvo lugar en la esquina de la calle 
Salamanca con la calle Moguer del barrio de San 
Agustín, donde se procedió a la inauguración y 
bendición de un retablo cerámico de grandes pro
porciones con la imagen del Stmo. Cristo de la 
Bondad. El retablo ha sido ejecutado por el cera
mista trianero A. Orce. Seguidamente el Coro de 
la Hdad. de Ntra. Sra. del Rocío cantó la Salve a 
la Virgen de la Oliva que fue estrenada el pasado 
Domingo de Ramos. A su término se retiraron las 
representaciones oficiales dando por finalizada la 
procesión oficial y comenzado la procesión popu
lar que discurrió por los barrios de San Agustín, la 
Concepción, Avda. Santa Lucía, Cerro los Locos, 
Las Cortes y Ambulatorio, donde se sucedieron 
los ramos de flores y las colgaduras en balcones y 
ventanas. Una imagen inédita de procesión otoñal 
con aromas de incienso que duró hasta el filo de 
las tres de la madrugada en el que la Virgen de la 
Oliva entró en su templo de San Agustín a los 
sones de Pasan los Campanilleros. 
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EN OTRA DIME 
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TELEFÓNICA ESPAÑA 

, 
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TELEFONICA MOVISTAR 

SISTEMA DE RECARGA ON UNE MOVISTAR 

SERVICIOS DE MENSAJES CORTOS 
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Nuestra Señora 
de la Oliva 
DAVID RIVERA LóPEZ 

L
a imagen de Ntra. Sra. de 
la Oliva ha sido realizada 
por el imaginero doctor 

en Bellas Artes, Juan Manuel 
Miñarro López, inspirándose en 
la primera dolorosa de la corpo
rac10n, obra póstuma de 
Sebastián Santos, que fue pasto 
de las l lamas en junio de 1 982. 
Por tanto, recoge a rasgos gene
rales las características estilísti
cas de ésta, no obstante Miñarro 
ha sabido impregnarla de perso
nalidad propia. 

Es una obra neobarroca que 
recoge el pasado imaginero del 
siglo XV II. Está realizada en 
madera de cedro, posee un can
delero ovalado estructurado en 
ocho listones y su altura es de 
1,73 cm. 

La Señora muestra la cabeza 
frontal ,  con una leve inclinación 
hacia la derecha. Ésta se encuen
tra tal lada en su totalidad, estan
do el pelo recogido en un moño 
bajo sujeto por un peinecil lo 
dorado con su nombre. El rostro, 

La nueva imagen de Ntra. Sra.  de la O l iva fue bendecida 

por el Rvdo. José Luis Porti l lo, en la tarde del 

sábado d ía 17 de marzo de 2001 

de suave policromía, es entrelargo, y presenta 
una nariz de aletas finas, frente despejada y 
cejas delgadas. 

Uno de los rasgos más característicos de la 
imagen son los ojos de cristal, que consiguen 
darle gran realismo. De éstos brotan cinco 
lágrimas que resbalan por las mejil las, dos en 
la izquierda y tres en la derecha, situándose 
una de ellas entre la nariz y la boca, produ
ciendo cierta sensación de congoja. 

La boca se encuentra entreabie1ia en dis
posición permanente de exclamación o suspi
ro, pero dentro de un gesto natural . Respecto 
a los dientes, realizados en marfil, están tal la-

dos los superiores. En la lengua, realizada en 
una pieza independiente, será donde el artista 
plasme su firma. 

Debemos añadir la perfecta factura de las 
manos en posición extendidas. Poseen unos 
dedos finos y estilizados, donde se puede pal
par cierta idealización. 

Todas estas características hacen que la 
dolorosa posea un porte señorial, conseguido 
mediante una belleza serena de gran naturali
dad y realismo. 

La imagen fue bendecida por el Rvdo. José 
Luis Portil lo González en la tarde del sábado 
17 de marzo de 200 1 . Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra
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R ESTAURANTE 

HORARIO DE ATENCIÓN Al PÚBLICO 
LABORABLES .  De 9 o 5 de lo Tarde y de 8 o l O de lo Noche. 

DOM INGOS Y FESTIVOS: De l l a 7 de lo Tarde. 

Ac!da. Antonio Mairena, 98. Telf. 95. 56 1 07 13. Móc!il: 6 1 9. 096 242.Alcalá de Gra. 

* � �  
* 7rwujaa * íD� 

Conócenos en: C/ Maestro García Matos, 14 . Alcalá de Guadaíra 

Ut1 año "1ás cot1 t1uestra cita. «·'\ 

G-racias a colaboradores y at1ut1ciat1tes. · ,) 1:r 609 34 45 67 

. l. '\ /1 r "J n_ \ _ '(,·) ,:_.:1 '(l r: ¡ _-. IJ {~ .l 
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MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y SAN EAM I ENTO 

OFICINA Y EXPOSICIÓN : 
Llano Amarillo, 3 BLOQUES 

SAN PABLO 

Telfs: 95 568 1 6  08 - 95 568 30 67 - Fax: 95 568 25 20 

( 
{- CAMBIO DE  SENTIDO 

l / ALMACÉN:  
I ( {- SEVILLA Km. s·aoo 

Autovía Sevilla - Málaga Km. 9, 800 

G'l "f!. CAMBIO DE  SENTIDO ➔¿ ; 

MALAGA-GAANAOA ➔ / / 
1/ / Telfs: 95 561 45 53 (3 lín(;Jas) - Fax: 95 561 58 02 -�-� ��g l 

�-� 
4 1 500 - ALCALÁ DE GUADAÍRA (Sevi l la) 

ADM I N I STRAC I Ó N  DE COM U N I DADES 
DE PROP I ETARIOS 

POLÍGO NOS I N DUSTR IALES 
URBAN IZAC I O N ES 

CREFAL 
----- s.c.-

C/ Ramón y Caja l ,  1 - 1 ° - Te lf. 955 699 448 
Alcalá de G uada í ra (Sevi l la) 

f 

c a l z a d o s 

(PRADA) 
C/ S i los, 1 12 .  Local - B.Telf. 955 612 3 1 1  

C/ Mairena, 6.Telf. 9 5 5  682 944 

(PRADA) 
c a l z a d o s 

1 1 

C/ Silos. (Esquina Centeno) - Telf. 955 6 1 1  345 - Alcalá de Guadaíra (Sevilla) Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra
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Fervorosa, Ilustre y Salesiana Hermandad y 
Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús 

de la Oración en el Huerto de Getsemaní, 
María Santísima del Rosario en 

sus Misterios Dolorosos y San Juan Bosco 

TEMPLO: Capilla de Ntra. Sra. del Cannen (Colegio Salesiano). 
HERMANO MAYOR: José Luis Sola Gómez. 
CAPATACES: 

José Díaz Salazar en el paso de Cristo. ( 45 costaleros). 
Jaime Gómez Pérez en el palio. (30 costaleros). 

TÚNICAS: En el cortej o  de Cristo, túnica blanca con capa del mismo color. El antifaz y la botona
dura de lana en negro. En el tramo de la Virgen túnica y capa de lana color crema con botonadura 
y antifaz en terciopelo negro ; sobre el pecho en el antifaz el escudo de la hermandad. Portan los naza
renos zapatos negros, guantes blancos y un rosario, además de la medalla de la hermandad bajo  el  
antifaz. 
MÚSICA: 

Paso Cristo : Banda de Cornetas y Tambores "Ntra. Sra. de los Ángeles", de Alcalá de Guadaíra. 
Paso Palio: Banda de Música "Santa María del Alcor", de El Viso del Alcor. 

MARCHAS: 
" Virgen del Rosario " de Rafael Fernández. "Moreno " de Jacobo Álvarez y Javier Rubio. 

AUTORES de las Imágenes : 
Ntro. Padre Jesús de la Oración en el Huerto es obra de Manuel Pineda Calderón, al igual que el  

Ángel. Los discípulos son de José Mª Cerero. El autor de la Virgen del Rosario es José Paz Vélez. 

El Rezo del Santo Rosario. 
Sus orígenes están ligados a Santo Domingo de  Guzmán, 

fundador de la Orden de Predicadores. 

L
a tradición casi unánime hasta nuestros 
d ías ha hecho a Sto. Domingo de 
Guzmán el fundador de la devoción del  

Sto. Rosario. S anto Domingo nació en 
Caleruega (Burgos) en 1 1 7 1 .  H acia los cator
ce años comenzó a estudiar Teo logía y 
Ciencias Humanas en el Estudio General de 
Palencia. S iempre fue hombre de m ás obras 
que palabras, hasta el punto de entregar su 
ajuar y sus preciados códices para pal iar una 
oleada de hambre. Este tipo de actos conmo
vieron a Palencia y un movimiento de p iedad 
y caridad hizo sacar de l as arcas el  d inero 
necesario para estas obras . Su gran valía h izo 
que el Obispo de Osma le ofreciera una 
canonj ía que aceptó a los veinticuatro años. 

Este cargo le  permitió viaj ar por toda Europa, 
donde conoció la existencia  de múltiples  
herej ías. 

En 1 207 comienza una nueva etapa en l a  
vida d e  Domingo. Con algunos compañeros 
de Osma e incluso el Obispo, se e ntregan de 
l leno a el Rosario .  La fiesta de la Virgen de l  
Rosario fue instituida por e l  Papa  Dominico 
S .  P ío V en 1 572. Su  sucesor Gregario XIII, e l  
1 de abri l de 1 593,  extiende l a  fiesta de l  
Rosario a todas las iglesias y capi l las en  que 
estuviera erigida la Orden o la Cofradía. 
Clemente XI en 1 7 1 6  extendió la solemnidad 
a l a  Iglesia Universal, unida al primer domin
go de Octubre , y posteriormente al día 7. 

P ero, ¿en qué consiste rea lmente e l  Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra



Rosario? El Rezo del Santo Rosario comienza 
con la Señal de la Cruz (Por la señal ... . ) , el 
acto de contrición (Señor mío Jesucristo, Dios 
y hombre verdadero . .. ) y un ofrecimiento: 

Virgen Santísima, purifica y dirige nuestra 
intención en esta parte de tu Santo Rosario, 
con el que deseamos reparar las ofensas que 
te hacemos los hombres en todo el mundo, así 
como a tu Divino Hijo. Pedirte por la Santa 
Iglesia, la conversión de los pecadores, los 
enfermos, la perseverancia de los justos y la 
paz de los difuntos. Amen 

Este ofrecimiento da paso al Rezo de los 
Misterios del Santo Rosario que se agrupan en 
tres: Dolorosos, Gloriosos y Gozosos. Cada 
uno de estos tres grupos de misterios com
prende cinco momentos importantes de la 
Vida de Cristo y su Madre Estos misterios 
serán rezados en función del día en que nos 
encontremos, esto es: Misterios Gozosos 
(lunes y jueves), Misterios Dolorosos (martes 
y viernes) y Misterios Gloriosos ( domingos, 
miércoles y sábados). Por este motivo cada 
día rezaremos los cinco misterios que corres
pondan siguiendo un esquema cíclico que se 
repite en cada uno: primer misterio, un padre
nuestro, diez avemarías, gloria y oración, 
segundo misterio, un padrenuestro, diez ave
marías, gloria y oración, tercer misterio . . .  

Los misterios Gozosos son: Encarnación, 
Visitación, Nacimiento, Purificación, y el 
Niño Dios en el Templo. Los Misterios 
Dolorosos, alusivos a la Pasión y Muerte, son: 
Oración en el Huerto, Azotes, Coronación de 
espinas, la Cruz a cuestas, la Muerte en Cruz. 
Los Misterios Gloriosos son la Resurrección, 
Ascensión, Pentecostés, Asunción y Coronación 
de la Santísima Virgen. 

Cada uno de los misterios se cierra con la 
oración: Maria Madre de Gracia, Madre de 
Misericordia, defiéndenos del enemigo y 
ampáranos ahora y en la hora de la muerte 
Amén. El Rezo de los Misterios culmina con 
invocaciones las Santísima Virgen en relación 
con l a  Santísima Trinidad: 

Dios te salve Maria, Hija de Dios Padre 
Dios te Salve Maria, Madre de Dios Hijo 

Dios te Salve Maria, Esposa del Espíritu 
Santo 

Dios te salve Maria, Templo y sagrario de 
la Santísima Trinidad. 

Dios te salve, Maria, concebida sin man
cha de pecado original desde el  primera ins
tante de su ser natural. Amén 

La segunda parte del rezo del Santo 
Rosario es la letanía de la Santísima Virgen, 
un recorrido por las advocaciones con mayor 
sentido evangélico. La letanía está compuesta 
por unas invocaciones iniciales a Cristo y a la 
Santísima Trinidad y tras éstas, la larga lista 
de invocaciones a la Virgen a las que se res
ponde con la fórmula: Ruega por nosotros. 

Continúan l a  letanía con l as invocaciones: 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del 

mundo, perdónanos Señ01� 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del 

mundo, escúchanos Señor. 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del 

mundo, ten piedad de nosotros .  
Ruega por nosotros Santa Madre de Dios 

para que seamos dignos de alcanzar las pro
mesas de nuestro Señor Jesucristo, Amén. 

Por último una oración pone punto final al 
Rezo del Santísimo Rosario. 

Señor y Dios nuestro: Te rogamos nos con
cedas como a servidores tuyos, gozar de alma 
y cuerpo y por la intercesión gloriosa de la 
bienaventurada Virgen Maria líbranos de las 
tristezas de la vida presente y otórganos las 
alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro 
Señor, Amén. 

El Rosario es el compendio de todo el 
Evangelio. Su oración recuerda los principa
les momentos de la vida de Cristo y su Madre. 
Es vía fácil y segura para alcanzar a María y 
por María, l legar a Jesús. · 

El Rosario ha sido rezado y leído por 
Papas, Santos, Reyes, Sabios, Pintores, 
Científicos, Músicos, . . .  El rezo del Santo 
Rosario fue el protagonista de las apariciones 
del 1 858 a Bernardette Soubirous en l a  locali
dad francesa de Lourdes y a los tres pastorci
tos de Fátima, en las que l a  Virgen insistió : 
¡Rezad el Rosario! 

• 

-
Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra



Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra



NUESTRA SEÑORA DEL ÁGUILA, Nº 66 

4 1 500  ALCALÁ D E  G uADAÍRA 

S E V I L L A  

T E L É F O N o : 9 5 / 5 6 8 - 1 5 - 6 8 

Softel 
SOLUCIONES INTEGRALES EN TELECOMUNICACIONES 
C/ Pescadería. Le. 2. Alcalá de Gra .  
Tfnos : 9 5  569 8 7  0 8  - 655 891 090 

TELEFONÍA MÓVIL 
Empresas 
Particulares 

Prepago 
Postpago 
Terminales l ibres 

TELEFONÍA FIJA 

ACCESORIOS 
para TELÉFONOS 

VÍA DIGITAL 

FAXES 

INALÁMBRICOS 

SISTEMAS de SEGURIDAD para VMENDAS 
Equipo e Instalación gratuitos 

ACCESO A INTERNET INFORMÁTICA 

inmobiliaria nuevo alarcón 
30 años de experiencia nos avalan 

INFORMA 
¿ Busca vivienda para 

pagar de una forma cómoda? 
Sin nómina fija, ni avalista, le financiamos 
en 48 horas la casa o piso que elija entre 

más de 500 viviendas a su elección. 

¿ Quiere empezar o 
trasladar su negocio? 

Le ofrecemos una gran variedad de locales 
comerciales y oficinas, tanto en venta como 

en alquiler en cualquier zona de Alcalá. 

¿y si necesito vender mi vivienda? 
LE TASAMOS SU VIVIENDA GRATIS. 
Le orientamos sobre el valor de mercado 

de su vivienda y ofrecemos publicidad 
gratuita para una venta rápida. 

Promociones exclusivas de 
Inmobiliaria Nuevo Alarcón.(Nueva Construcción) 

Residencial La Cornisa del Zacatín 
Residencial Cerro del Moro 

Residencial La Fuente del Consejo  
Residencial El  Balcón de Oromana 

Tenemos la Mayar Oferta de Viviendas en Alcalá 
wwwJnmobiliaria nuevo alarcón.com 

2 OFICINAS en ALCALÁ de GUADAÍRA: 

C/ Pérez Galdós, 1 5. ff 95 568 43 76 - Fax: 95 568 21 92 
Avda. Antonio Mairena, 1, local 14. (Resid.Cuatro Caminos) "B'95 568 20 89 

.... .. 
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AUTOESCUELA 

, SUSI 
PROFESORES TITU LADOS POR LA D .G .T. 

PARA LAS CLASES DE TEÓRICO 
Y DE PRÁCTICO. 

C/ Ati lano de Acevedo. 
Esquina Cristóbal Colón n º 1 .  Local  3. 

Telf: 95. 410 29 51 . ALCALÁ DE CRA. 

ARTÍCULOS DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA 

,� Marcas de Cosmética: 
LANCER, WELLA, MONTIBELLO, 

LENDAN, EVA DIVINA, GRISSELLE, 

SCHWARZKOPF, CARASA, efe • • •  

* Tratamientos Capilares 

* Problemas Faciales y Corporales 

C/ S i los , 79 . (Frente a Cobreros) .  
Tlf:955 620 009 .  A lca lá de  G ra .  

PANADERIA 

Avda. de la Constitución , 6. 
(Junto a Instituto) 
Tlf: 95 41 0 1 2  01 . 

Alcalá de Guadaíra. 

EL RINCÓN DE BERNARDO 

i)I<�: 

.

' 

i(!!)f)◄: 
' t-_•.1 . 

\ --� 

C/ Si los, s/n .1:r 955 680 691 . 
Alcalá de Guadaíra (Sevi l la) 

ESPECIALISTAS EN 
* RAMOS DE NOVIA * CORONAS * CENTROS 

ENTREGA A DOMICILIO 

C/ Antonio Guerra Ojeda. 
(Frente al Colegio Preescolar Feo.Mesa) 

1? 95 5 6 1  6 1  77 - Alcalá de Guadaíra 

CAFÉ - BAR 
MORENO E HIJOS 

CEspeciafüfades en: 
* CJ)esa1unos 

* Churros de papas 1 
* é'fapas ({)arladas 

- ' 
TODOS LOS DOMINGOS FÚTBOL EN CANAL SATÉLITE 

LOCAL CLIMATIZADO 
Avda. Sta. Lucía, 38 - Telf. 95 568 19 13 
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Hermandad Franciscana y Cofradía de Nazarenos 
del Santísimo Cristo del Perdón, 

Nuestra Señora de las Angustias y 
Santa Clara de Asís 

TEMPLO: Parroquia de la Inmaculada Concepción. 
HERMANO MAYOR: Pedro Jesús Maestre Amoscotegui de Saavedra. 
CAPATACES: 

Juan Carlos Cabreja García en el paso de Cristo . (34 costaleros) . 
José Antonio Cabreja Montero en el paso de palio. (30 costaleros). 

TÚNICAS: Negras de cola con cíngulo morado. 
MÚSICA: 

Paso Cristo :Banda de Cornetas y Tambores "Ntra. Sra. de los Ángeles" de Alcalá de Gra. 
Paso Palio : Banda de Música "Esperanza de Triana". 

MARCHAS: 
"Cristo del Perdón ", de Gómez Villa y 
"Perdón de Dios " de Jacobo Álvarez Antúnez y Javier Rubio Álvarez. 

AUTOR de las Imágenes : 
Tanto el Cristo como la Virgen fueron esculpidas por Augusto Morilla Delgado. 

DATOS DE INTERÉS: 
El pasado mes de Diciembre se realizó la inauguración y bendición de la nueva Casa 

Hermandad por el Ilmo. Rvdmo . Sr. D. Carlos Amigo Vallejo, Arzobispo de Sevilla. 
Durante los días 23 y 24 de Febrero, el grupo de acólitos de la Hermandad, ha organiza

do una exposición de los cuerpos de acólitos donde se ha podido admirar las dalmáticas de 
diferentes Hermandades de nuestra localidad y foráneas. 

Se ha editado, por parte del Grupo Joven, un bello cartel de Semana Santa con la Imagen 
de los Titulares de la Hermandad. 

El próximo déa 23 de Marzo, a las nueve de la noche, se celebrará solemne Vía Crucis 
del Stmo. Cristo del Perdón; s iendo el recorrido : Sal ida del Templo, Gracia Sáenz de 
Tejada, Pasaje de la Casa Hermandad, Pedro Raida, Sanlúcar la Mayor, Los Palacios, 
Lebrija, Profesor Emilio Menacho, Velázquez, Pintor González Peña, Isaac Albéniz, 
Enrique Pozo Chacón, Maestro García Matos, S ilos, Sanlúcar la Mayor, Ramón J. Sénder, 
Gracia Sáenz de Tejada y entrada al Templo. 

Este año se ha decidido cambiar el recorrido de la Estación de Penitencia: al llegar la 
Cofradía a la Plaza de Cervantes, se seguirá por la C/ Nuestra Señora del Águila hacia abajo 
al  Convento de las Hermanas Clarisas, continuará por las calles Herrero y Alcalá y Orti para 
llegar de nuevo a la Plaza de Cervantes y dirigiéndose a La Plazuela y de nuevo el recorri
do habitual. 

u 
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Pasad, ésta es vuestra Casa 

S 
i hay una noticia que . haya marcado el · 
año 200 1 en la vida de la Hermandad 
del Santísimo Cristo del Perdón esa es 

sin duda la bendición e inaguración de su 
Casa- Hermandad. 

En realidad, como todas las cosas hechas 
con esfuerzo, no ha marcado la vida de nues
tra Hermandad tan sólo el año pasado. Era ya 
mucho tiempo el que se venía luchando para 
conseguir su construcción pues había que 
poner de acuerdo a muchas partes, encontrar 
la forma idónea de llevarla a cabo y cómo no, 
las mejores soluciones para su financiación. 

Todo ello no quedó resuelto de la noche a 
la mañana pero se veía más próximo desde 
que en el año 1999 tomara posesión la Junta 
de Gobierno presidida por D. Pedro J. Maestre 
Amoscótegui de Saavedra y se impusiera la 
contrucción de nuestra Casa Hermandad 
como proyecto único. 

Hoy, dos años después ya podemos disfru
tar de ella. Atrás quedaron el deambular de 
uestros pasos por todos los lugares donde 
odían guardarse ( a todos aquellos que los 

tuvieron en sus casas, cocheras, garajes, etc . . .  
gracias) el mantenimiento de nuestros enseres 
en casas particulares y los sufrimientos de los 
que llevan en esta Hermandad desde su fon-
ación por no tener un lugar entrañablemente 

suyo donde reunirse, encontrarse o simple
mente charlar de lo que nos importa. 

Cuando veáis este edificio, si no lo habéis 
hecho ya, podréis contemplar que no es muy 
grande y está casi ocupada con todo lo que 
nos hemos tenido que traer de tantos sitios por 
donde estaban las cosas repartidas, pero todo 
se ha ordenado para dar cabida a nuestras 
necesidades e inquietudes; almacén para los 
pasos, zona del ajuar, sala de priostía, salón de 
usos múltiples para reuniones y conferencias 
o un pequeño rincón donde mantener el 
archivo. 

Ahora a nosotros nos espera el siguiente 
paso; dar vida al edificio con reuniones, 
exposiciones, conferencias o cualquier activi
dad que nos propongan hermanos, allegados a 
nuestra Hermandad o vecinos del barrio, por
que en definitiva la Casa-Hermandad es de 
ellos, es de todos. Y si no es así no tendría 
sentido el esfuerzo de haberla levantado. 
Además la Casa- Hermandad, ésta como cual
quiera, debe ser cauce para llegar a Cristo, en 
nuestro caso a través del Santísimo Cristo del 
Perdón y su Madre Nuestra Señora de las 
Angustias. 

Y, por supuesto, a todos los que lean este 
artículo, como reza su título, invitarlos a que 
vengan y conozcan nuestra Casa-Hermandad, 
su propia casa. 

ANTONIO JOSÉ RODRÍGUEZ CAMACHO 
SECRETARIO 

PRENSA ELVIRfi 
PRENSA DIARIA - GOLOSINAS - REVISTAS - BEBIDAS 

Disponemos de una ampl ia gama de Revistas - Fascículos - Libros . . .  

Reserva de colecciones y pedidos atrasados 

C/ Barrio Obrero, 65 Acc. - Teléfono: 95 561 65 86. ALCALÁ DE GUADAÍRA Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra
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FuNDAMEÑlo s 
Centro de Estudios , S .L. 

¿suscas Trabaio? 

LA FORMACION ES 

EL MEJOR FUNDAMENTO 

¿04 mefrtea ea,z,M4 
a ta �  

AREA SANITARIA , 
AREA ADMINISTRATIVA , , 

AREA INFORMATICA 

Teléfonos : 95 569 95 67 - 95 569 98 30 
C/ Si los, 22 - Alcalá de Guadaíra 

ER ANA, QUE$0 M 
Y VINOS FXQUISIT' S 1 �- ----- -• 

EXTENSO TAJIEO 

EN COCINA ELABORADA 
C/ Profesora Francisca Laguna, 6 

Teléfono:955 334 892 
Alcalá de Guadaíra (Sevilla) 

César Gordillo Jiménez 
RESTAURADOR 

SEMILLERIA PICAZO, S.L. 
P� ,�pM4� �. 

AGROPICAZO 
� de "'� - 'l�l'l� - 1'1� ,,  e� de P• - P� ..  

"'� ,., e� � 44  � de � ..  
Disponemos de Ingeniero Técnico Agrícola a s u  disposición. 

Oficina y Almacén :  I nmaculada Concepción (Junto al Reformatorio) 

ff 95 568 55 46 - 95 568 55 95 

/¿ p� 'I � pM44" � de �. 

� VENTA de PECES y ACUARIOS 

SERVICIO A DOMICILIO 

Mascotas & S11111i11istros CI Alfonso X e l  Sabio, 36. 'fr 95 561 1 2  91  

-

, . 
-"'!·•- ~ .... 

i 

, 
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La mujer dentro de la Hermandad 

L
a presencia femenina, más o menos visi
b le, siempre ha contado en nuestras her
mandades. Hoy en día, poco a poco, se 

está empezando a reconocer la importancia de la 
mujer en ellas, pero aun así, es palpable que 
sigue habiendo resistencia a verlas en el seno de 
tal o cual hermandad, participando activamente 
en ella, codo a codo con el hombre. 

Sorprende y desconsuela comprobar como 
con tantos avances y en tantas direcciones y con 
tanto zarandeo de mentalidades, no tenía la 
mujer el lugar que le correspondía en las her
mandades. Y ese abandono o maltrato secular se 
ha hecho cada vez menos saludable, y tan evi
dente que creemos que es uno de los motivos por 
el cual el Arzobispo de nuestra Diócesis, Fray 
Carlos Amigo Vallejo, tomó la decisión de revi
sar las Normas Diocesanas para Hermandades y 
Cofradías de 1 985 ,  pronunciando un nuevo 
Decreto sobre éstas con fecha 3 1  de diciembre de 
1 997. De este Decreto podemos extraer como más 
significativo la equiparación en los derechos fun
damentales de los hermanos y hermanas de la her
mandad. Este aspecto, que antes quedaba al crite
rio de la propia hermandad, aparece ahora como 
obligatorio, quedando constatado en el artículo 
24.2 de las nuevas normas, donde dice literalmen
te lo siguiente: "el derecho de voz y voto, tanto 
activo como pasivo, corresponde a todos los her
manos mayores de edad de ambos sexos". Estas 
nuevas Normas han dado lugar a un cambio muy 
profundo en el entorno cofrade, sobre todo en 
aquellas hermandades más antiguas, las que 
cuentan con tradiciones ancestrales hechas leyes 
por la fuerza de la costumbre. Hermandades en 
las que resultará más difícil la apertura en cuan
to a la acogida de la mujer en todos los aspectos. 

Existen en Andalucía pasos que calzan sólo 
mujeres e incluso hermandades de su exclusiva 
presencia, pero la unión de sexos, que gracias a 
estas nuevas Normas empieza a vislumbrarse, ha 
sido antes una quimera, una mera ilusión, y la jus
tificación ha sido bastante simple, el grave peso 
de la tradición, de una historia, por cierto, llena de 
mujeres ilustres que dej aron como los hombres lo 
mejor de sí mismas por el ideal cristiano y muchas 
de sus herencias aún pueden disfrutarse. 

Las mujeres han s ido las bordadoras más 
aplaudidas, las camareras más cuidadosas, las 

que componen, cosen, lavan y planchan las túni
cas nazarenas de padres, hermanos, hijos y mari
dos, las que cuidan amorosamente esas flores 
que perfuman los días santos, las encargadas de 
hacer virtud del ayuno, las heredaras de tradicio
nes gastronómicas para esas fechas, en fin, las 
eternas espectadoras de algo que va en parte para 
ellas pero sin ellas. 

Pero madre, esposa, hija de cofrade y cofrade 
ella misma, la mujer que llega a la hermandad en 
seguimiento del amor y devoción hacia sus titu
lares, hoy más que nunca quiere participar acti
vamente de la vida de su hermandad. Las más 
jóvenes, empiezan a tomar conciencia de lo que 
es una hermandad a través de los Grupos Jóvenes 
de las mismas, donde se van formando y apren
diendo el trabajo del día a día, es decir, la her
mandad por dentro y no sólo lo que se ve en la 
calle durante la Estación Penitencial. Desde 
estos grupos las jóvenes movidas por la ilusión 
colaboran intensamente en todos los actos de su 
hermandad. 

Por otra parte, de todos es sab ido que para la 
mujer cofrade s iempre ha habido un puesto 
específico : el de camarera, tarea por cierto de 
gran responsabil idad. La camarera es la que se 
encarga de la limpieza y custodia de la ropa y 
joyas de la Santísima Virgen, que con tanto amor 
y recelo saben cuidar. La mujer caramera se 
vuelve por amor servidora de la Reina, es la que 
tiene que velar constantemente de la buena pre
sencia de los altares y la que lleva la cuenta de 
que manto necesita una l impieza o que saya hay 
que preparar para la próxima vez que se vista a la 
Imagen, y la que tiene la suerte de estar ese d ía 
más cerca que nunca y que nadie de la Santísima, 
tan cerca que casi puede contarle al oído alguna 
pena o alegría. Nadie más cerca de la madre del 
Mesías, nadie más conocedora del color de sus 
ojos, de la gracia de sus manos. 

Otra labor conocida y reconocida que reali
zan las mujeres para las hermandades es la reali
zada por los talleres de costura y bordados. Cada 
manto, cada palio, cada insignia, lleva prendido 
entre sus bordados muchas miradas y muchas 
caricias de mujer. También dentro de la mayoría 
de las hermandades existen grupos de mujeres 
que están dispuestas durante todo el año a reali
zar labores de costura, aunque a menor escala. Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra



Siempre hay algo que hacer: túnicas de nazare
nos que hay que arreglar, alguna saya que hay 
que cortar y coser, algún faldón que se ha desco
sido o alguna ins ignia que hay que realizar para 
estrenar el próximo año. 

En resumen, todas estas formas de colaboración 
por parte de una mujer en la vida de su hermandad 
son las que siempre hemos conocido, las que siem
pre han existido y en las que todas, o al menos la 
gran mayoría de nosotras hemos tomado parte. 

Pero además hay otro cauce por el que tam
bién la mujer cofrade puede sentirse miembro 
activo de su hermandad, sentirse valorada por 
entero, siendo consciente de que su voz es escu
chada y su opinión tenida en cuenta. Se puede 
hablar de incorporación plena de una mujer en el 
seno de una hermandad cuando ostenta algún 
cargo como miembro de su Junta de Gobierno. 
Las primeras en introducir mujeres en sus Juntas 
fueron las hermandades de gloria, incluso existen 
algunas de ellas cuya Junta de Gobierno está for
mada exclusivamente por mujeres. Respecto a las 
hermandades de penitencia, la incorporación de 
la mujer en este sentido ha sido más tardía, y aún 
es muy reducido el número de hermandades que 
cuentan con mujeres en su Junta de Gobierno. 

Pero hay una cuestión en la integración de la 
mujer en las hermandades, que no acaba de con
vencer en la sociedad: la reclamación por parte 
de muchas mujeres de vestir la túnica de su her
mandad y formar parte de las filas de nazarenos. 
Y es aquí, a la hora de vestir el hábito penitencial 
de la hermandad cuando se enfrentan los senti
mientos más contradictorios dentro del entorno 
cofrade. Esta iniciativa, por parte de la mujer, no es 
algo novedoso, pues haciendo un poco de historia, 
en los años anteriores a los cuarenta aquellas muje
res que lo deseaban podían ir detrás de los pasos de 
sus particulares devociones, formando parte así de 
las filas de penitentes. La mayoría iban cubiertas 
con velos, calzadas con medias, vestidas con trajes 
de manga larga y con una vela encendida en las 
manos, y las menos iban vestidas con túnicas peni
tenciales aunque eso s í, con el pico del antifaz 
cayéndole sobre la espalda. 

Después, a partir de los años cuarenta y hasta 
hace menos de veinte años, como consecuencia 
de la postura prohibitiva del Cardenal Segura, en 
parte señalada por el Código de D erecho 
Canónico y en parte por las costumbres sociales, 
la mujer estuvo privada de formar parte en la 

Estación Penitencial de cualquier hermandad, 
estuvo privada incluso de asistir a las comidas de 
hermandad y de hacer protestación de fe en las 
Funciones Principales de Instituto. 

Más tarde, gracias a la renovación del Código 
de Derecho Canónico, donde se expresa y se 
defiende la igualdad de sexo en cuanto a dere
chos y obligaciones dentro del ámbito de la 
Iglesia y de su comunidad, las cosas cambiaron 
mucho con respecto a los tiempos pasados. 

Hemos comprobado que las hermandades 
necesitan de la presencia de la mujer tanto como 
de la del hombre. Porque ante todo, hermandad 
supone sentirse hermanos que tienen un mismo 
ideal, en nuestro caso el ideal cristiano, y ante 
Cristo todos somos iguales, s in distinciones de 
sexos ni de clases. 

Por último, bueno es también, analizar lo que 
la hermandad puede ofrecer a la mujer. La her
mandad puede servir de puente para que la mujer 
encuentre un sentido cristiano a su vida, un cami
no para poder acercarse a Dios y se pare a pensar 
qué le puede ofrecer ella como mujer cofrade. En 
el caso de muchas mujeres le da la oportunidad 
también de tener una actividad en común con sus 
maridos o novios cofrades ,  creando así un lazo 
de unión entre la pareja, lazo fuertemente anuda
do por la Fé en Cristo. 

Dentro de la hermandad todos somos una 
gran familia, donde habrá momentos buenos y 
momentos malos ,  pero donde todos tenemos una 
misma preocupación: la buena marcha de nuestra 
hermandad. Esta inquietud es la que debe l levar
nos a seguir luchando, en armoniosa unión por el 
futuro de nuestra hermandad y enriquecerla no 
sólo materialmente, sino también espiritualmen
te, porque no olvidemos que una hermandad rica 
en espíritu es una hermandad grande en amor. 

Quisiéramos terminar invitando a todas aque
llas mujeres ajenas a la vida de su hermandad a 
que dieran el primer paso y se incorporen de 
l leno en ella, y a todas las mujeres que ya  están 
en marcha, las invitamos a que sigan trabajando 
y colaborando con el m ismo entusiasmo que 
hasta ahora han venido demostrando. 

Mª DEL ÁGUILA GARCÍA GANDUL Y 
Ev A BALLESTEROS NúÑEZ 

Hdad. Franciscana y Cofradía de Nazarenos del 
Stmo. Cristo del Perdón, Ntra. Sra. de las 

Angustias y Sta. Clara de Asís. 
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El nuevo Retablo de la Hermandad Servita de Alcalá 

JUAN JORGE GARCÍA GARCÍA 

L
a Hermandad Servita de Alcalá se funda 
el 7 de diciembre de 1 774, aunque ésta 
bien pudiera ser la fecha en que se conce

de Carta de Agregación a la Venerable Orden 
Servita, reconociendo así la importancia de la 
devoción popular a la Virgen de los Dolores, que 
posiblemente fuera mucho más antigua, como 
atestiguan las noticias y datos de 1 679, en que se 
realizaron enterramientos al pie de su altar. 

Tenía la capilla un retablo en madera dorada 
fechado en 1 784, y la reja  que aún subs iste, en la 
que puede leerse el año de su colocación : 1 852. 
Del m ismo año del retablo databa la decoración 
mural de las paredes y bóvedas, decoración que 
en los años treinta del pasado s iglo XX se halla
ba muy perdida, retocada y en mal estado las 
partes que aún subsistían. Sólo quedaban unos 
ángeles que portaban atributos pasionistas, 
mientras que los muros se habían encalado, 
dejando únicamente a la vista unos 
tondos con San Jerónimo y Santa 
Bárbara, y unos trozos de columnas. 

En mayo de 1 932 ,  Manuel 
P ineda Calderón, ayudado de 
Manuel Si lva Álvarez, se  encargó 
de renovar la decoración con un 
programa iconográfico nuevo, muy 
extenso y relacionado con la orden 
de losSiervos de María, que en este 
artículo sería prol ij o  relatar ' .  
Desgraciadamente, en el  incendio 
del templo de julio de 1 936  se per
dió todo, quedando la capil la y el 
templo "en alberca". 

En 1 954, la presidenta de la 
Cofradía2 encarga a P ineda 
Calderón la hechura de una nueva 
Virgen Dolorosa, que sustituyera a 
la destruida, siendo colocada en la 
capilla una vez restaurada ésta. Se 
le h izo también un pequeño y 
modesto retablo, consistente en una 
hornacina inscrita en un arcosolio, 
en madera imitando mármoles gri
ses y rojos, con algunas guirnaldas 
de talla dorada, todo ello sobre una 

predela y una sencilla mesa de altar. Algunos de 
estos elementos se han conservado hasta hace 
pocos años en la parroquia, reutilizándose en 
algunas ocasiones para altares efímeros, aunque 
actualmente parece que han desaparecido. 

La actual Junta de Gobierno, decidió con 
buen criterio, dado el auge experimentado por la 
Hermandad en la década de los ochenta y sobre 
todo en la de los noventa de la pasada centuria, 
encargar un retablo acorde con la antigüedad y 
solera de la m isma, y as í, el 1 5  de octubre de 
2002, festividad litúrgica de Santa Teresa de 
Jesús, se firmó el contrato con el insigne tall ista 
sevillano Manuel Guzmán Bejarano, de acredi
tado prestigio, quien lo entregó en otoño del 
pasado año 200 1 ,  hab iéndose colocado in situ 
para las pruebas finales. Cuando se realiza este 
artículo se encuentra en fase de dorado, que eje
cuta el artista Manuel Verdugo Guerrero, con e l  
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que se concertó la Hermandad el día 4 de 
noviembre de 200 1 ,  día de San Carlos 
Borromeo. 

Las medidas de esta colosal máquina arqui
tectónica, ejecutada en madera de cedro real, 
son : 5 m. de ancho y 6 m. de altura, ocupando la 
totalidad del muro de la cabecera de la Capil la, 
adaptando su perfil a la forma de ésta, es decir 
una gran zona cuadrangular inferior con un gran 
tímpano semicircular encima, a modo de ático. 

Se compartimenta en dos cuerpos horizonta
les más ático semicircular. Los dos cuerpos infe
riores se dividen en tres calles verticales . 

Comenzando por la base se aprecia un soto
banco o mesa de altar corrida, con un perfil 
superior muy moldurado con numerosos entran
tes y salientes, que se adapta a la compartimen
tación de este cuerpo.  Por la parte inferior corre 
un pl into, con los m ismos entrantes y salientes . 
Ya aquí se aprecian las tres calles del retablo, 
separadas por pilastras con cajeados3 a base de 
molduras en sus frentes. Las pilastras de los 
extremos son dobles, m ientras que las que flan
quean la calle central son triples . Todos los caje
ados van ocupados por bellas guirnaldas de flo
res y frutos que caen en cascada vertical para lle
nar completamente el rehundido de las caj as .  

Los  planos o frentes de  las tres calles tam
bién se adornan con molduras que forman recua
dros y cajeados . Éstos se rel lenan completamen
te con finas tallas entre cuyos motivos se distin
guen grandes "ces" ,  de rizadas puntas, acantos, y 
otros motivos vegetales, en bel lo juegos de curva 
y contracurva. En el centro de cada plano desta
ca una gran cartela vertical, con gruesas orejetas 
laterales, ocupada toda ella por tallas en mayor 
relieve que las de los fondos antes dichos, traza
das formando frutos ,  "eses", nuevamente "ces", 
acantos, hoj as ,  y otros motivos vegetales .  
Lógicamente, la cartela que ocupa la cal le cen
tral de este sotobanco difiere de las dos laterales 
que son simétricas, aunque el artista juega con 
motivos parecidos. En el ej e se inserta un 
medal lón oval en rel ieve. 

Por toda la pa1ie superior del soto banco corre 
una estrecha faja o friso horizontal, separado de 
la zona inferior por una moldura corrida, 
adaptándose friso y moldura a los entrantes y 
salientes del movido j uego de las pilastras . Cada 
una de las zonas creadas en el friso está rehundi
da y ocupada también por motivos vegetales .  Por 
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encima de esta faja corre una pequeña cornisa, 
que cierra este cuerpo . 

Sobre el sotobanco, que actúa como pedestal 
de toda la máquina !ígnea, se alza el gran cuerpo 
principal, articulado también en tres  cal les con 
hornacinas para acoger las imágenes titulares de 
la cofradía. Estas hornacinas se alzan sobre una 
estrecha predela o banco horizontal que apoya 
directamente en el sotobanco .  Se compone como 
aquél de un plinto, con numerosos entrantes y 
salientes, que se adaptan a la planta de este cuer
po. Las tres calles en que se divide verticalmen
te están separadas por pedestales apilastrados, 
que l levan en su centro unas ménsulas convexas 
muy sobresalientes, en forma de voluta enrolla
da sobre sí misma, que se adosa a dicho pedestal . 
Todo él l leva caj eados rehundidos y rellenos con 
hojarasca. El frente de cada ménsula lleva tam
bién guirnaldas verticales de temas vegetales . 
Sobre pedestales y ménsu las corre una mo ldura 
horizontal que se adapta a los quiebros de la 
planta de este cuerpo. S irve de línea de s epara
ción con el friso y cornisa con que remata esta 
predela. En el friso, el rehundido se ha sustituido 
por guirnaldas horizontales de finísima tall a  que 
j uega también con diminutos motivos vegetales. 

En los tres frentes destacan enormes ménsu
las "de panza", que se adelgazan en la parte infe
rior, adoptando uri.a bella y s inuosa forma. Todas 
las superficie de estas ménsulas se tallan a base 
de menudos motivos en rel ieve, que destacan 
sobre la oscurid_ad del fondo, que se ha calado, 
buscando precisamente ese contraste de brillo y 
sombra. La misión de estas sobresalientes mén
sulas panzudas no es otra que la de ampliar la 
superficie de la plataforma de las hornacinas en 
las que se colocarán las imágenes, para que luz
can con un mayor desahogo . En el centro del 
friso y cornisa de las ménsulas destaca una cabe
za de querubín, en actitud diferente cada una. 
Los planos que quedan entre los perfiles latera
les de las ménsulas de panza y los pedestales, se 
recubren con un cajeado que se adapta a la 
superficie que dej a  el perfil s inuoso de la mén
sula. Todo el espacio de fondo se recubre de 
tallas en relieves con los motivos acostumbrados 
de roleos, "ces " ,  etc. 

Sobre la predela descansan las pilastras que 
separan las tres calles u hornacinas. Son, lógica
mente cuatro grupos : las dos de los extremos son 
dobles, mientras que las dos centrales son tri-Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra



ples, siguiendo la l ínea de los pedestales inferio
res en los que se apoyan. También como aque
llos, decoran sus frentes con caj eados muy esti
l izados, recubiertos a base de guirnaldas vertica
les de fina talla con ornamentación vegetal seria
da. La imposta de los arcos se transforma en 
friso y cornisa. Las pilastras centrales de cada 
grupo adquieren mayor importancia al avanzar 
ligeramente, dando movimiento al retablo. El 
capitel que debía coronarlas se ha sustituido por 
una ménsula s imilar a las de los pedestales de la 
predela, en forma de voluta enrollada, con su 
frente surcado por una guirnalda de tallas con 
motivos vegetales. Sobre el las hay también friso 
y cornisa, en un solo conjunto con el de las p ilas
tras retranqueadas . En correspondencia con las 
principales hay sendos jarrones, de pequeño 
tamaño pero de bella factura, muy en la l ínea de 
los que el  maestro tallista suele componer para 
sus pasos de misterio. 

Constan de un pedestal cuadrangular, un 
estrecho gollete, sobre el que descansa un 
regruesamiento o cuerpo principal, gallonado, 
l levando dos asas en los laterales. Sobre el  golle
te superior hay pequeños motivos vegetales. Tras 
estos jarrones se alzan unas pilastras pequeñas, 
también enriquecidos sus frentes con cajeados y 
guirnaldas de talla de hoj il las . Rematan en uno 
de los elementos más c lásicos de este retablo :  
arquitrabe tripartito, friso y amplio cornisamen
to . El friso se enriquece con finas guirnaldas 
vegetales en horizontal, m ientras que la volada 
cornisa tiene elementos tan clacisistas como filas 
de dentado, de ovas y dardos, etc . 

Sobre las impostas antes comentadas, se apo
yan los arcos de medio punto de las calles late
rales, destinadas a acoger a Nuestra Señora de la 
Esperanza y a Nuestra Señora de los Dolores, la 
de la izquierda y la de la derecha respectivamen
te. Así entre las molduras semicirculares que for
man la rosca de los arcos y las pilastras pequeñas 
superiores, se forman unos espacios triangulares 
o enjutas, que el tallista recubre con los motivos 
acostumbrados de roleos, acantos, y otros temas 
vegetales, con un verdadero horror vacui4. La 
clave de los arcos sobresale elegantemente, para 
soportar un medallón inscrito en una cartela, 
orlada con bellos motivos de curva y contracur
va muy calados y aéreos, que sobrepasan el friso 
y l legan hasta el  cornisamento. El interior de las 
hornacinas antes aludidas se compone de dos 

partes claramente diferenciadas : la inferior es 
semicilíndrica, con pared lisa, en que el adorno 
vendrá dado por el adamascado que el dorador 
trazará, a base de acabados mates y bril lantes. La 
superior es una potente venera, de fuertes ner
vios, que cierra el espacio de cada calle, a modo 
de camarín para las imágenes. 

La calle central es, s in embargo, diferente, 
pues su hornacina es más alta, al estar la rosca de 
su arco, también de medio punto, muy peraltada, 
llegando la clave a la línea del cornisamento de 
las calles laterales . En ésta central, la sobreele
vación de su arco empuj a  hacia arriba friso y 
cornisa, en una bella y armoniosa l ínea quebra
da, con curvas cóncavas y convexas, que acaban 
uniéndose en el centro en dos grandes volutas 
enrolladas sobre sí, que se tocan tangencialmen
te, como si se tratara de un frontón partido que se 
prolongara hasta tocarse del icadamente. El espa
cio que media entre la venera de la hornacina 
central y las volutas superiores también se relle
na literalmente de tallas, no quedando ningún 
trozo sin cubrir. Hay además una gran cartela 
sobrepuesta, en forma de panoplia con una 
medallón central, arropado por las tallas latera
les. 

En la base del camarín central, destinado a 
Ntro. Padre Jesús Cautivo, hay una peana, de 
forma bulbosa y panzuda, en la que destacan tres 
zonas horizontales muy diferenciadas : La infe
rior, con p linto y escocia (moldura cóncava 
ultrasemicircular), una convexa o bocel, y una 
media caña superior sobre la que descansa l a  
tapa superior de  la peana. La única parte tallada 
es el  bocel central, o panza, totalmente recubier
ta de tallas y calados . En el frente, al centro de la  
media caña destacan dos cabezas de querubines 
alados, formando un solo conjunto. 

El ritmo del friso y cornisa que corre sobre 
las calles laterales horizontalmente y que se 
sobreeleva en la central hace de tránsito entre los 
cuerpos inferiores y el superior o ático. El perí
metro de éste es semicircular, adaptándose per
fectamente al cascarón de la bóveda de medio 
cañón que cubre la capi lla. En el ático o remate 
diferenciamos también tres calles o zonas : la  
central y las  laterales. La primera de ellas va 
colocada sobre las  volutas arrol ladas antes 
dichas, y se compone de un caprichoso juego de 
l íneas curvas cóncavas y convexas que superior
mente soportan un molduraj e  de inspiración cla-
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sicista (nuevamente con fi las de dentados), en 
forma de frontón curvo de doble inflexión. Sobre 
él un bello penacho con fuertes curvas caladas y 
un gran acanto en el centro, cuyo eje se resalta 
por una fila de bolas o perlas, l legando a tocar el 
eje de la bóveda. Por la parte inferior, sin embar
go, se prolonga en dos grandes ménsulas de fuer
te talla, s imilares a las de las peanas de los pasos 
l lamados "de gloria", que s irven en realidad de 
asiento a dos grandes ángeles mancebos, de 
escorzada postura, e inestable posición, l levando 
una pierna completamente en el aire, mostrada 
por la abertura de sus túnicas, de rico movimien
to. Su mirada se dirige hacia abajo para cruzarse 
con la del devoto espectador, mientras que el 
tronco se gira lateralmente hacia el centro, en 
perfecta simetría, al tiempo que con sus manos 
señalan hacia el medallón central del ático, cuyo 
tema no es otro que el escudo heráldico de la 
Hennandad, finamente retallado. 

Las dos zonas laterales, adoptan la forma de 
triángulo rectángulo, s iendo su hipotenusa el 
lado curvo que se adapta al perfil de la bóveda. 
Éste lado está formado por un potente baquetón 
totalmente tallado, destacando de trecho en tre
cho unas grandes volutas que rompen la mono
tonía del mismo. Ocupan estas zonas dos enor
mes medallones ovales inscritos en cartelas 
apergaminadas, rematadas en el borde por nume
rosas volutas en curva y contracurva, estando 

rematadas por sendos penachos. Emergen estos 
medallones de unas molduras semicirculares 
invertidas colocadas sobre las cornisas laterales, 
que se rellenan por completo con tallas, a base 
de los motivos acostumbrados. 

El dorado empleará como ya se ha dicho los 
acabados mate para los fondos y brillante para 
los motivos principales . Además se estofarán5 

todos los motivos vegetales, como hojas, flores y 
frutos, así como las cabezas y alas de los queru
bines, y los ángeles mancebos ,  que animarán del 
colorido de sus túnicas la zona superior del reta
blo. Queda por concretar la iconografía de los 
medallones, en los que se incluirán entre otros 
temas el ancla, relativo a la virtud de la 
Esperanza, la cruz trinitaria, en referencia a 
Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado, l a  s im
bología del corazón con los puñales, en alusión a 
los siete Dolores de la Virgen, o las flechas 
heráldicas del mártir San Sebastián, titular de la 
parroquia donde la Hermandad radica. 

Estamos, en suma, ante una magna obra del 
gran maestro de la madera, Guzmán Bej arano, 
que es además su primer retablo del siglo XXI, 
teniendo la suerte de disfrutarlo en nuestra ciu
dad de Alcalá, incrementando así el patrimonio 
de la Cofradía, y en definitiva el de la propia 
localidad, pudiendo ambas, Hermandad y pue
blo, sentirse satisfechos del resultado final del 
retablo. 

NOTAS -------------------------------

1 . - Estos trabajos, como otros realizados por esos años en la fábrica parroquial de San Sebastián, fueron encargados a Pineda 
Calderón por el cura párroco D. Manuel Sánchez Santiago, que remozó la iglesia en la década de los 30 del s iglo XX. No 
podía imaginar el buen sacerdote que las iras de algunos sectores populares destruirían los templos de Alcalá en los incendios 
de julio de 1 936, con lo que todo el esfuerzo y el dinero gastado en aquellos años se desvanecieron en horas. 

El importe de dichos trabajos ascendió a 1 .084, 65 pesetas, que fueron pagadas en su total idad por la Presidenta, a la sazón 
Dª . Salud Gutiérrez, viuda de Muro. 
2.- Con el devenir de los años, y como también ocurriera en otros lugares, la Cofradía Servita contó con una Junta de Gobierno 
formada por mujeres, que se encargaban del culto a la Virgen de los Dolores. De hecho, según hermanos fundadores de la 
Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Nuestra Señora de la Esperanza el acuerdo para que dichas imágenes fueran 
colocadas en la Capilla de los Dolores se firmó entre el Hermano Mayor de la Hermandad y la última Presidenta de l a  Cofradía 
Servita. 
3 .- El cajeado es una técnica decorativa arquitectónica, muy utilizada, sobre todo desde el Renacimiento, consistente en rehun
dir en el frente de una pilastra un rectángulo, dejando unos bordes exteriores sobreelevados. La parte rehundida o caja suele 
decorarse con tallas o pinturas. Esta técnica pasó pronto de la arquitectura pétrea a la retablística. 

El falso cajeado consiste en decorar el frente de la pilastra con unas molduras formando un rectángulo paralelo a los bor
des de la misma, pero sin rehundir el espacio interior. También en este caso se puede decorar dicho espacio con tall as o pin
turas. 
4.- "Horror vacui" : Expresión empleada en arte para indicar que una superficie está completamente rellena de motivos, sin 
apenas dejar huecos entre ellos. Se da sobre todo en el estilo barroco y en todos los movimientos posteriores derivados de éste 
estilo, y por ende en el neobarroco de nuestras Hermandades y Cofradías. 
5.- El estofado es también una técnica de decoración artística, consistente en raspar o arañar el color aplicado sobre una super
ficie dorada previamente, haciendo dibujos para que aparezca el oro del fondo. Esto se aplica sobre todo en paños, vestidos, 
flores, frutos, hojas y otros motivos vegetales o heráldicos, que quieran resaltarse del conjunto general de una obra dorada. Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra
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Antigua y Venerable Hermandad Servita de María 
Santísima de los Dolores y Cofradía de Nazarenos 

de Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado y 
Ntra. Sra. de la Esperanza 

TEMPLO: Parroquia de San Sebastián. Capilla propia. 
HERMANO MAYOR: Sergio Domínguez Picasso. 
CAPATACES :  

Romualdo Olivero Romero y Feo. J .  Andrade Pernía e n  e l  paso d e  Cristo (3 0 costaleros). 
Enrique Pavón B enítez en la Virgen (30 costaleros). 

TÚNICAS: B lancas de cola con botones y cíngulo verde en el Cristo. 
Con antifaz verde esperanza en la Virgen. 

MÚSICA: 
Paso Cristo : Agrupación Musical "Ntro. Padre Jesús de la Redención" de Sevilla. 
Paso Palio : Banda de Música Ntra. Sra. de la Victoria. (Las C igarreras), de S evilla. 

MARCHAS: 
"Jesús Cautivo " de José Espinosa Gómez. "Esperanza Panadera " de José Miguel Álvarez .. 
"Jesús Cautivo " de la Agrupación Musical "Ntro. Padre Jesús de la Redención" de Sev illa. 
"Esperanza Alcalareña " de J. Navarro. 

AUTORES de las Imágenes : 
Nuestro Padre Jesús Cautivo y Nuestra Señora de la Esperanza son obras del escultor alcalareño, 

Manuel Pineda Calderón. 

Traemos a la memoria a Jesús Cautivo en el Vía Crucis extrordinario, en la  década de  
los  cincuenta, por  la barriada de  "Los Toreros". Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra
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Octava Estación : 

Ig lesia de Charalambos. 

Aquí Jesús se volvió a las 

mujeres de Jerusalén y les d ijo :  

"No lloréis por mí, sino llorad por 

vosotras mismas y vuestros 

hijos" Le. 23, 28. 

N ovena Estación :  

Jesús cae  por  tercera vez. 

Según la tradic ión,  Jesús se 

apoyó en esta columna al caer. 

Esta ig les ia es de los 

cristianos coptos. 

El Vía Crucis 
ANTONIO RISUEÑO D E  LA Luz 

E l ejercicio piadoso del Vía Crucis habría que analizarlo 
desde dos vertientes :  la espiritual y la histórica. Vía 
Crucis es una expres ión latina que viene a s ignificar 

"Camino de la Cruz". La l ibre interpretación lo ha traducido tam
bién como Vía Dolorosa. 

El Vía Crucis es un camino de oración y reflexión, que busca 
adentrarnos a través de ello, la meditación y la oración, en la 
Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. 

El Vía Crucis es representado por las Estaciones, que en su 
número ha variado a lo largo de la historia, s iendo el actual de 
catorce. Las estaciones del Vía Crucis son las s iguientes : 

1 ª Estación: Jesús es condenado a muerte. 
2ª Estación: Jesús carga con la Cruz. 
3ª Estación: Jesús cae por primera vez. 
4ª Estación: Jesús se encuentra con su Madre. 
5ª Estación: Simón de Cirene ayuda a Jesús a cargar la Cruz. 
6ª Estación :  La Verónica limpia el rostro de Jesús. 
7ª Estación: Jesús cae por segunda vez. 
8ª Estación: Las mujeres de Jerusalén lloran por Jesús. 
9ª Estación : Jesús cae por tercera vez. 
1 Oª Estación: Jesús es despojado de sus vestiduras. 
1 i a Estación: Jesús es clavado en la Cruz. 
1 2ª Estación: Jesús muere en la Cruz. 
1 3ª Estación: Jesús es descendido de la Cruz. 
1 4ª Estación: Jesús es trasladado al Santo Sepulcro. 
La finalidad de las Estaciones del Vía Crucis es acercarnos a 

Jesús, viviendo su Pasión y Muerte, y preparar así la gloriosa 
Resurrección. 

Cuenta la tradición, que fue la Santísima Virgen quien diaria
mente visitaba y oraba en los lugares donde Nuestro Señor sufrió 
la Pasión. San Jerónimo, Padre de la Iglesia, relata cómo ya en su 
tiempo era multitud de peregrinos los que se dirigían a Jerusalén 
para recorrer de manera recogida y orante la Vía Dolorosa. Pero de 
nada de esto hay pruebas que evidencien un flujo  de practicantes 
del Vía Crucis. 

No sería hasta la época de Constantino (s. IV) cuando Jerusalén 
se convertiría en lugar de peregrinación para los cristianos. 

No sabemos cuándo surgen las estaciones, pero si que desde el 
s iglo XII , se marca la ruta a seguir en la Vía Dolorosa que recor
dará la Pasión. Probablemente fueron los Franciscanos los prime
ros en establecer el Vía Crucis ya que a ellos se les concedió en 
1 342 la custodia de los lugares mas preciados de Tierra Santa. 
Tampoco queda muy claro el sentido que tomaban en la práctica 
del recorrido, dado que, según parece, hasta el siglo XV el Vía 
Crucis comenzaba en el Monte Calvario para finalizar en la Casa 
de Pilatos. 

:O 
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Por razones obvias, a la mayoría de los cris
tianos le resultaba imposible la peregrinación a 
Jerusalén. La distancia, los medios de transpor
tes de la época, la invasión musulmana y la con
siguiente persecución de cristianos impedían el 
tras lado de cristianos en búsqueda de los pasos 
del Nazareno. Esto propició la reproducción de 
los lugares más emblemáticos de Tierra Santa 
en lugares más próximos. 

En el S iglo XIV los franciscanos trasladan 
este ej ercicio a Europa y hacia 1 420 el beato 
Álvaro de Córdoba, de regreso de Palestina, 
halla en las estribaciones de Sierra Morena un 
lugar que topográficamente se parece a 
Jerusalén y construye capil las que bautiza con 
los nombre de los Santos Lugares, es el primer 
Vía Crucis de Occidente. Por la misma época, la 
Beata Eustochia, clarisa, construyó Estaciones 
similares en su convento en Messina 

S in embargo, la primera vez que se uti l iza el 
concepto de Estación, en el  sentido actual del 
Vía Crucis, se encuentra en la narración del 
peregrino inglés Guil lermo Wey sobre sus v isi
tas a la Tierra Santa en 1458  y en 1 462. Wey ya 
menciona catorce estaciones, pero sólo cinco de 
ellas corresponden a las que se usan hoy día, 
mientras que siete sólo remotamente se refieren 
a la Pasión. 

Las Estaciones, tal corno las conocernos 
hoy, fueron tomadas del libro "Jerusalén sicut 
Christi tempore floruit" escrito por un tal 
Adrichomius en 1 5 84. En este libro e l  Vía 
Crucis tiene doce estaciones y estas correspon
den exactamente a las primeras doce. Parece 
entonces que el Vía Crucis, como lo conocemos 
hoy surge de las representaciones procedentes 
de Europa. 

En la época medieval, pocos Vía Crucis 
mencionan la segunda Estación (Jesús carga con 
la Cruz), ni  la décima (Jesús es despojado de sus 
vestiduras). Por otro lado, algunas Estaciones 
que hoy no aparecen, eran antes mas comunes. 
Entre estas, el balcón desde donde Pilatos pro
nunció Ecce Horno (he aquí al hombre). 

En 1 686, el Papa Inocente XI, sabedor de la 
dificultad de peregrinar a Palestina, concede a 
los franciscanos el derecho de erigir Estaciones 
en sus iglesias, declarando que todas las indul
gencias que hasta entonces se obtenían vis itan
do los lugares de la Pasión del Señor en Tierra 

Santa, la podrían alcanzar los franciscanos y 
otros afi l iados a la orden, haciendo el Vía 
Crucis en sus propios templos. Este privilegio lo 
confirmó Inocente XII en 1 694 y Benedicto 
XIII en 1 726 lo extendió a todos los fieles.  En 
1 73 1  C lemente XII lo extendió aun más p ermi
tiendo las indulgencias en todas las iglesias 
siempre que las Estaciones fueran erigidas por 
un padre · franciscano con la sanción obispo 
local. Al m ismo tiempo, y de manera, entiendo 
no definitiva, fijó en catorce el número de 
Estaciones. Benedicto XIV, en 1742 exhortó a 
todos los sacerdotes de la cristiandad a enrique
cer sus iglesias con el r ico tesoro de las 
Estaciones del Vía Crucis. 

El ej ercicio devoto del Vía Cruci s  ayuda a 
renovar nuestro recuerdo del sufrimiento de 
Cristo en su camino desde el praetorium de 
Pi latos (Torre Antonia), donde fue condenado a 
muerte, hasta e l  Gólgota, donde por nuestra sal
vación murió en la Cruz. 

Comentábamos con anterioridad que e l  pri
mer Vía Crucis l lega a Occidente, a la s ierra 
cordobesa, en 1 420. En 1 52 1 ,  D. Fadrique 
Hernández de Ribera, a su vuelta de Tierra 
Santa, trae consigo la práctica del Vía Crucis. 
Fij a  desde su Palacio (la Casa de Pi latos), hasta 
la Cruz del Campo el Vía Crucis que aún hoy se 
conserva. En un principio se erigen doce esta
ciones que se ampliarían en 1 730 a las catorce 
actuales. 

Son estas fechas proclives a la fundación de 
hermandades de penitencias que toman esta Vía 
cómo " itinerario" ideal en sus salidas cuaresma
les, e incluso, en salidas extraordinarias por 
rogativas. 

El S ínodo Diocesano de 1 604, va a obl igar a 
las Hermandades de Sevi l la a procesionar a la 
Santa Iglesia Catedral, y a las de Triana a la 
Parroquia de Santa Ana. Esta circunstanc ia  pro
voca la reorientación de la práctica del Vía 
Crucis. 

Es lógico pensar que esta práctica rel igiosa 
se difundió rápidamente por toda España y así, 
sabemos cómo en Alcalá en 1 699, doce caballe
ros forman una Hermandad que cuidara y admi
nistrara el monte Calvario y sus cruces ,  así 
c_omo la ermita fundada en 1 570, y dedicada a 
San Roque. Con el tiempo esta responsab i lidad 
recaería sobre la Hermandad de Jesús. 
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Graduado Socia l  Habi l itado 

C/ Telmo Maqueda, 14 .  
(Callejón del Huerto) 

Teléfono: 95 568  01 09 .  
Alcalá de Guadaíra (Sevilla) 

EL MARCO 
TALLER DE ENMARCACIÓN

LÁMINAS - ÓLEOS - GRABADOS 
CJ Pepe Corzo. 6. (Junto a la Casa de la Cultura). Alcalá de Guadaira. Tlf: 95 410 26 00 - Fax: 95 562 02 91 

C1 Avda. De las Ciencias, 28. Sevilla Este. Tlf: 95 440 07 19 -- C/ Cuna 11 .  Sevma. Tlf: 95 421 14 15  

Jl'l.l'l0-C!l('JSI5ll (j'llil'DJl:Í!l(Jl, S.L. 
CRISTALERÍA DEL AUTOMÓVIL 

LÁM INAS SOLARES HOMOLOGADAS 

* VENTA Y COLOCACIÓN EN TURISMOS Y CAMIONES
* PARABRISAS LAMINADOS Y TEMPLADOS

* NACIONALES Y DE IMPORTACIÓN
Somos Especialistas. Presupuestos sin compromiso. 

" COLOCACIÓN INMEDIATA " 
TALLE RES Y OFIC I NAS 

C/ Genera l  Pri m, 66 - Te lf: 95 561 58 97. Alcalá de Guadaíra 

.............. 

CRISTALERIA DEL AUTOMÓVIL 
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Antigua, Pontificia, Ilustre y Fervorosa Hermandad 
Sacramental de Dios, Ánimas, Concepción y 

Cofradía de Nazarenos del Santísimo 
Cristo del Amor y Ntra. Sra. de la Amargura 

TEMPLO: Parroquia de San Sebastián . 
HERMANO MAYOR: Bernardo Hermosín Campos . 

CAPATACES:  
José Luis Bernárdez Escobar en  e l  paso de  Cristo . Teodoro Jiménez Serrano en el paso palio. 

TÚNICAS: Blancas de cola con cinturón de esparto ancho y botonadura azul ;  escudo de la her
mandad sobre fondo azul en el antifaz y sandalias de color avel lana. 
MÚSICA: 

Paso Cristo : Capil la de Música Sacra. 
Paso Palio: Agrupación Musical "Ntra. Sra. del Águila" . 

MARCHAS: 
"Amargura "  de Font de Anta. "Amor y Amargura " de Jesús Navarro Muñoz. 
"Saeta al Cristo del Amor ", composición para capilla musical . 
"Al Cristo del Amor ", p ieza de cap illa de Jesús Navarro. 
"Cristo del Amor ", pieza de capilla de Iván Gómez Marín 

AUTORES de las Imágenes : 
La del Santísimo Cristo del Amor, Antonio Gragea Solís, restaurado por Manuel Pineda Calderón . 
Las imágenes de la Amargura y San Juan son de Manuel Pineda Calderón . 

ESTRENOS: 
Nueva parihuela del paso de Ntra. Sra. de la Amargura, realizada en los talleres de carpintería de 

los hermanos Sola. Faldones del paso palio .  
Se ha procedido a la restauración de la corona de Ntra. Sra. de la Amargura. 

Datos de interés : 
El próximo Viernes de Dolores, a las nueve y media de la noche y antes del traslado al paso pro

cesional, el Ejercicio de Vía Crucis con el Stmo.  Cristo del Amor tendrá lugar en los alrededores de 
la parroquia de San Sebastián . 

C uadri l l a  del  paso del Santís imo Cristo del Amor. Año 200 1 . Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra
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Sal ida del Santís imo Cristo del Amor en su antiguo paso. Año 1 951 . 

� � 

CENTRO OPTICO GUADAIRA 

FARMAOPTICS 
, ÓPTICAS CON GARANTÍA DE SALUD 

* Especial istas en Revisiones Oculares I nfanti les 
* Especial istas en Progresivos * Ópticos - Optometristas - Farmacéuticos 
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. Teléfono. 955 682 960 - Alcalá de Guadaíra i 
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consul 
Tejidos - Hogar 

C/ Santander, 1 9 . 
(J unto a l  Ambu latorio) . 

Te lf: 955 6 1 4  44 1 

, ALCALÁ DE GUADAÍRA (Sevilla) 
--- -- - - - -- - - --- - - - - - - - - - - - -�--- - - - -

DON CVADRO 
MARCOS - MOLDURAS - BELLAS ARTES 

FABRICACIÓN PROPIA 

PLAZA DEL PARAÍSO. 
Teléf. 95 568 38 49. 

ALCALÁ DE GUADAÍRA 

�-�-,,,,. AiIDt§ AN1f A 
JAi�A§ 

BENJAMÍN VARGAS SERRANO ' 

TO D O  T I P O  D E  

D E C O RA C I Ó N  

E N  H I E R R O F O R JA D O  

Pol ígono Piedra H i ncada, 1 5 . 

Telf. 95 41 0 1 6  26 

Alcalá de Guadaíra (Sevi l l a) 

Cristalerías del 

Guadaíra, s.l. 

Avda. Antonio Mai rena, 1 0  
Telf.955 687 040 - Fax : 955 687 048. 

41500 ALCALÁ DE GUADAÍRA (Sevilla) 

TU MODA DE PLENA ACTUALIDAD 

* SEÑORA * CABALLERO 

C/ Pepe Luces, 20- Bajo 1. 
(Frente a nuevo Parque Idog·ra) 

Tlfno: 95 561 36 60 - 95 561 19 05. 
Alcalá de Guadaíra. 

➔� COMPUTER 
;('¡� Tlf/Fax. 95-569.90 . 1 3 

C/ Barrio Nuevo , 7 
(Junto a Plaza dell Paraíso) 

VENTA DE ORDENADORES, IMPRESORAS, 
CONSUMIBLES Y COMPONENTES 

SERVICIO Y SOPORTE TÉCNICO 

DISTRIBUCIÓN A EMPRESAS 

SERVICIO DE FOTOCOPIAS A COLOR 
IMPRESIÓN DE CAMISETAS 

(fotos, textos, logos, etc.) 

MOBILIARIO DE OFICINA 
(mesas de ordenador, sillas, armarios, etc.) 

..... 
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GESTORIA CASTELLO DIAZ 

Nº 802 Del Iltre. Colegio de Gestores Administrativos de Sevilla 
ASESOR/A LABORAL - FISCAL Y CONTABLE. 

Renovación Permiso de Conducir, Bajas, Transferencias, 
Tarjetas de Transportes, Duplicados, Penales y Armas, 

NUEVO DOMICIL IO:  Seguros y Rematriculaciones 

C/ ALCALÁ Y ORTI , 56 - Bajo. Te lf .  y Fax : 568 48 1 3 . A lca lá  de G ra. 

HIPOTECA flexible 

La hipoteca 
de usos 
múltiples 
y recargable 

Disfrute una y otra vez de su crédito 

C/ Ntra. Sra. del Águila, 7. .a.. �  
--

Teléfon'?s. 955 681 1 �1 - 955 681 01 6 � e a 1• as Uf 
ALCALA DE GUADAIRA (' 

textura
® 

estudio creativo de comunicación gráfica 

san francisco 2 · Qº f · 41 500 alcalá de guadaíra · sevilla · teléfono/fax 95 568 4 7 35 · textura@textura.net · www.textura.net 

~----- .. 
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Antigua, Fervorosa, Real e Ilustre Hermandad y 
Archicofradía del Santísimo Sacramento, 

Ánimas Benditas, Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
María Santísima del Socorro 

y San Juan Evangelista 
TEMPLO:Parroquia de Santiago el Mayor. 
HERMANO MAYOR: Jesús Mallado Rodríguez 

CAPATACES: 
Jaime Márquez Olivero en el  paso de Cristo . (3 5 costaleros). 
En el paso de San Juan, Juan Martín Alcaide ( 1 6  costaleros). 
José López Fuentes en el  palio (30 costaleros). 

TÚNICAS: Negras de cola con cinturón de esparto. 
MÚSICA: 

Tras la Virgen del Socorro, Agrupación Musical "Ntra. Sra. del Águila" . 
MARCHAS: 

" Jesús en el Calvario " de José Espinosa Gómez. 
" Virgen del Socorro " de José Miguel Álvarez. 

AUTORES de las Imágenes : 
De Ntro. Padre Jesús Nazareno, Antonio I llanes, al igual que San Juan. 
La Virgen del Socorro es obra de Sebastián Santos .  

ESTRENOS y DATOS de  INTERÉS: 
Cinco varas en plata de ley pra la Presidencia del Paso de San Juan. 
Cuatro varas para la Bandera Concepcionista, con el anagrama de María. 
Cuatro varas para el Guión de la Juventud, con el anagrama de San Juan. 
Cuatro varas para la Bandera negra de Jesús, con el escudo de las Cinco Llagas o Cruz de 

Jerusalén. 
Dos incensarios para el paso de San Juan. 
Todo los estrenos se han realizado en los Talleres de Viuda de Villarreal, quedando completo el 

juego de insígnias de la cofradía. 
En el presente año, el IV Pregón del Costalero ha corrido a cargo del hermano D. Juan Martín 

Alcaide, capataz del Paso de San Juan. 

�t 
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MUEBLES Y ELECTRODOMÉSTICOS 

MIGUEL ANGEL S.L. 

C/ Ntra.Sra. Del Águila, 23 • 29;i? 95. 568 19  56• 95. 568 47 OS.Alcalá de Guadaíra (Sevilla) 

Pepe Vargas 
EQUIPACIÓN de COCINAS, BAÑOS, INTERIORES y FRENTES de ARMARIOS 

T I E N DA y EXPOS IC IÓN :  C/ Pescadería , Loca l  4 .ff- 95 .  568 40 81 . Alcalá de Guadaíra. 

* PRESENTAMOS LOS ÚLTIMOS MODELOS 
EN EXCLUSIVA DE PUERTAS DE COCINAS. 

* SOMOS ESPECIALISTAS EN 
MAMPOSTERÍA SIN OBRA. 

PEUGEOT 

htoto"I� 

CICLOMOTORES 
MOTOCICLETAS 
MICROCOCHES 

MOTOS INFANTILES 
ATV QUAD JET-SKY 

1/i4ite � 
� &� 

Bailen, 1 7  41 500 Alcala de Guadaira (Sevilla) 
Telf. y Fax 95 5683968 motospalma@hotmail .com 
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FERGA, S.L. 
VENTA DE VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS 

C/ Bai lén , 6 1 6  - 1 8 . Telf. 955 683 368 - Fax 955 683 535.  
Alca lá  de Guada í ra (Sev i l la )  

Arte 
Cerámica 

REGALOS Y ARTÍCULOS DE DECORACIÓN - AZULEJOS ARTESANALES 
CERÁMICA ITÁLICA - PLATOS - LISTAS DE BODAS 

C/ Bai lén,  68. - Telf. 95. 568 24 72. Alcalá de Guadaíra .  
Cal lejuela de l  Carmen,  8 .  Telf: 95 569 99 26 .  Alcalá de Guadaíra . 

AMARILLO ALBERO  
MODAS Y COMP._f_,_ .�_ ,fl!_ "•fNTOS . . " ' 1 '' " 

A� MCIU- �ill iMM Q •�E���·- º  
C! Ntra. Sra. del Áauíla. 4. -a- 95 569 98 73 (Frente a Los Azahares} Alcalá de Guadaíra (Sevílla} 

609 344 567 
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La Hermandad de Jesús Nazareno en el siglo XX. 
Primer tercio: El final de la hermandad antigua. 

VICENTE ROMERO GUTIÉRREZ 

L
a Hermandad de Jesús Nazareno d iscurre 
por el siglo XX en tres etapas diferencia
das que coinc iden, de forma aproximada, 

con los terc ios de la centur ia. Desde 1 900 a 
1 936 ,  la Institución mantiene s imi lares rasgos de 
identidad a los del siglo precedente; será pa1iir 
de los graves sucesos de 1 936  cuando se pro
duzca una intensa transformación que alcanzará 
a toda la Hermandad en su conjunto ; esta etapa 
de reformas ocupará gran parte del segundo ter
cio .  F inalmente un tercer periodo, de expans ión 
y conso l idación, donde la i nstitución conocerá 
los mej ores años de su h i stor ia .  

Las Reglas aprobadas en 1 803 l l egaron 
vigentes y s in reformas al siglo XX, incluso la 
modificación inst ituc ional produc ida por el 
nombram iento del Rey como Hermano Mayor, y 

en consecuenci a  la as istenc ia  a los Cab i ldos del 
Alcalde de la v i l la  en su representación, se había 
normal izado en 1 894 cuando todos los cargos de 
ofic iales volvieron a ser e lectos, como precep
tuaba la Regla. No obstante, los avatares s ocio 
polít icos locales van a marcar de manera decis i
va a la Hermandad. 

1 .- FUENTES 

Respecto a las fuentes documentales ut i l iza
das en esta etapa, la más importante es s in  duda 
el segundo L ibro de Actas que custodia la 
Hermandad en su arch ivo. Se trata de un tomo 
encuadernado de 2 1  por 30  centímetros con pas
tas de cartón forradas en color verde oscuro y 
lomo de igual color; contiene 87 hojas rayadas 

1 • 

1 . . . (  
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Magnífica i nstantánea tomada junto a l a  puerta de San Roque, 
donde culminaba la  ceremonia del Calvario. Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra



66 
sin paginar escritas en su anverso y reverso, en 
buen estado de conservación. Comienza el 28 de 
febrero de 1 904 con el acta de Cabildo General 
celebrado en la iglesia de Santiago y termina con 
el acta de 24 de noviembre de 1 945 ; ocupa por 
tanto un periodo de 4 1  años. Recoge 1 1 3  actas de 
sesiones en dos etapas; desde 1 904 a 1 0 1 4, y de 
1 927 a 1 945, existiendo por tanto un periodo de 
1 2  años, 1 9 1 5  a 1 926, en b lanco. La primera 
etapa la componen 28 actas, y 85 la segunda. 

Finalmente he manejado apuntes manuscri
tos tomados por Don Vicente Romero Escacena, 
mi abuelo, quien interesado en la historia, reco
gió notas y datos de la época; y el testimonio de 
antiguos hermanos que conservo en cintas 
magnéticas. 

2.- DIEZ AÑOS SIN DATOS: 1 894 A 1904 

Hay también datos en dos de las publicacio
nes locales de la época, las revistas "El Guadaíra", 
editada entre 1 90 1  y 1 903 , y "Oromana", entre 
1 924 y 1 926. La primera contiene una reseña 
informativa sobre la estación de penitencia de 
1 902, mientras que la segunda dedica un número 
especial con interesantes fotografías. 

El Libro de Cabildos y Asiento de Acuerdos 
del s iglo XIX, finaliza con acta de sesión cele
brada el  25 de febrero de 1 894, s iendo Hermano 
Mayor Don Paulina García-Donas Barrera. E l  
Libro de Actas que s igue al anterior es ya del 
siglo XX y comienza con sesión de Cabildo 
celebrado el 28 de febrero de 1 904, -diez años 
después-, donde toma posesión la nueva Junta 

Segundo Libro de Actas : 28 sesiones desde 1904 a 1914  

28.02. 1904 CB 06 .04. 1 905 CB 1 3 .03 . 1 907 CB 01 .03 . 1909 03.03 .1912 
1 3 .03. 1 904 CB 04.03 .1906 CB 1 8 .03 . 1 907 CB 1 9 .03 . 1 909 1 7 . 03 . 1 9 1 2  
2 1 .03 . 1 904 CB 1 8 .03 . 1 906 CB 23 .03 . 1 907 CB 25 .03 . 1 909 2 1 .03 . 1 9 1 2  
26 .03 . 1 904 CB 29 .03 . 1 906 CB 28.03 . 1908 CB 02 .04. 1 909 3 1 .03 . 1 9 1 2  
12.03. 1905 CB 05.04. 1 906 CB 05.04. 1 908 .  09.03. 19 10  22.03. 1914 
1 2 .03 . 1 905 CB 03.03. 1907 CB 1 1 .04. 1 908 1 7.03 . 1 9 1 0  

Segundo Libro d e  Actas : 85 sesiones desde 1927 a 1945 

09.03. 1927 1 1 .03 . 1 929 09 .03 . 1 93 5  22.02. 1941 1 2 . 04 . 1 943 
1 0 .03 . 1 927 06.05 . 1 929 1 6 .03 . 1 93 5  30.03 . 1 94 1  2 3 .03 . 1 943 
20 .03 1 927 05.03 .1930 03 .04 . 1 93 5  04 . 04 . 1 94 1  25 . 03 . 1 943 
04 .04 . 1 927 22.03 . 1 930  1 0 .03 . 1 93 5 08 . 04 . 1 94 1  1 3 . 1 1 . 1 943 
26 .03 . 1 927 05 .04. 1 930  02.08 .1936 20 .04 . 1 94 1  01 .02 .1944 
20 . 1 0 . 1 927 1 6 .03 . 1 930  28.07. 1 937 30 . 05 . 1 94 1  26.02 . 1 944 
02 .02 . 1 927 1 2 .07. 1 930  1 0. 1 0 . 1 937  04 .06 . 1 94 1  1 7.03 . 1 944 
07.03 .1928 22.07. 1 930  10.02. 1 938 02.0 1 . 1942 20.03 . 1 944 
1 2.03 . 1 928  30.08. 1 930  1 0.04 . 1 93 8  07 .0 1 . 1 942 09. 1 2. 1 944 
24.03 . 1 928  07.03 . 1931 08 .07. 1 93 8  04 .02 . 1 942 02.03 .1945 
03 . 04 . 1 928  1 1 .02. 1 932 21 .02. 1 939 27.02.1 942 1 5 .03 . 1 945 
05 . 04 . 1 928  28.02 . 1 932  0 1 .04. 1 939  1 6.03 . 1 942 24.03 . 1 945 
05 . 03 . 1 928  1 0 . 05 . 1 932  04.02. 1 940 20.03 . 1 942 28 . 03 . 1 945 
1 504. 1 928  23.02. 1 933 1 4 .02. 1 940 20.02.1943 07 .04 . 1 945 . 
1 5.02. 1929 16.02. 1 934 1 8 .02 . 1 940 25 . 02 . 1 943 08.04 . 1 945 
26 .02 . 1 929 09.03 . 1 934 03 .03 . 1 940 23 . 03 . 1 943 06.09 . 1 945 
1 0 .03 . 1 929 19.02. 1 935 1 9 .03 . 1 940 0 1 .04 . 1 943 24. 1 1 . 1 945 

1 
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de Gobierno pres idida por el Hermano Mayor 
Don Antonio Alcalá y Orti. Dos lustros sin 
datos, que incluso nos impiden saber el  tiempo 
real que estuvo Don Paulina al frente de la 
Hermandad, o s i  hubo algún otro Hermano 
Mayor en este decenio. 

La Junta pres idida po'r el médico Don 
Paulina García-Donas Barrera, no dejó testimo
nio documental de su actuación aunque parece 
claro que no se debió a motivaciones de índole 
política o externas a la Hermandad, - las cir
cunstancias sociales y públicas de Alcalá en ese 
periodo fueron favorables-, s ino más bien des
cuidos a la hora de asentar los acuerdos. 

En todas las elecciones municipales de esta 
etapa, 1 89 1  a 1 904, los conservadores obtuvie
ron rotundos éxitos electorales. Don Isidoro 
Díaz Bono, fue Alcalde electo entre 1 89 1  y 
1 895 ;  Don Enrique Gutiérrez-Cabello y En, 
desde 1 895 a 1 902;  y Don Rafael Beca Ferrara 
en 1 902 y 1 903. Los tres estaban vinculados al 
mundo cofrade. Don Isidoro Díaz, s imultaneó el 
cargo de Alcalde con el de Teniente de Hennano 
Mayor, m ientras que Don Rafael Beca fue 
Mayordomo y Consiliario; incluso hubo tam
bién otro Oficial de la Junta con alta responsabi
l idad municipal, Don Manuel Álvarez Espinar, 
que además de Secretario de la Hermandad era 
Interventor del Ayuntamiento . Don Enrique 
Gutiérrez-Cabello fue Alcalde y Jefe del comité 
local del part ido conservador y también 
Hermano Mayor de la Hermandad de la Virgen 
del Águila. Don Paulina García-Donas había 
sido entre 1 89 1  y 1 894, antes de ser elegido 
Hermano Mayor, Concejal del Ayuntamiento 
por el partido conservador formando equipo con 
Don Isidoro Díaz 1

• 

Los primeros datos que he localizado de la 
Hermandad en el  s iglo XX, se encuentran en la 
revista "El Guadaíra", edición de 30 de marzo de 
1 902 ; el  artículo está firmado con iniciales J.G. 
muy probablemente correspondan a José 
Gandulfo Ruiz, colaborador y conocido cofrade. 
En el texto se ofrece información sobre las dos 
Hermandades de penitencia existentes ;  Jesús 
Nazareno y el Santo Entierro. Se lee: " . .  Esta 
cofi·adía consta de tres pasos, en el primero 
aparece Nuestro Padre Jesús con la Cruz a 
cuestas,· en el segundo el evangelista San Juan 
señalando con su actitud el camino que va reco
rriendo su divino maestro,· y el tercero la 

Santísima Virgen. . . ... A las dos de la madruga
da hace su salida y recorre las principales 
calles, dirigiéndose por último al monte vulgar
mente llamado Calvario donde se practican 
algunas ceremonias sancionadas por la tradi
ción. . . . .  Esta antigua costumbre viene siendo 
grandemente combatida,· pero hasta hoy ha 
triunfado de todos los obstáculos que se le opo
nen. Después, a las ocho de la mañana, y algu
nas veces más tarde, regresa a su capilla .. 
... Esta Hermandad consta de 50 cofrades, en su 
mayoría pobres, siendo de notar el entusiasmo, 
la fe y los buenos deseos que a muchos de ellos 
anima.. . . .  En el presente año han tenido las 
imágenes en sus trajes reformas importantes, 
debidas a valiosos donativos de algunos herma
nos y devotos. . .  . .. como nota principal y resul
tado de dichas fiestas, hay que hacer constar 
que, gracias a la sensatez del vecindario, no se 
ha tenido que lamentar ningún incidente desa
gradable, a pesar del gentío inmenso que pre
sencia las marchas de estas cofradías, muy par
ticularmente la de la madrugada, en que por 
razón de la hora, se abusa, por algunos de las 
bebidas alcohólicas ... ... Para este año proyectan 
las hermandades importantes reformas,· vere
mos si las llevan a cabo, pues será el modo de 
que tengan vida propia"2 • Varios datos son des
tacables; l lama la atención que otra vez, como 
en épocas pasadas, se esté censurando y dificul
tando la ceremonia del Calvario. Las criticas se 
adivinan en relación al penúltimo párrafo del 
texto donde advierte de los desordenes deriva
dos del exceso de consumo de bebidas alcohóli
cas. Destaca la alta presenci a  del pueblo en la 
proces ión que dice conformar un " inmenso 
gentío" ;  así como la hora de recogida de la 
cofradía, que s itúa el redactor sobre las ocho de 
la mañana. Otro dato interesante se refiere al 
número de hermanos: cincuenta, matizando que 
"en su mayoría pobres, siendo de notar el entu
siasmo, la fe y los buenos deseos que a muchos 
de ellos anima" .  Finalmente aporta otra noticia 
sobre las túnicas de las imágenes y valiosos 
donativos recibidos. 

Por lo tanto, la década con un ambiente 
social y político favorabl e  fue propic ia  a la 
Hermandad, prueba de e l lo  la participación 
masiva del pueblo en la procesión, los donativos 
recibidos y la incuestionable sintonía con la 
autoridad civil. Este último punto p lantea una 
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cons ideración sobre si realmente se respetó y 
mantuvo, el espíritu que condujo a la celebra
c ión de las elecciones de 1 894, cuando institu
cionalmente se des l igó del Ayuntamiento supri
miéndose el s istema establecido en 1 824 que 
otorgaba al Rey el oficio de Hermano Mayor, y 
en su representación al Alcalde el de Teniente de 
Hermano Mayor con derecho a la pres idencia de 
los Cabi ldos. Parece que la medida tuvo más de 
institucional, quizás para evitar tens iones, como 
ya había ocurrido en el sexenio democrático, 
1 868-74, porque quedaba claro, la realidad era 
otra. 

3.- DON ANTONIO ALCALÁ Y ORTI. 
1 904 A 1924 

Con la toma de posesión de la nueva Junta 
pres idida por Don Antonio Alcalá y Orti, el 28  
de  febrero de  1 904, comienza el  segundo e l  
Libro de  Actas que conserva l a  Hermandad. Se  
inicia así la más larga etapa de  mandato del s iglo 
bajo  la incontestable figura de un hombre que 
durante dos décadas protagonizó la vida pública 
alcalareña, asumiendo y s imultaneando la 
Alcaldía del Ayuntamiento, la Jefatura local del 
Partido Conservador y el cargo de Hermano 
Mayor. 

D. Anton io  Alca lá y Orti ,  
nombrado Hermano Mayor 
el 28 de Febrero de 1 904. 

Don Antonio era farmacéutico nacido en 
Marmolejo, Jaén, en 1 852 .  Entre 1 882 y 1 885 3 se 
trasladó a Alcalá donde vivió el resto de su vida. 

A comienzos de s iglo hubo fuertes diferen
cias dentro del partido conservador que l levaron 
a la división . Don Antonio encabezó una de las 
alternativas y con un programa regeneracionista 
y espíritu integrador logró vencer en las e leccio
nes de enero de 1 904. Luego se deshizo de sus 
enemigos políticos, dentro y fuera de su partido, 
y puso en marcha una política de modernización 
y mejoras urbanas con notables invers iones, 
convirtiéndose en un eficaz gestor municipal. 
Mantuvo la A lcaldía desde 1 904 hasta 1 920. En 
reconocimiento a su gestión, el 1 de enero de 
1 9 1 8  hubo un banquete multitudinario en e l  
Ayuntamiento que congregó a 248  comensales, 
al que asistieron lo más destacado de la soc iedad 
alcalareña: ·  cargos municipales, pol íticos, sacer
dotes, registrador de la propiedad, notarios, 
industriales, fabricantes, hacendados, labrado
res ,  etc.. como homenaje  a un Alcalde que 
durante catorce años había des.empeñando de 
manera ininterrumpida el cargo, cons iderado 
modelo de honradez, prob idad y acierto .  
Posteriormente fue nombrado Hijo  Adoptivo y 
Predilecto de Alcalá de Guadaíra 4

• 

Para centrar b ien la figura de Alcalá y Ortí 
en la Hermandad hemos de acudir al libro de 
Actas. Se reflejan 28 sesiones entre 1 904 y 
1 9 1 4, s iendo la última la de 22 de marzo; desde 
aqu í  se produce una laguna informativa que 
l lega hasta marzo de 1 927. S in embargo, la últi
ma asistencia que recoge de Don Antonio es el 3 
de marzo de 1 907, en e l  resto y hasta 1 9 1 4  las 
sesiones son dirigidas por el mayordomo. Ello 
nos recuerda la s ituación que ya se produjo en el 
siglo XIX cuando el Alcalde debía pres idir los 
Cabildos en representación del Rey, aunque la 
dirección efectiva de la Hermandad corres
pondía al  mayordomo. 

Don Antonio Alcalá y Orti fue máximo man
datario de la Hermandad hasta 1 924, s in embar
go, l as referidas lagunas del Libro de Actas nos 
impiden confirmarlo con absoluta certeza; 
además, de su observación se desprende que 
asistió poco a las sesiones. Por su expresa dele
gación, fue sustituido en la pres idencia de los 
Cabildos por los mayordomos ; primero por Don 
Fernando Rol lán, y cuando este trasladó su 
domicilio a Sevilla5 , por Don Francisco Díaz 

,,.. 
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Lara. Así pues , no resu lta fác i l  valorar en su 
justa medida la importanc ia  que tuvo Don 
Anton io como max1mo dir igente de la 
Hermandad, pese a los muchos años que la pre
s idió ;  quizás sus abundantes responsabi l idades 
públ icas, tanto como Alcalde, o l íder del comüé 
local del pa1iido conservador le privasen del 
tiempo necesario. 

4.- GOBIERNO Y REFORMAS. 
1 924 A 1 936 

El Cabi ldo de e lecciones celebrado e l  9 de 
marzo de 1 927 se convocó por fal lecimiento del 
Hermano Mayor Don José Aragón S ut i l .  
Tampoco consta de forma c lara la fechas de su 
mandato, aunque por nota manuscrita que se 
encuentra inserta en e l  segundo Libro de Actas 
conocemos que tomó poses ión el 1 de junio de 
1 924 y la composición de su Junta de Gobierno ; 
esa m isma fecha aparece también en los apuntes 
de Don Vicente Romero Escacena6

• Realmente 
poco hemos podido averiguar sobre Don José 
Aragón. En 1 907 es ofic ial de la Junta de 
Gobierno en el ofic io de Secretario. He realiza
do i ndagac iones con hermanos ant iguos y 
miembros de la fami l ia  Aragón, sin conseguir 
datos relevantes ;  me dice una antigua hermana 
que vivió  so ltero en una casa humilde s ita en las 
cal les San Fernando o San Miguel y que murió 
sin descendencia. Finalmente consu lté l as l istas 
de Conceja les del Ayuntamiento entre 1 868 . a 
1 927 y no consta que hubiese ocupado cargo 
públ ico, ni tampoco aparece su nombre en las 
l i stas de trabaj adores asalar iados de A lcalá del 
año 1 9027

• 

Tras múltiples consultas y por exclus ión,  he 
logrado extraer su posible rostro de una foto 
co lectiva tomada en el Calvario, donde aparece 
vestido de nazareno con la cara descubierta, 
como era la costumbre, y vara de pres idencia 
delante del paso de la  Virgen ;  la  foto corres
ponde al año 1 924. Aunque el señor Aragón 
había s ido Secretario de la Hermandad, descuidó 
también el Libro de Actas en sus tres años de 
mandato, no dej ando noticias escritas sobre su 
ej ecutoria. Sólo queda constancia de su fa llec.i
miento cuando aún ejercía el cargo. 

En cabildo de 9 de marzo de 1 927 fue e legi
do Hermano Mayor Don Sebastián Moya 
González, comerc iante de tej idos y confeccio-

Don José Aragón Suti l ,  Hermano Mayor  
(de nazareno sin capi rote y con  vara), 
junto a l  capataz Carretero. Año 1 924. 

nes, que ostentará tres años la máxima responsa
bi l idad. Don Sebastián de carácter d inámico, 
emprendedor y temperamental va a ej ercer el 
mando efectivo sobre la Hermandad. Cuidará el 
L ibro de Actas , presidirá todos los Cabildos y 
planteará múltiples reformas ; como ejemplo, 
bajo  su mandato se prohibe la sal ida de los 
j udíos en el Jueves Santo, que porten ins ignias 
en la procesión quienes no vayan vestidos con la 
tún ica, y se suprime el peto de los nazarenos. 
Quizás por primera vez, se empieza a contem
plar la Semana Santa de S evi l la como m odelo; 
en su  ú ltimo año de mandato comienzan los 
estudios para cambiar e l  primitivo paso de Jesús, 
de andas, por otro de costal eros. Los disgustos a 
causa la proces ión de 1 928 ,  l e  l levaron a presen
tar la dimisión - 1 5  abri l  de 1 928-, aunque. el 
Cab i ldo no la aceptó. De su ej ecutoria se recuer
dan actos pintorescos y val i entes; por ejemplo, 
pujar en las s ubastas de p l atos para e levar la 
cuantía de su adjudicac ión en benefi c io  de la 
Hermandad; aunque como ocurrió en la S emana Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra



Don Sebastián Moya González 
dirig ió la Hermandad desde 1 927 a 1 930 .  

Santa de 1 930  al final él  m ismo se los adjudicó 
por el doble de la postura de salida, seguramen
te con el consecuente perjuicio económico. 

La andadura del Sr. Moya terminaría en 
1 930, tan sólo tres años fueron suficientes para 
sembrar una conciencia de necesaria reforma en 
el seno de la Hermandad. Su etapa se puede cali-
1ficar como el inicio del tránsito de la antigua a la 
nueva Hermandad. Cesó el 12 de julio en apli
cación de las normas diocesanas sobre nombra
miento de Juntas de Gobierno ; el término "refor
ma", estuvo presente incluso en sus primeras 
palabras una vez nombrada la nueva Junta de 
Gobierno : " . .  me congratulo del espíritu de uni
dad que anima a la nueva Junta, la labor mos
trada y el principio de otras reformas que en 
años sucesivos serán llevadas a cabo, tendrán 
como fin poner a nuestra Hermandad a la altu
ra que por su tradición y arraigo es acreedo
ra .. 1 1 8 • En ese mismo Cab ildo se le concedió un 
voto de gracia " . .  por el celo y entusiasmo des
plegado durante su acertada gestión.. ". 

En Cabildo de 12 de julio de 1 93 O tomó 
posesión Don Luis Cotán Delgado. El señor 
Cotán, era natural de Ol ivares (Sevilla) y aunque 
poseía el título de maestro de enseñanza, ejercía 
como comerciante de ultramarinos con estab le
cimiento abierto en la calle Nuestra Señora del 
Águila, j unto a la confitería de la Centenaria; 
había sido Alcalde desde octubre de 1 923 ,  cuan-

do el pronunciamiento del General Primo de 
Rivera, hasta junio de 1 924 . Sus tres años al 
frente de la Hermandad coinciden con el inicio 
de una etapa política muy inestable y adversa. 

Bajo  su mandato se introdujeron dos nove
dades importantes en la cofradía: el cambio del 
paso de Jesús y la modificación del recorrido. El 
nuevo paso de Jesús Nazareno llevado por cos
taleros dejó atrás mucha polémica sobre la 
supres ión de uno de los s ignos más genuinos de 
la procesión, los pasos de andas ; y además, s i  
habría fuerza para subir a l  Calvario, l o  que en 
prevención llevó a la construcción de una nueva 
rampa de ascenso. 

Aún siendo Hermano Mayor, se presentó a 
las elecciones municipales del 1 2  de abril de 
1 93 1 por el Partido Liberal, consiguiendo plaza 
de Concejal, pero nunca llegó a tomar posesión 
pues la proclamación de la segunda república 
provocó la invalidación de las elecciones y la 
toma del Ayuntamiento por una Junta Ciudadana 
compuesta por miembros del Partido Federal 
Republicano . 

Cuando l legó la segunda república una 
nueva ola de anticlericalismo comenzó a reco
rrer con violencia toda la nación, haciéndose 
notar también Alcalá. En la madrugada del 1 2  
de mayo d e  1 93 1 , un grupo d e  exaltados inten
taron incendiar las puertas de la cap illa del 
Convento de las Clarisas ; y a medio día, las 
monjas tuvieron que abandonar la ciudad ante la 
amenaza de un tumulto que exigía a gritos su 
expulsión. Luego siguió la el iminación de los 
signos católicos que presidían la entrada del 
cementerio municipal, los crucifijos de las cla
ses en los colegios públicos, y la sustitución de 
los nombres religiosos de las calles; una feroz 
crítica hacia todo lo eclesial ,  incluido las 
Hermandades .  

En  e l  1 932, la autoridad municipal advirtió a 
la Hermandad que no podía garantizar el orden 
público en las calles durante el recorrido, y se 
acordó suspender la cofradía. Eran años muy 
complicados donde s implemente el pertenecer a 
una Junta de Gobierno constituía motivo sufi
ciente para el insulto o la amenaza. 

En febrero de 1 93 3 accede al cargo del 
Hermano Mayor Don Vicente Romero 
Escacena. Nació en Sanlúcar de Barrameda en 
1 895 ;  Diplomado en Derecho y Procurador de 
los Tribunales . Vivió en Sevilla hasta los 22 Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra



años, perteneciendo a las Hermandades del 
S i lencio, Pasión y los Estudiantes, en esta últi
ma constituyó el grupo pro-fundación. Allí 
conoció al escultor Antonio Illanes, con quien 
mantuvo una larga y estrecha amistad. 

Sobre 1 9 1 7  se estableció definitivamente en 
Alcalá. Ingresó en la Hermandad y en 1 928 
formó parte de la Junta de Gobierno en e l  cargo 
de quinto Diputado . En 1 93 0  fue elegido 
Cons il iario Primero y en Cabildo de 23 de febre
ro de 1 933  Hermano Mayor. 

En sus dos primeros años de mandato, 1 93 3  
y 1 934,  las circunstancias obligaron a l a  suspen
sión de la salida procesional. Y en 1 936  la des
trucción de las imágenes. 

Don Vicente estará once años al frente de la 
Hermandad, y tre inta y cinco en la Junta de 
Gobierno. Por muchas circunstancias que ire
mos analizando, su mandato de 1 933 a 1 944, se 
puede considerar como uno de los más trascen
dentes e importantes en la historia de la 
Hermandad; será la incontestable figura que 
haga posible el tráns ito de la antigua a la nueva 
Hermandad de Jesús Nazareno. 

5.- LOS HERMANOS. 1 894 A 1 936 

La primera referencia sobre hermanos la  he 
encontrado en la revista "El Guadaíra" , en su 
número 4, publicada el  30 de marzo de 1 902; se 
lee: "Esta Hermandad consta de 50 cofrades, en 
su mayoría pobres" .  El segundo Libro de Actas 
recoge que en 1 904 fueron admitidos los herma
nos números 60 al 65 . La formula de ingreso, al 
igual que en los s iglos precedentes, s igue s iendo 
la jura de reglas en el  Cabildo General, pagando 
una cuota de entrada. Los Cabildos van registra
do las altas con una media aproximada de entre 
cinco y quince anuales; por el contrario, no tene
mos registros de baj as. 

Las obligaciones de los hermanos para con la 
, Hennandad s iguen s iendo las m ismas estableci

das en las reglas de 1 803 ; no así al revés. 
Durante este periodo no he hallado un solo dato, 
ni s iquiera noticias en la tradición oral, donde la 
Hermandad se encargue del entierro de los her
manos, como determinaba la regla. Esta será una 
de las primitivas funciones que se van a perder 
con la desaparición de la que hemos denomina
do "Hermandad antigua" ; como reminiscencia 
quedará, por acuerdo de Cabildo de 6 de mayo 

de 1 929, que la bandera de la Hermandad, o 
estandarte, acompañará en el entierro de los her
manos fallecidos . 

En sesión de 3 de abril del 1 92 8  consta el 
nombramiento de camaristas de la Virgen del 
Socorro a favor de Doña Trinidad Muñoz López, 
Doña Elena Casado y Doña Isabel Espinosa Díaz 

6.- NOVENA Y FUNCIÓN. 1894 A 1 936 

Los Cultos internos de la  Hermandad en  este 
primer tercio de siglo, no presentan novedades o 
diferencias respecto a épocas precedentes. Se 
procura que la novena sea s iempre con predica
dor, pero cuando no hay fondos se celebra can
tada o rezada. S igue comenzando el segundo 
j ueves de cuaresma para terminar el tercer 
domingo con la Función Principal de Instituto. 
No tenemos datos entre 1 9 1 1 y 1 927. 

Consta en el  segundo Libro de Actas que en 
1 904 la Novena se propuso cantada y sin 
sermón, sin duda por falta de fondos. Al año 
s iguiente se celebró con predicador porque un 
hermano l lamado Juan Antonio López Vélez 
costeó los gastos ;  sin embargo, no consta el 
nombre del predicador. En 1 906 el  Sr. López 
ofreció el estipendio del predicador y los gastos 
de la cera, pero quedó pendiente el pago del alo
j amiento,-normalmente se hospedaban en la 
fonda de Doña Bernarda que estaba en la calle 
Avellaneda, hoy Agustín Alcalá-, la diferencia 
era de 60 pesetas y sólo quedaban 25 ,  las cuales 
se entregaron al párroco de Santiago para que 

PREDICADORES de la NOVENA 
1 904 N avena rezada 

1 905 Predicada, pero sin datos de predicador 
1 906 y 07 Novena rezada 

1 908 Predicada, pero sin datos de predicador 
1 909 y 1 0  Novena rezada 
1 9 1 1 a 28 Sin datos 

1 929 Don Ángel Peinador, dominico 
1 930 Don Ángel Peinador, dominico 
1 93 1  Don Ángel Peinador, dominico 
1 932 D. Vicente Sordo, Redentorista 
1 933 D. Vicente Sordo, Redentorista 
1 934 Fray Juan Fernández Martínez 
1 935 Fray Bienvenido Arenas 
1 936 Novena Rezada 

--
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con el las buscase predicador. En 1 907 no hubo 
hermano b ienhechor y la novena se celebró reza
da; y en 1 908 ,  el Hermano Mayor Don Antonio 
Alcalá y Orti sufragó todos los gastos. Luego 
sigui_eron dos años con la novena rezada. 

Es curiosa la equivocación que comete el 
secretario al redactar el acta de 9 de marzo de 
1 9 1 0 ; habla de la novena en honor a Jesús 
Nazareno, María Santísima del Socorro y San 
Juan Bautista. Luego habrá una laguna de dieci
s iete años. 

En 1 928  consta que se va a rifar un re loj de 
oro para cubrir los gastos de los cultos ;  no acla
ra s i .  hubo predicador, y confirma la hora de 
comienzo a las ocho menos cuaiio de la tarde. 

La primera convocatoria editada que conser
varnos corresponde a 1 929 ;  pres ide la cruz 
potenzada de Jerusalén y un escueto títu lo " : . La 
Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y María Santísima del Socorro . .  1 1 9 , 

tiene una sencilla orla de 23 x 3 5 ' 5 centímetros 
y está impresa en tinta azul .  El patrocinio tanto 
de la orla corno de los Cultos fue de D. Manuel 
Calderón Ramos, v iudo de Doña María 
Pantaleón por cuya alma se ofrecieron los cultos 
-así consta además en la convocatoria-, y recibió 
como agradecimiento e l  nombram iento de 

Teniente de Hermano Mayor Honorario. El 
Padre dominico Don Ángel Peinador ocupó la 
cátedra, y debido a sus acertadas homilías fue 
invitado los dos años s iguientes. 

El Traslado de Jesús el viernes anterior al de 
inicio de la novena tuvo origen en una propues
ta formulada por D. Vicente Romero Escacena, 
entonces Cons iliario segundo, en Cabildo de 7 
de marzo de 1 93 1 :  " . .  propone y así se acuerda 
que el traslado desde su capilla del Sagrario 
hasta el altar mayor donde será expuesto Ntro. 
Pdre Jesús con motivo de su próxima novena se 
haga en fonna procesional siendo llevados 
nuestros amantísimos Titulares a ho,nbros de los 
hennanos y acompañando los demás que asis
tan con cirios encendidos" Posteriormente 
sugiere que el traslado se realice mediante via
crucis ,  donde la imagen de Jesús l leve las manos 
atadas, con túnica b lanca y s in corona de espi
nas ; debiendo estar la iglesia en penumbra. 

El primer traslado se ce lebró en 1 93 1  resu-1-
tado un acto profundo y emotivo. En los años 
siguientes, coincidiendo además con la forzosa 
suspens ión de la cofradía, fueron los únicos 
momentos donde proces ionó la imagen de Jesús, 
y en 1 93 6  la última vez que lo h izo la antigua 
imagen . 

La I magen de San Juan en el paso de andas. Año 1 924. 
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7.- LA COFRADÍA. 1 894 A 1 936 

El s iglo XX comienzó con muy pocas varia
c iones en la cofradía respecto a los años prece
dentes ;  la misma estética, las mismas formas, y 
los mismos pasos. Una ancestral tradición que se 
verá transformada, casi en su total idad, con la 
l legada de la Hermandad nueva. 

Los primeros datos sobre la proces ión, están 
en el ya reseñado artículo editado en la revista El  
Guadaíra en el año 1 902.  El cronista refiere que 
la sal ida es a las dos de la madrugada y la entra
da sobre las ocho de la mañana; como nota des
tacable, el inmenso gentío que acompaña y la 
ausencia de inc identes pese al  abuso de las bebi
das alcohól icas . Por tradición oral sabemos que 
s iguiendo una antigua costumbre muchos l leva
ban una pequeña petaca con aguardiente, para 
combatir el frío. 

En 1 905 tenemos la primera noticia de un 
incidente grave en la procesión. La desgracia 
ocurrió al resbalar un horqu i llero del paso de 
San Juan cuando descendía por la primitiva y 
s inuosa cuesta del Calvario, todos rodaron por 
los sue los incluso las andas y la imagen que tuvo 
desperfectos en la mano derecha, frente y coro
na; varios horqui l leros sufrieron les iones y 
magul laduras aunque de escasa consideración 1 º . 
Por este motivo en 1 906 la Junta de Gobierno 
advirtió a los capataces que no debían correr con 
los Pasos en el Calvario para evitar desgracias 
fís icas y personales 1 1

• 

Los datos sobre la cofradía son los más fre
cuentes en el L ibro de Actas. Consta desde prin
cipios de s iglo y hasta 1 9 1 2  que la cofradía 
había sal ido ininterrumpidamente; y que este 
ú ltimo, el sermón del Calvario fue pronunciado 
por e l  padre Don JoaquÚ1 García Gómez. 

La Revista "Oromana 1 1  constituye otra inte
resante fuente de información .  Dedica varias 
ediciones a la Semana Santa alcalareña. En el 
número sexto publicado en marzo de 1 925, 
difunde el que hasta la fecha es e l  primer repor
taje  fotográfico conocido sobre la cofradía, rea
l izado probablemente en la Semana Santa prece
dente, obra de José Becen- i l  y de Luis Cotán. El 
rep011aje se acompaña de un romance titulado 
"La cofradía de Jesús ' 1 obra de Don Manuel 
Calvo Araujo ;  compos ición poética de sumo 
interés porque entre sus versos va dando claves 
de la procesión antigua: Tres pasos de andas, 

salida cuando tañen dos campanadas en la torre 
de Santiago, campani l la delante de la cruz de 
guía, la judea con su flauta y tambor, los nazare
nos con largas túnicas negras cuyas colas l levan 
enroscadas en e l  brazo izquierdo, antifaz l evan
tado y rostro descubierto, trompetas estridentes 
que suenan destempladas, el p idón voceando su 
pregón en demanda de l imosna, la bur la y e l  
cruce de lanzas del prendimiento, la subida a l  
Calvario, la ceremonia de l encuentro precedida 
de ronca y ensordecedora trompetería, después 
e l . sermón y el encuentro " conforme el padre 
evoca los pasajes de la Biblid', el regreso,  las 
saetas y finalmente la entrada. 

Aunque en principio hay una gran s imi l itud 
con la cofradía de siglos precedentes, podemos 
advertir que falta el sermón en la iglesia previo 
a la salida; tampoco la tradición oral mantenida 
de los hermanos antiguos que he consultado 
recuerda aquel la p lática. La composición poéti
ca determina los tres momentos donde se hacían 
sonar las antiguas bocinas o trompetas: a la sali
da, en el prendimiento y antes de comenzar la 
ceremonia del calvario. 

En 1 927 consta que el sermón del Calvario 
estuvo a cargo del padre Don Miguel M il lán, y 
que el Cabildo celebró con p lena satisfacc ión el 
buen orden y compostura hab ido en la estación 
de penitencia. Desde el comienzo del s egundo 
cuai1o del s iglo, la Hermandad es consc iente de 
la imperiosa necesidad de ordenar la procesión 
imponiendo respeto y seriedad. En 1 928 ,  bajo el 
mandato de Don Sebastián Moya, l a  Junta de 
Gobierno dedica una ses ión completa, 24 de 
marzo, a estudiar medidas de control para el 
buen régimen y gobierno en la organización de 
la cofradía. S in embargo las inclemencias mete
orológicas no sólo van a alterar la p lanificación, 
s ino  que además van a originar un incidente 
grave que l levará al Hermano Mayor a p lantear 
su d imisión. L lovía intensamente a las dos de la 
madrugada y en espera de una posib le  mejora 
c limatológica la Junta acordó aplazar l a  salida 
hasta las cuatro, y como persistía el agua acordó 
la suspensión. S in embargo, a las seis se abrió e l  
c ie lo y muchas personas l legaron nuevamente a 
la puerta de la iglesia; s e  lee en el acta: 11 • •  sien
do aproximadamente las ocho y media de la 
mañana, estando algunos hermanos de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno · en la parroquia de 
Santiago acompañando a sus imágenes, obser-Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra



vando que los deseos de numeroso público aglo
merado en la puerta del templo era presenciar 
la salida de su cofradía, lo participaron al Señor 
Hermano Mayor, al mismo que otra parte del 
pueblo querían ver al Señor Alcalde para pedir
le la salida por haber ,nejorado el tiempo dando 
lugar a que se personasen en la parroquia, la 
Hermandad y autoridades acordando salir a las 
nueve, haciendo estación por las calles: Alcalá 
y Orti, plaza de Cervantes, Nuestra Señora del 
Aguila, Domínguez Pascual (hoy Herreros) y 
Cuesta de Santiago, regresando al templo apro
ximadamente a las diez, acompañada de todo el 
pueblo en medio de gran entusiasmo .. " 1 2

• Esta 
salida a la fuerza, por presión popular, en contra 
de la Junta de Gobierno y recurriendo al 
Alcalde, merece en si m isma un estudio por ser 
la más clara expres ión del profundo arraigo 
popular de la devoción alcalareña a Jesús 
Nazareno; un pueblo que se siente propietario de 
la cofradía, capaz de desautorizar a la propia 
Junta, y hace suya la madrugada del Viernes 
Santo. Pese a que el secretario estuvo prudente 
al redactar lo sucedido con mesura, evitando 
reflejar cualquier atisbo de tensión o conflicto, 
la realidad fue bien distinta; el Hermano Mayor, 
que tanto esfuerzo estaba realizando por evitar 
los antiguos excesos y abusos en la cofradía, se  
v io forzado y presionado por las  circunstancias 
cuando defendía y propugnaba justo lo contra
rio: el orden y la ortodoxia. Por ello y los dis
gustos sufridos, en el s iguiente Cabildo celebra
do en la "dominca in albis" ,  o domingo posterior 
al de resurrección, presentó su dimisión 1 3

, s in 
embargo no le fue aceptada, elogiando e l  
Cabildo la positiva labor que estaba realizando. 

Tenemos constancia por documentos escri
tos, fotográficos e incluso por tradición oral, que 
los nazarenos del Santo Entierro eran invitados a 
participar en la cofradía. Ambas Hermandades 
mantuvieron s iempre buenas relaciones, al 
menos no hay noticia de lo contrario. En los 
años 1 906 y 1 907, se cursaron invitaciones para 
que concurriesen con sus insignias. S i  observa
mos con detenimiento las fotografías tomadas 
en 1 924 apreciamos la presencia de los nazare
nos del Santo Entierro en el Calvario. 

Hasta 1 929 las insignias, a excepción de 
varas y bocinas, no subían al. Calvario; es cierto 
que tampoco había muchas : Cruz de Guía, 
estandarte, y quizás banderas ; pero quedaban 

depositadas en alguna casa cercana y recogidas 
al regreso. Además de confirmar este dato por 
tradición oral puede verificarse en los documen
tos fotográficos de la época. En sesión de 26 de 
febrero consta que el señor Casado,-puede ser 
Fernando Casado Fuente-, propuso : " que se 
acuerde que desde el presente año, suban las 
insignias con la cofradía al Calvario" sugeren
cia que apoyó el señor Gómez diciendo que "el 
sermón del Calvario es uno de los más signifi
cativos de la Hermandad y debe hacerse con el 
mayor esplendor.. " ,  finalmente la Junta de 
Gobierno lo acordó por unanimidad 14 • 

Otra cuestión que debió afrontar el Sr. Moya 
fue la supresión del antiquísimo uso de asistir 
los hermanos a la cofradía no sólo sin vestir la 
túnica de nazarenos, sino incluso portando ins ig
nias de su propiedad, lo que además les permitía 
soslayar la disciplina en la procesión. En 1 929 
aún quedaban algunos casos, por el lo ,  en sesión 
de 26 de febrero el Consil iario segundo señor 
Ruiz Zamora, p idió a la Junta un pronuncia
miento expreso de prohibición. El Sr. Moya 
González, contestó que esta s ituación sólo se 
toleraba a dos hermanos antiguos, en considera
ción a su trayectoria en la Hermandad; en con
creto, a los hermanos Bernardino y Manuel 
Sánchez Oliveros. El primero de ellos, ya cons
taba como oficial de la Junta de Gobierno en 
1 904, y ambos habían sido Consil iarios, con el 
anterior Hermano Mayor. F inalmente, la Junta 
de Gobierno les autorizó, aunqu_e de forma 
excepcional. 

1 9 1 2  

1 927 
1 928  
1 929 
1 93 0 
1 93 1  
1 932  
1 933 
1 934 
1 93 5  

1 93 6  

PREDICADORES DEL 
SERMÓN DE CALVARIO 

D. Joaquín García Gómez. Pbro 

D. Miguel Mi l lán. Pbro. 
Suspendida la ceremonia 

D. Ángel Peinador. Dominico 
D. Antonio Torrero, Salesiano 

No consta el nombre del Predicador 
Suspendida la Cofradía 
Suspendida la Cofradía  
Suspendida la Cofradía 

R. P. Francisco Martín Núñez. 
Franciscano 

Suspendida la Cofradía 
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Dij imos que en s iglo XIX, por diversas razo
nes, se impuso la moda del antifaz alzado y el 
pecherín almidonado con encajes rizados ;  y así 
se conservó hasta bien entrado en primer tercio 
del siglo XX. En los documentos fotográficos de 
1 924 se observa que la mayoría de los nazare
nos continúan aquella moda; no obstante, dentro 
de la propia Hermandad hay una conciencia de 
revisión que llevará a la supresión. Aunque en 
Cabildo de 20 de noviembre de 1 927 se acordó 
suprimir e l  peto o pecherín de los nazarenos ; no 
se lograría plenamente hasta el segundo tercio 
del s iglo. 

La l legada del Don Luis Cotán al cargo de 
Hermano Mayor supuso un nuevo impulso reno
vador que trajo novedades en la cofradía; con
cretamente alcanzó al paso de Jesús y al recorri
do procesional. En 1 929 Don Antonio Ruíz 
Calderón, oficial de la Junta, formuló la primera 
propuesta para la sustitución del paso, sugirien
do además a Don Antonio Amián para que esbo
zase posib les proyectos ;  la idea encontró resis
tencia y fue desestimada. Tras la Semana Santa 
de 1 930  y en Cabildo de 22 de jul io, el nuevo 

Hermano Mayor dio cuenta de haber rec ibido 
multitud de sugerencias relativas a la construc
ción de un nuevo Paso para Jesús; la probl emá
tica surgía en el modo de l levarlo; de un lado, los 
defensores del s istema tradicional, de otro, quie
nes deseaban uno de mayores dimensiones al 
estilo de Sevil la portado por costaleros. Tras un 
largo debate con posturas dispares se l legó a la 
votación prevaleciendo la tesis de los costaleros, 
y se nombró una comisión encargada de presen
tar un estudio sobre diseño, dimensiones y peso; 
formaron esa delegación el  Hermano Mayor 
Don Luis Cotán Delgado, su predecesor en el 
cargo Don Sebastián Moya, el  Cons i l i ario 
segundo Don Vicente Romero Escacena y el 
diputado Don Antonio Ruiz Calderón, principal 
promotor de la idea. El acuerdo originó disgus
tos, un sector de hermanos argumentaba que 
sería absurdo e impropio, subir al Calvario con 
un desproporcionado paso al estilo de Sevil la 
que es l lana, - no en vano a los pasos de andas se 
les l lamaba también de monte-, cuando la 
Hermandad tenía su identidad con los pasos de 
andas. 

La Cofrad ía a su paso por el puente y dirig iéndose a l  Convento de San Franc isco. 

· ¡  
1 

-
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Taller de flrtesanía 

Francisco Jesús Palomo " J ���d:!1:.!:��=� 
Placas de Homenaje 

Emblemas • Anagramas 
Escudos Heráldicos-Escudos Esmaltados 

Pisacorbatas • Escudos de Solapa 
Trabajos de Empresas 

Trabajos de Joyería. 

Alta Bisutería-Joyería en General 

lw Marcas 
CUNILL-PEDRO DURÁN-ISABEL CABANILLAS 

WMF-ISABEL PRESTIGE-CARLOS GÓMEZ TABOADA 

MALDONADO-LOZANO. 

Fotograbados-Grabación de Placas y Escudos Réplica de INVITACIONES de BODA en Metal 
C/ Ntra .. Sra. Del Aguila, 1 6. 41 500. Alcalá de Guadaíra, Sevilla. 

Telf. : 955- 684 9 1 2  Fax: 95 5 - 683 9 1 1  E-mail: fpalomo@nrrakis.es 

Jlrroz con Perdiz 
Pescados y Mariscos de {a costa 

Cocina 'Tradiciona[ 
!R.g,postería Propia 
Jlmp[ia 13odega 

C/ Oreflána, 35. ff 95 568 20 24 - 95 568 10 38 
JJLféa[á cíe (jumfaíra. (Sevi[fa) 

C/ Manzanilla, 33 .  Teléfono : 95 .  561 23 47. Alcalá de Guadaíra 

H't lHISPALSUR 

* ALMACÉN DE MATERIALES ELÉCTRICOS 

* ILUMINACIÓN * AIRE ACONDICIONADO 

* VENTA A INSTALADORES 

Y PÚBLICO EN GENERAL 

SUMINISTROS ELÉCTRICOS HISPALSUR, S.L. 
Teléf. : 95 561 24 15 
Fax: 95 562 18 29 

Pol.Ind. Polysol .  Nave 2 1  - Izquierda. Alcalá de Guadaíra (Sevilla) 
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. Toldos y Tapicerías 

~ : ~t "MERCHÁN" 
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En 1 931 , Jesús Nazareno fue l levado por vez primera por costaleros ; el antiguo  paso de andas,  
o de monte, quedó defin itivamente para la h istoria. 

El 30 de agosto la com is ión presenta sus tra
bajos a la Junta y son aprobados por unanimi
dad. El estudio contiene dos proyectos de canas
tillas, ambas diseñadas por el  profesor de la 
escuela de Bellas Artes Sevi l lana, Don José 
Rec io del Rivera, muy vinculado con Alcalá por 
pasar aquí los estíos ;  el primero barroco, y el 
segundo renacenti sta, s iendo elegido este último 
debido a su mayor originalidad y belleza. La 
canasti l la se trabaj ará en caoba encerada y con
tendrá pequeños detalles dorados con cartelas de 
cerám ica  donde figuren el escudo de la  
Hermandad y motivos pas ionales .  Una vez apro
bado el proyecto, comenzó a ej ecutarse en sep
tiembre al objeto de estar finalizado para la cua
resma. El maestro entallador Don José Ma1iínez 
de León culminó la  obra en caoba dentro del 
plazo previsto al precio de 2 . 300 Pts . El trabajo 
de armazón y trabaj aderas, se  realizó por Don 
Antonio  Álvarez Ordóñez antiguo hermano, en 
la carpintería s ita en la calle la Plata; finalmente 
en la fundición de Manuel Reina, s ita en la calle 
Blanca de los Ríos, se compusieron los cuatro 
faroles de hierro forj ado, por un total de 900 
ptas . 

Cuando el nuevo paso estuvo totalmente 
montado, tanto la Junta como la mayoría de los 
hermanos mostraron enorme sat i sfacción .  
Quedaba solo l a  duda de s i  habrían fuerzas para 
subir al Calvar io .  Para solucionar el problema, 
Don Sebastián Moya se encargó del trazado y 
ejecución de una nueva rampa de ascenso,  pues 
por el antiguo acceso, escarpado y s inuoso, era 
imposible que trans itase el nuevo paso .  

Ádemás fue preciso modificar la configura
ción h istórica de la ceremonia  del Calvario; de 
tiempo inmemorial , el encuentro se celebraba a 
m itad del monte, aproximadamente donde hoy 
se realiza, pero luego continuaba el v iacrucis 
s igu iendo las cruces hasta ascender a las puertas 
de la ermita, donde se al ineaban los tres pasos a 
la derecha y desde el últ imo púlpito se conme
moraba la crucifixión y muerte de Jesús .  Con el 
nuevo paso fue necesario explanar y ampl iar el 
lugar del encuentro y supr imir el últ imo tramo 
del ascenso hasta la ermita, de tal forma que la 
ceremonia pasó a final izar a m itad del monte. 

En la madrugada del Viernes Santo de 1 93 1 , 
s i endo Herm ano Mayor Don Lu i s  Cotán 
Casado, se produjeron notables innovac i ones en Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra



el Calvario :  por vez primera. subieron costaleros ,  
se estrenó un camino amplio de acceso y se el i
minó el tramo final quedando en desuso los tres 
últimos púlpitos. 

Animados por el satisfactorio resultado en 
el cambio del paso de Jesús, en Cabildo de 1 6  
de marzo de 1 93 5  planteó l a  posibil idad de 
sustituir los de San Juan y la Virgen que esta
ban deteriorados, aunque sólo se aprobó some
terlos a restauración encargando e l  trabajo  al 
tal l ista local Don José Alarcón Santacruz, con 
taller en l a  Cruz del Inglés. 

La primera modificac ión en el tradic ional 
recorrido que tenemos noticia, tuvo su origen 
en e l  Cab ildo de 7 de marzo de 1 93 1 ,  la idea 
partió del propio Hermano Mayor quien expu
so :  "el regreso de nuestra cofradía de vuelta 
del Calvario se debiera efectuar por el Paseo 
del General Primo de Rivera, (P laza del 
Duque), en lugar de hacerlo por la carretera 
(San Francisco) teniendo en cuenta que habrá 
de resultar de mucho más lucimiento este 
nuevo itinerario" la propuesta es aceptada por 
unanimidad aunque no se l levó a ej ecutar hasta 
1 93 5 ,  porque en los años 1 932 ,  33 y 34 no 
hubo desfile procesional por las dificultades 
sociales y políticas. 

Ya dij imos que en 1 93 2, la autoridad muni
c ipal advirtió a la Hermandad que no podía 
garantizar e l  orden público en las cal les duran
te el recorrido, eso y el difíci l  momento políti
co dominado por una fuerte dosis de irreligio
s i dad, aconsej aron l a  suspens ión de la 
cofradía; la votación celebrada en e l  cabildo de 
28  de febrero de 1 932 fue elocuente, de los 34  
votos emitidos ,  3 1  fueron contrarios a la sali
da. 

En 1 9 3  3 ni s iquiera se p lanteó organizar la 
cofradía; no as í en 1 934  cuando en Cabildo 
ce lebrado e l  9 de marzo e l  Hermano Mayor 
advirtió que era mejor des i stir, cons iderando 
"las adversas circunstancias, y el espíritu alta
mente religioso que debe imperar siempre en 
todos aquellos acuerdos de la Hermandad. ." 1 5, 
sin embargo hubo una propuesta de salida for
mulada por Don Sebastián Moya que argu
mentó la necesidad de vencer el miedo y recu
perar la cofradía, garantizando que incluso ya 
tenía buscados los horqui l leros para los pasos ; 
pese a ello, la mayoría cons ideró que la inse
guridad cal lej era podría provocar serios alter-

cados acordándose finalmente la suspens10n 
por 28 votos a favor y 1 O en contra. Quedó s in 
estrenar una composición musical que el músi
co local Don José Espinosa Gómez había 
entregado a la Hermandad bajo  e l  título de 
"Jesús en el Calvario".  

La madrugada del Viernes Santo de 1 934 
muchos pasaron la noche encerrados en la  
parroquia de Santiago haciendo oración ante la 
imagen de Nuestro Padre Jesús. 

Las circunstancias pol íticas fueron más 
favorables en 1 93 5 con la victor ia electoral de 
Gi l  Robles. Sevilla anunció la celebración de 
la Semana Santa y Alcalá tampoco dudó. Hubo 
un problema por las pésimas condiciones en 
que se encontraba l a  cuesta del Calvario cuya 
reparación resultó muy costosa. 

Tres años s in procesionar tuvieron efectos 
negativos en . la puja por los platos ,  principal 
ingreso de la cofradía; al final se adjudican en 
300 pesetas, cant idad inferior a la de 1 927. El  
desfi le se celebró con todo éxito siendo predi
cador del sermón del Calvar io el R. P. 
Francisco Martín Núñez, capel lán de las 
Teresas de Sevilla. 

En 1 93 5  las imágenes de Jesús, San Juan y 
María h icieron su ú ltima estación de peniten
cia. Un mal presagio del que no hay constancia 
en e l  l ibro de actas alteró l a  ceremonia del 
Calvario : " .. Yo iba con mi padre en el paso de 
la Virgen. Al entrar en el puente, le avisé que 
no se veían las barandas de los púlpitos, y que 
en su lugar, había dos candelas. No podían 
creer a un niño de diez años. Cuando nos acer
camos se comprobó. Ambas barandas habían 
sido rodadas monte abajo, y en su lugar que
maron unas varetas. Era el anuncio de las difi
cultades que iban a plantear a la Palabra de 
Dios, a solo un año de plazo. El fuego de la 
intolerancia avisando. Sobre las cenizas, el 
sermón del Calvario se pronunció, no sin 
extremar algunos hermanos las medidas de 
seguridad en torno al predicador, pero es evi
dente que el clima de San Roque no era reli
gioso, con los nazarenos prestos a responder a 
la agresión .. 1 1 16 • El testimonio reflej a  cuanta 
incert idumbre y tens ión se v iv ió  aquel la 
madrugada. Es pos ible que la noche fuese tor
mentosa pero no tenemos otros testimonios. 

En 1 93 6 no hubo cofradía y en jul io el 
desastre. Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra



7. 1 .  CAPATACES. 1 894 A 1936 

Hasta el s iglo XX no tenemos información 
sobre capataces. Su función buscar y dirigir a los 
horqui l leros , detenn inar los s itios que cada uno 
debían ocupar en las maniguetas, indicando el 
inicio y la parada del paso. También repartían la 
gratificación que la Hdad concretaba mediante 
acuerdo verbal. En la Hermandad estaban espe
cialmente considerados y en la cofradía l levaban 
una indumentaria identificativa compuesta por 
batón de color gris abrochado a la espalda con 
un lazo al cuello, pantalones grises y calzado 
oscuro 17 ,-hay una fotografía tomada en 1 924 al 
capataz de la Virgen donde se puede apreciar- ; 
esta indumentaria cayó en desuso a final del pri
mer tercio del siglo. 

Las primeras notic ias que hasta la fecha 
conocemos sobre nombramientos de capataces, 
constan en un acta levantada en Cabildo del 26 
de marzo de 1 904 ; refiere que son nombrados 
los m ismos que en años anteriores ; Antonio 
Jiménez González para las andas de Jesús, 
Manuel Sánchez Rubio  para San Juan y 
Francisco Sánchez Díaz capataz de la Virgen; 
conciertan las cuadri llas en 1 5  pesetas. Era cos
tumbre ofrecer a las cuadril las invitaciones en la 
casas del mayordomo y secretario. 

CAPATACES de JESÚS NAZARENO 
1 894 a 1 900 Sin noticias 

1 900 a 1 903 Muy probable Anton io J irnénez González 
1 904 a 1 93 1  Antonio J irnénez González 

1 935  Bernardino Sánchez Oliveros 

CAPATACES de SAN füAN 
1 894 a 1 900 Sin noticias 

1 900 a 1 903 Muy probable Manuel Sánchez Rubio  
1 904 a 1 906 Manuel Sánchez Rubio 
1 906 a 1 9 1 1 Manuel Sánchez Oliveros 

1 9 1 2  Señor Moya 
1 9 1 3  a 1 926 Sin noticias 
1 927 y 1 928  I ldefonso Sánchez Dornínguez 
1 929 a 1 93 1  D iego Merino Bozada 

1 93 5  Rafael Sánchez García 

CAPATACES de la Virgen del Socorro 
1 894 a 1 900 Sin noticias 

1 900 a 1 903 Muy probable Francisco Sánchez D íaz 
1 904 a 1 906 Francisco Sánchez Díaz 
1 907 a 1 935 José Alcarazo Espinosa. 

En 1907 fue nombrado capataz de la Virgen 
José Alcarazo Espinosa, personaj e  histórico 
conocido por el  sobrenombre de Carretero del 
que posteriormente hablaremos y Antonio 
Flores Mejía capataz de San Juan. En cabi ldo de 
3 1  de marzo de 1 9 1 2  consta que s iguen los m is
mos de Jesús y la Virgen, no así el de San Juan 
para el que se nombra al Sr. M oya. 

Tras el paréntesis en el L ibro de actas, no hay 
más datos hasta 1 927 donde se confirman los 
m ismos capataces de Jesús y la Virgen que en 
1 9 1 2 , mientras que I ldefonso Sánchez 
Domínguez lo es de San Juan; sólo dos años des
pués optó por ir vestido de nazareno .  Las últi
mas noticias de esta etapa corresponden a 1 93 5 
donde consta el cese por motivos de salud de los 
capataces de Jesús y de San Juan, s iendo susti
tu idos por Bernardino S ánchez O l iveros y 
Rafael Sánchez García. 

7.2 ESTRENOS 1 894 A 1936 

En el ya referido artículo de la Revi sta el 
Guadaíra publ icado en 1 902,  se  lee que la nove
dad era la reforma de los "trajes"  de las imáge
nes. Hoy día, la Hermandad conservaba una 
magnifica túnica de Jesús 18 y un manto corto de 
la Virgen, para el paso de andas, ambos borda
dos con maestría y original idad; aún con el ries
go que ello conlleva, creo que por diversos moti
vos, pueden ser atribuirlos  al taller de Juan 
Manuel Rodríguez Ojeda; primero, por su s in
gular estilo, composición y técnica, muy acorde 
con las obras del maestro en esa etapa; y s egun
do, por la s imil itud con el m anto de la Virgen de 
la Soledad de la Hermandad del Santo Entierro 
que se ejecutó en la misma fecha y está docu
mentado ser del reconocido m aestro. 
Recordemos que ambas H ermandades estaban 
muy unidas e incluso compartían los enseres en 
la cofradía 19

• La otra cuestión que no resuelve el 
artículo es la identificación del donante, quizás 
tengamos que especular, en la figura del que 
muy pronto sería nombrado Hermano Mayor, el 
acaudalado Don Antonio A lcalá y Orti .  

Aparte de esta informaci ón ,  no he encontra
do más noticias de estrenos ,  ni s iquiera en los 
l ibros de actas , hasta la l legada de Don 
Sebastián Moya. El nuevo Hermano Mayor pro
puso la renovación y mej ora de enseres ;  en su 
etapa se confeccionaron 1 2  túnicas de nazarenos 
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sin petos, cuatro varas y un nuevo estandatie . En 
Cabi ldo de febrero de .1 928 se presentó el primer 
estandarte, de terciopelo morado, con forro de 
tela de igual color, escudo de la Hermandad en el 
centro borda_po en oro cercado por elegante 
cordón dorado, fue confeccionado por Don 
Eduardo Rodríguez al precio de 600 pesetas ; y en 
1 930, bajo  el' mandato �.el Señor Cotán se estre
naron dos .boc inas para el Paso de Jesús . 
Desgraciadamente todo se perdió en los sucesos 
de 1 936. 

Mención aparte merecen las intervenciones 
realizadas en la Capil la, que aún no estando 
documentadas en los Libros de Actas, lo hacen 
por si mismas al estar firmadas y con fecha de 
ejecución . En 1 9 1 6  se sustituyó el primitivo fren
te de altar por otro de finísima· azulejería sobre 
fondo blanco evocan.do un paño bordado. Lo 
componen tres piezas de hermosa producción 
con dibujos originales. del maestro "Campitos "  -
Don Antonio Martín · Bermudo- ; en la central, 
una custodia sobre fondo azul y orla con orna
mentación barroca; a la izquierda, un escudo en 
forma de metopa con el cordero pascual y misma 
decoración; y a la derecha, otra similar pero con 
motivos eucarísticos. Está firmado por el afama
do taller sevillano de "Mensaque" y consta la 
fecha de ejecución. Es muy probable que su pro
ducción pueda estar r�lacionada con las obras de 
reformas realizadas años antes, 1 9 1 1 ,  en la igle
sia de Santa María del- Águila, donde se sustituyó 
el  retablo primitiv_o,\por el actual de azulej ería. La 
similitud de los d'i'buJos, técnica empleada, y la 
fuerte vincula�ión ·�xistente entre ambas 
Hermandades nos hacen ¡qensar esta posibilidad. 

Según consta en la m si1_¡1, en 1 930  fue pinta
da al fresco la bóveda de la capilla por el maes
tro Don Rafael González Peña. La iniciativa no 
se debió a la Hermandad sino al sacerdote alca
lareño Don Andrés Galindo Campos que enton
ces ostentaba el cargo de capellán del Convento 
de las Clarisas, y auxiliaba en Santiago. La capi
lla de Jesús albergaba el  sagrario y con el permi
so del párroco consiguió el patrocinio de Don 
Ramón Gr�mado Ayala, piadoso y hacendado 
feligrés q�e vivíó en la calle Herreros. Don 
Andrés con.trató con el artista orientándole en los 
motivos ornamentales y la ubicación de las pin
turas de los l lamados Santos de la Eucaristía: 
Santa Clara de Asís, San Francisco de Sales, San 
Tarcisio, San Pascual Baylon, y sobre el casco de 

bóveda que está sobre la entrada, la Sagrada 
Cena; dejando al artífice libertad en el resto de la 
decoración2º, quien en sintonía con la ornamenta
ción existente la ejecutó en estilo barroco. 

7.3 P IDONES Y LA SUBASTA DE PLATOS 

En el primer tercio del siglo XX, los pidones 
mantienen la misma estética y popularidad que 
en el siglo XIX. Ciertamente ocupan un lugar 
relevante porque desde un punto de vista proce
sional constituyen uno de los más singulares sig
nos de identidad de la estación de penitencia, 
pero desde un punto de vista económico, los 
ingresos que allegan constituyen la principal par
tida de ingresos que recibe la Hermandad. 

En sesión de 26 de marzo de 1 904, se esta
blecen las condiciones básicas que deben regir el 
sistema de pujas y adjudicación. La puja  será a la 
llana, y al mayor postor se le adjudicarán los cua
tro platos, en ese momento deberá pagar como 
garantía la mitad del precio establecido, y la otra 
mitad, al recoger las túnicas y los platos el 
Domingo de Ramos. Se prohibe a los pidones 
desvestirse durante el recorrido procesional y 
endosarle la obligación a terceros .  En casos de 
enfermedad durante la procesión,-el mayor peli
gro era el abuso de las bebidas alcohólicas- , la 
Hermandad, a través del subastador, podía tras 
constatar su estado, hacer una rebaja en propor
ción al tiempo perdido . 

Cada año se celebraba al menos un Cabildo 
para adjudicar los platos ;  y antes de empezar, se 
daba lectura a las bases de la subasta y del régi
men o conducta del pidón. En casos de lluvia y 
suspensión de la sal ida el pidón podía quedar 
renovado para el siguiente año por simi lar canti
dad adjudicada el anterior. 

Aún siendo cuatro los platos y por tanto cua
tro pidones, uno sólo pujaba y se los adj udicaba. 
Por tradición oral sabemos que se daban dos 
supuestos ;  en ocasiones, dos o cuatro personas se 
ponían de acuerdo y pujaban j untas para luego 
vestir cada una la túnica del pidón ; en otros, 
había un único pujador, quien posteriormente 
designaba a sus acompañantes ofreciéndole un 
porcentaj e  de lo recogido . 

La Hermandad fijaba los tipos de salida de 
las subastas. Normalmente la cuantía dependía 
del grado de brillantez que hubiese tenido la pro
ces ión durante el año precedente, pero sobre todo 
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de la situación social y política que vivía el pue
blo. En años de inestabil idad los tipos descien
den cons iderablemente. 

Se conservan nombramientos e incidencias 
de las subastas entre los años de 1904 a 1 9 1  O; por 
ejemplo, en este ú ltimo son necesarias tres 
subastas para determinar la postura más elevada 
que se -adjudicó Francisco Calderón Moreno en 
1 85 pesetas . En 1 9 1 1  no hay noticias ; y de 19 1 2  
consta e n  e l  segundo Libro de Actas que e l  pidón 
fue Manuel Sánchez Oliveros, quien en los cinco 
años anteriores hab ía sido capataz del paso de 
San Juan, presentando su dimis ión para salir de 
pidón; finalmente se adjudicó la subasta por 1 90 
pesetas. 

Aunque desde 1 9 1 5  a 1 926 carecemos de 
noticias, podemos imaginar que los tipos finales 
de adj udicación continuaron en progresivo 
ascenso, porque las c ircunstancias sociales y 
políticas fueron favorab les; observamos como el  
tipo de adjudicación correspondiente a 1 927 se 
elevó a 355 pesetas . 

Cabe resaltar la puja que en 1 930  protagoni
zaron Don Sebastián Moya, Hermano Mayor, y 
Don Jerónimo Fernández. Eran tiempos difíci les 
y la l icitación estaba baja, no se llegaba al tipo de 
salida que ofertaba la Hermandad. Don Sebastián 
viendo que la puj a  no se animaba comenzó a 
ofertar haciendo que el señor Fernández elevase 
su ofrecim iento hasta las 425 pesetas, s iguió el 
Señor Moya hasta las 600 pesetas, y el  Señor 
Fernández des istió. No tenemos constancia, ni 
siquiera por su familia, que hubiese salido de 

PIDONES ENTRE 1 894 A 1 93 6  

AÑO TIPO DE TIPO NOMBRE DEL 
SALIDA ADJUDICADO ADJUDICATARIO 

pidón, probablemente de legó en otras personas o 
incluso en el mismo Sr. Fernández, porque Don 
Sebastián iba s iempre vestido de nazareno, pero 
su gesto generoso quedó como una muestra de 
cariño y lealtad a su Hermandad. 

Retomamos la composición poética que en 
1 925 publicó Manuel Calvo Araujo en la revista 
Oromana, por su interesante valor descriptivo; 
dice de los pidones: !de madrugadora gente/ 
entre la que bulle y salta/ el pidón, que, de 
improviso, / con voz esténtorea exclama, / dicien
do: "La Reina er Cielooo .. . " /  y con zalwneas y 
gracias, / presentando una bandeja, / unas 
monedas demanda./ 

7.4 JUDÍOS. 1 894 A 1936 

Ya advertimos al referirnos a los judíos en el 
siglo XIX2 1

, que durante la  ú ltima etapa pasaron 
de l lamarse "armados " a "judios", y de ser res
petados a constituirse en objeto de befa. 
También logramos describ ir su indumentaria 
primitiva gracias a unas notas existentes entre 
los fo lios de l segundo L ibro de Actas . En este 
primer tercio del s iglo XX no habrá cambios sig
nificativos respecto a la ú ltima etapa del s iglo 
anterior. 

Al hablar de los judíos en el siglo XIX des
crib imos su formación, alcance de su participa
ción dentro de la Hermandad, y función en la 
Cofradía; sin embargo, curiosamente hasta la 
fecha, la primera referencia documental encon
trada alusiva a su cometido dentro de la proce-

s ión corresponde a 1 92 5 ,  y son una estro

1904 130 181 Francisco Sánchez Oliveros 

fas del ya referido romance de Manuel 
Calvo Araujo : : /.Que ante el redentor divi
no, / a manera dé comparsa,/ revoleando 
una bandera,lal son de una tosca flauta,/ 
y al destemplado redoble/ de un tambor 
de vieja traza,/ haciendo torpes piruetas, 
!estúpidamente danza./ 22 .  

1906 130 207 

1907 125 165 

1906 125 220 

1909 150 155 

1910 150 186 

1912 135 190 

1914 ¿? 266 

1927 300 355 

1928 300 365 

1929 300 350 

1930 300 600 

1935 250 330 

Francisco Calderón Moreno 

José Moya Fajardo 

Agustín López García 

Joaquín Zamora Martín 

Francisco Calderón Moreno 

Manuel Sánchez Oliveros 

Sr. Martín 

Jerónimo Fernández Gandul 

Jerónimo Fernández Gandul 

Jerónimo Fernández Gandul 

Sebastián Moya González 

Jerónimo Fernández Gandul .  

En las sesiones que recoge el  segundo 
L ibro de Actas hay referencias constan
tes al nombramiento de capitanes ,  así 
como de la gratificación ofrecida por la 
Hermandad. Consta que en 1 904 fue 
nombrado José Sandoval Benabal con 
una as ignación de 1 5  pesetas ; y aunque 
no hay notic ias al año s iguiente, en 1 906 
se redacta que el Sr. Gandul responderá 
del orden y compostura de los j ud íos a su Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra



82 
CAPITANES DE LOS JUDIOS 

AÑO CAPITÁN ASIGNACIÓN 

1894 a 1900 Sin noticias 

1 904 José Sandoval Benabal 15 pesetas 

1905 No consta · ?  l 

1906 Sr. Gandul 15 pesetas 

1 907 Fernando Gómez Reina · ?  l ·  

1 908 Manuel Fernández Álvarez 15 pesetas 

1909 a 1 91 1  José Palacios Alcoba 15 pesetas 

1912 José Palacios Alcoba 20 pesetas 

1 913  No consta 

1914 José Palacios Alcoba 25 pesetas 

1915 a 1936 No consta 

cargo . En 1 907 Fernando Gómez Reina pugna 
con varios aspirantes al cargo y obtiene la con
fianza de la Junta, mientras que en 1 908  Manuel 
Fernández Álvarez aceptará el  mando por 1 5  
pesetas, al igual que José Palacios Alcoba en 
1 909, quién además lo mantuvo hasta 1 9 1 4. 

Conservamos una interesante nota manuscri
ta por Don Vicente Romero Escacena, que con
tiene datos correspondientes a esta época. 

El primero de el los corresponde a la entrevis
ta con una anciana que informa sobre los aban
derados que conoció :  Textualmente se lee :  
"Abanderados de la Hermandad ... I ° Cariño, o 
sea un hermano de la 1nadre de "Cariño el 
Santo ",· 2 º "Pereo", nwrido de Dolores la more
na; 3 º Antonio Gómez Moreno; 4º Sebastián 
Gómez Sereno, "El Bastian"; 5º Marido de Águi
la Perez, hijo de un primo hermano del "Pereo". 
Luego en la segunda parte de la nota hay datos 
facilitados por José Alcarazo Espinosa ".. nos 
dice que conoció a los principales judíos que 
eran: Capitán "Tio Pereo ", abanderado 
"Baldomero" y tambor "Tomás Colungo",· y con
tinúa con una relación correlativa, aunque sin 
precisar el año :  Capitán "Palacios ", abanderado 
"Bernabé " y Tambor " Perico el Pereo ". Capitán 
"Palacios ", abanderado "Cariño" y tambor 
"Perico el pereo". Capitán "Palacios ", abandera
do "El Cuco" y tambor "Perico el pereo ". 
Capitán "Padilla ", abanderado "Cristobal 
Vazquez " y tambor "Nene Navarro ". Capitán "un 
hijo de Manuel Oliveros ", abanderado "Pedro, el 
guarda del campo que pidió una bandera doble " 
y tambor "Arturo ". Capitán "Chiquito de 
Gandul ", abanderado "Pedro " y tambor 
''Arturo "13 • 

Respecto a la indumentaria consta que en 
1 905 fueron confeccionadas nuevas vestimentas 
y renovada la Bandera. Pudiéramos imaginar que 
los nuevos trajes s iguieron la l ínea de los ante
riores, recordemos : túnica corta de color amari llo 
con una lista morada en los bordes, faja morada, 
medias negras y botas corrientes de campo; s in 
embargo no fue así. En el reportaje fotográfico 
realizado por Becerril en 1 924 y editado al año 
siguiente en el número 8 de la revista Oromana, 
podemos observar a los judíos ataviados con s im
ples túnicas oscuras y una banda cruzada a modo 
de capa; algunas de las estrofas del romance de 
Manuel Calvo Arauja, aclaran: /Sus anacrónicos 
trajes/ - unas túnicas sin gala,/ de pobre algodón 
tejidas- / a risa mueven y a lástima. / De fino 
color morado/ cruzan al pecho una banda/ y en 
sus diestras van, altivos/ empuñando sendas lan
zas./. No sabemos la razón del cambio de indu
mentaria, pero la túnica pasó de amarillo a mora
da, desapareciendo la faja, y surgiendo una espe
cie de capote cruzado a la bandolera. También 
desaparecieron los primitivos "morriones" hechos 
con esportillas de esparto y plumas de pavo, sus
tituidos por anacrónicas alabardas, al modo de los 
armados o romanos de Sevilla. / De cascos viejos, 
mohosos, / de metal o de hojalata/ con descomu
nal visera,/ sus cabezas van tocadas./1

.4 .  

Esta indumentaria se mantuvo hasta el segun
do tercio del siglo XX, pese a que en 1 927 ya 
advertía el Hermano Mayor que las ropas de los 
judíos habían quedado antiguas y se encontraban 
indecentes para el Jueves Santo, por lo que se les 
prohibió salir en ese día, no así en la procesión. 

Anecdótico resultó el desfi le procesional de 
la Judea en 1 930. El suceso tuvo su origen en el 
cabildo de 6 de mayo de 1 929 donde además de 
constatarse que las ropas de los judíos seguían 
deterioradas, se entabló un original debate inicia
do por el Señor Ruiz Calderón al solicitar que el  
abanderado fuese a caballo durante la cofradía; el 
Hermano Mayor desaprobó la solicitud argu
mentando que iba en contra de la costumbre de la 
Hermandad y además le sería imposible revolear 
la bandera, no obstante el debate se animó por
que otros hermanos como Luis Cotán, apoyaban 
la iniciativa. El Sr. Moya expresó que presen
taría su dimisión si la propuesta era aceptada, por 
votación fue rechazada aunque por estrecho mar
gen. Pero ocurrió que sólo un mes después, el 1 2  
de julio, e l  Sr. Moya hizo efectiva su dimisión, Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra



aunque por otras razones, resultando elegido 
Don Luis Cotán. En consecuencia, en el desfile 
procesional de 1 93 0  se introdujo la novedad del 
judio a caballo, aunque quién lo montó no fue el 
abanderado, así podría revolear la bandera, sino 
el capitán. S in embargo la experiencia no resultó, 
y nunca más volvió a repetirse. 

8.- ECONOMÍA. 1894 A 1936 

Durante esta etapa la Hermandad no conser
va libro de mayordomía, tan sólo en algunas 
actas de Cabildo se indican partidas concretas, 
como gastos del predicador, ingresos proceden
tes de la subasta de platos, etc .. . Es muy posible 
que al ser pocos los asientos contables no fuese 
necesario llevar libro, limitándose el mayordomo 
a presentar una lista de ingresos y gastos cuyos 
sumandos finales, y sólo en ocasiones, se pasa
ban al Libro de Actas. 

El primer balance económico completo que 
conserva la Hermandad corresponde a 1 907,  y se 
encuentra manuscrito a pluma negra, en un pl ie
go de papel de 44 x 32 centímetros que se haya 
suelto dentro del segundo L ibro de Actas. 
Contiene en su anverso una relación de ingresos 
y gastos correspondientes a la novena y cofradía, 
y en su reverso un borrador del Cabildo de 5 de 
abril de 1 908. 

Este balance es representativo de la estructura 
económica de la Hermandad en el primer tercio 
del siglo XX, que s igue una línea similar a la cen
turia anterior. Observando los ingresos ; vemos 
que un 40% procede de la subasta de platos, el 
24% de donativos, otro 1 6% de petitoria, un 1 5% 
de recibos y el 5% remanente 

PESETAS 

por su alma, túmulo mortuorio tanto en casa del 
finado como en la iglesia y entierro-, desaparece 
definitivamente en el primer tercio del siglo XX. 
Esto conlleva la supresión de una destacada par
tida de gastos. 

En 1 904 aparecen avisos por los que se p ide 
a todos los hermanos que salden sus cuotas pen
dientes y sólo dos años después se advierte que 
quienes no las tengan liquidadas no serán admi
tidos en la cofradía. 

Solamente tres años después, en 1 907 ,  el 
mayordomo Sr. Lara informa que los haberes 
ascienden a 27 pesetas en metálico y otras tantas 
en recibos mensuales que no han s ido satisfe
chos, s iendo necesario abrir el cepillo de la capi
lla de Jesús que contenía 4 pesetas y 52 céntimos. 
En 1 909 se volvió a abrir el cepillo de Santiago 
en cuyo interior había 1 4  pesetas. Las últimas 
noticias antes del paréntesi s  s in información 
corresponden a 1 9 1  O aunque de manera escueta; 
se harán grupos de petitoria por el pueblo para 
sufragar en lo posible los gastos de la cofradía. 

DATOS ECONÓMICOS. 1 894 A 1 93 6  
AÑO INGRESOS GASTOS SALDO 

1894 a 1926 Sin noticias 

1927 1 .434'91 1 .128'15 30676 

1928 19076 

1929 3.964'21 3001'20 963'01 

1930 4 .208'41 3 .037'75 1 .17076 

1931 6793'40 6 .957'35 -45370 

1932 332'20 

1933 1 .84072 1 .611'15 229'57 

1934 229'57 

RESUMEN ECONÓMICO 1 90 7  
INGRESOS GASTOS PESETAS 

del año anterior. Respecto a los 
gastos ;  e l  resultado es contun
dente, el 90% corresponde a la 
cofradía y sólo el 1 0% a otros 
conceptos no relacionados con 
la procesión. 

74'00 Donativo del Ayuntamiento Cera procesión 114'50 

Como advertimos anterior
mente, en esta etapa no hemos 
encontrado una sola referencia 
a gastos de entierros de herma
nos, ni existe tradición oral de 
que así fuese, por lo tanto esta 
a obligación de la Hermandad 
establecida en las reglas de 
1 803 ,-recordemos : seis misas 

25'00 

11'50 

165'00 

70'00 

4'50 

3575 

27'00 

3 '00 

41575 

Donativo D. Antonio Alcalá 

Remanente año anterior 

Subasta de Platos 

Petitoria por la calle 

Cepillo de la Capilla 

Recibos mensuales 

Recibos anuales 

2 cuotas de ingreso 

TOTAL INGRESOS 

Sermón del Calvario 80'00 

Compostura lamas y Cubillos 4 '50 

Poner y quitar los Pasos 28'00 

Refresco y lavar ropa ceroferarios 12'00 

Derechos novena y cofradía 8475 

Cera Novena y capilla anual 45 -50 

Horquilleros 15'00 

Judíos 15'00 

Ll_evar el canasto de la cera 3 '00 

Llevar estandarte y Cruz (Guía) 2 '50 

Campana a Cabildo y Cofradía 7'50 

Tela faldón paso Virgen 19 '00 

TOTAL GASTOS 431'25 

1 

1 

1 
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La Stma. Virgen del Socorro antes de 

los tristes s ucesos de 1 936 .  

A partir de 1 927 comienzan a aparecer en el 
libro de · actas datos sobre la cuantía final de 
ingresos y gastos habidos en el año; así por vez 
primera consta una rendición de cuentas : los 
ingresos ascienden a 1 .434 pesetas y 9 1  céntimos, 
y los gastos a 1 . 128 pesetas y 1 5  céntimos, queda 
por tanto un saldo favorable a la Hermandad de 
306 pesetas y 75 céntimos. Se recuerda poner al 
cobro una cuota extraordinaria de 3 pesetas. 

,En 1 928  el saldo favorable asciende 1 90 pese
tas y 76 céntimos, m ientras que en 1 929 no hay 
informes. En 1 93 O se presentan las cuentas del 
ejercicio en el Cab ildo de la Dominica in Albis, 
ascendiendo los ingresos a 4.208 pesetas y 4 1  
céntimos, y los gastos a 3 .037 pesteas y 75 cénti
mos, quedando un saldo de 1 . 1 70 pesetas y 76 
céntimos. 

Recordemos que en 1 932, 33 y 34 no hubo 
cofradía, y ello repercutió en e l  balance económi
co. Recogen las actas de 1 93 5  que en la petitoria 
se recaudaron 5 80 pesetas siendo entregadas a la 
Hermandad por el Señor Galindo Muñoz. 
Conservamos dos recibos de hermanos corres
pondientes a 1 935 ;  la cuota anual para los hom-

Detal le de la  i magen de J es ús Nazareno 

que fue  destrui d o  e n  1 936. 

bres era de 50 céntimos, y para la mujer veinti
cinco. 

9.- LA DESTRUCCIÓN DE 1936 

Las elecciones nacionales celebradas en 
febrero de 1 93 6  dieron la victoria al Frente 
Popular. En Alcalá, con una participación del 
66 '9%, la unión de izquierdas ganó por un estre
cho margen. Manuel Pérez Jofre perteneciente a 
la Izquierda Republicana fue el candidato más 
votado con 2.964, mientras que Miguel García y 
Bravo Ferrer, del Part ido Republ icano 
Conservador obtuvo 2.728 votos25

• Ya dij imos 
que las circunstancias políticas y sociales eran 
insostenibles al estar polarizadas en dos opciones 
antagónicas irreconciliables. 

La repercusión de aque l  p lebiscito en la 
Semana Santa fue inmediato, porque ninguna 
Hermandad se atrevió a organizar la cofradía; en 
Sevilla, muchas imágenes fueron retiradas y 
escondidas en casas particulares ante la amenaza 
de su destrucción. Los cultos fueron internos, 
novena rezada, y con escasa asistencia. Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra



Hubo a nivel nac ional una fuerte conmoción 
con los ases inatos del Teniente Castillo, y poco 
después en represalia el de Calvo Sotelo ; s in 
embargo, otro grave suceso estremeció a toda 
Alcalá. El 1 7  de jul io, sobre las once y media de 
la noche, un desconocido bajó  por la calle de la 
botica (Blanca de los Ríos) y descerraj ó  varios 
disparos sobre la espalda de Don Agustín Alcalá 
y Henke, que se encontraba sentado en el 
Circulo de Alcalá conversando con unos ami
gos , tras dejarle malherido huyó por la m isma 
calle hacía la carretera de Bailén donde al pare
cer le aguardaba un vehículo. El herido, hijo  de 
Don Antonio Alcalá y Orti, fue trasladado a 
Sevil la, pero las gravísimas heridas sufridas le 
produjeron la muerte. Don Agustín, Doctor en 
Derecho, era un hombre bueno, de firmes con
vicc iones religiosas, dedicado al aderezo de 
ace itunas, el más receptivo y social de los 
empresarios alcalareños, benefactor de muchas 
famil ias neces itadas y muy querido en A lcalá. 
Despeñaba la pres idencia del Gremio  de 
Exportadores de Aceitunas . Cas i  todo el pueblo 
s intió su cruel asesinato . 

En este ambiente de odio y crispación, duran
te la mañana de l 1 8  de jul io se recibió la noticia 
de la  sublevac ión del ej ército de África. Ante el 
pel igro de rebel ión se constituyó en el 
Ayuntamiento un Comité Revolucionario com
puesto por los l ideres polít icos de los partidos 
integrantes del Frente Popular, al objeto de impe
dir y abortar cualquier posible foco local de 
apoyo o cobertura a la sublevación. La intranqui
l idad de la izquierda local alcanzó su máxima 
zozobra cuando minutos antes de las nueve de la 
noche se oyó la  primera alocución radiofónica 
del General Queipo de Llano . 

El Comité Revolucionario alcalareño actuó 
de forma inmediata encarcelando a 3 8 personas 
que entendía pel igrosas porque podían apoyar el 
levantamiento, entre el las a Don Sebastián Moya 
González, y Don Fernando Bocanegra Martín 2r' , 
ambos de la Junta de Gobierno de la Hermandad; 
además, ordenó registrar las viviendas de toda la 
ciudadanía no vinculada a la izquierda local 
requisando armas de fuego, principalmente esco
petas de caza21, y procediendo a su distribución 
entre afil iados y s impatizantes. 

Este repaiio incontrolado de escopetas y pis
tolas tuvo efectos devastadores inmediatos ;  ape
nas llegada la madrugada un grupo armado de la 

Trágica i nstantánea tomada en la mañana del 1 9  de 
Jul io de 1 936,  Santiago es pasto de las l lamas. 

izquierda revolucionaria alcalareña pertenecien
tes a los s indicatos anarquistas C.N.T. y F.A .I , 
junto a algún que otro ladronzuelo que apro
vechó la ocasión, iniciaron el saqueo, quema y 
destrucción de las iglesi as y templos alcalareños .  

La destrucción comenzó por  la  capil la del 
Carmen y Santo Entierro, luego pasaron a San 
Sebastián, bajaron al Convento de las Madres 
Clarisas, s iguieron a Santiago y terminaron al 
amanecer en la iglesia de Santa María del Águi
la. Luego saquearon l as viviendas particulares de 
Don Rafael Beca, Don Manuel Bono, Don 
Rafael Santos y Don Pedro Gutiérrez Calderón; 
y las instalaciones sociales del Círculo de Alcalá, 
Nuevo Cas ino y e l  estab lecimiento comercial 
donde tenía e l  Café la Viuda de Troncoso. 

" . . . En Santiago, · las bancas apiladas en el 
centro de la iglesia jiteron pastos del fuego, ali-
1nentado con los confesionarios y trozos de alta
res. Cuando quemaron el órgano del coro alto, 
las llamas prendieron la techumbre,· el temor les 
hizo abandonar la furiosa destrucción. Se salva 
la Capilla del Sagrario, con las imágenes de 
nuestra cofradía, pero la mañana del 19, volvie
ron a entrar y tras despedazarlas a hachazos las 
tiraron al fuego, llevándose algunas prendas Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra
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como trofeos ... . . . y milagrosamente se salvan el 
retablo de la capilla, y el paso tallado de caoba, 
guardado en la colecturía alta, que se hundió 
entera salvo dos vigas, sobre las que estaban sus 
piezas desmontadas .. .  " 28 • 

El acta levantada el 2 de agosto de 1 93 6, es 
s in duda la más trágica en la historia de la 
Hermandad; está redactada con descriptivo dra
matismo, por ser de sumo interés la transcribo 
l iteralmente : "En la Ciudad de Alcalá de 
Guadaira a dos de agosto del año del Señor de 
mil novecientos treinta y seis, reunida la Junta de 
Gobierno de esta Real Hermandad, previamente 
citada por mi en nombre del Señor Hermano 
Mayo,� se dio principio al acto que tenía por 
objeto comunicar a los reunidos los actos de bar
barie cometidos por los marxistas en la madru
gada del día diecinueve de julio pasado: 
Penetrando en la iglesia Parroquial de Santiago 
el Mayo,� incendiándola y convirtiendo en ceni
za sus hermosos y artísticos retablos y cuantas 
imágenes había en ellos, pero permitió el Señor 
que a pesar del esfiterzo que estos desgraciados 
hicieron por destruir todo cuanto a su paso 

encontraron, se salvase de las llamas nuestra 
capilla y sus imágenes. 

Advertidos de ello, volvieron a la mañana del 
día diecinueve de julio para terminar su obra 
destructora penetrado las hordas en la capilla, 
arrojando de los camarines a los benditos titula
res de esta Real Hermandad, los que destrozados 
a golpe de hacha fueron quemados en la nave 
central del templo, quedando carbonizada las 
imágenes de nuestro Padre Jesús Nazareno y la 
de San Juan Evangelista, encontrándose m ila
grosamente entre los escombros de la parroquia, 
la cara y una mano de Nuestra Señora del 
Socorro, la corona, de San Juan y la Túnica de 
Nuestro Padre Jesús, todo lo cual ha sido reco
gido por nuestro Hermano Mayot No habiendo 
otros asuntos de momento que tratar y antes de 
dar a este Cabildo por terminado los señores 
asisten acuerdan que se exprese el sentinúento 
de la Hermandad por la destrucción de sus imá
genes y el firme propósito de proceder la cons
trucci6n de otras nuevas para continuar rindien
do culto al Divino Redento,� conforme ordenan 
nuestras reglas .. : 1 1 29 

NOTAS -----------------------------------

1 . - ELOY CASTAÑON MEDINA "La Restaurac ión 
Canovista y los primeros afios del s iglo XX" . .  Ed i t .  Servicio 
Publ icaciones del Ayuntamiento de A lcalá de Guadaíra. 1 995 
2.- Revista "El Guadaíra" , núm.4. 30 de marzo de 1 902 
3 . - GARCÍA MÁRQUEZ, MELCHOR y BECERRA 
ÁLVAREZ, JOSÉ. Ferias y Fiestas de Sevi l l a  y su provincia 
Editores. 1 9 1 4  
4.- LEANDRO ÁLVAREZ DEL REY. L a  Crisis del S ig lo XX: 
Trienio Bolchevique y l a  d ictadura de Primoriverista: A lcalá 
en la  cris is de la Restauración. Edit. Servicio Publ icaciones del 
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. 1 995 
5.- Segundo L ibro de Actas . Cabi ldo de 3 de marzo de 1 907 
6.- ROMERO ESCACENA, VICENTE. Confeccionó sobre la 
Hennandad de Jesús Nazareno una carpeta con apuntes manus
critos d uraiite el primer tercio del siglo XX, que ahora posee el 
autor. 
7.- ARIAS CASTAÑÓN, ELOY "Liberal ismo, Revol ución y 
Restauración: lnfonnación acerca de los obreros agrícolas. 
Edit. Servicio de Publ icac iones del Ayuntamiento de A lcalá de 
Guadaíra. 1 995 
8.- Segundo Libro de Actas. Cabi ldo de 12 de jul io de 1 930 
9.- Conservo una co l ección e laborada por Don Vicente 
Romero Escacena. Se trata de una encuadernación con pastas 
de cartón empapeladas en carn1esí con lomo de tel a  azu l  de 3 1  
x 44 ' 5 centímetros; contiene 44 lám inas a modo de soporte, de 
diverso tamafio y sin numerar; sobre e l las, se han ido adhirien
do l as d i_ferentes convocatorias de Cul tos editadas por la 
Hennandad entre 1 929 y 1 96 1 .  En total son 29 distintas. 
1 0.- Testimonio que recibí  de Dofia María del Águ i l a  Muiioz 
López, esposa de Don Vicente Romero Escacena 
1 1 . - Segundo Libro de Actas. Cabi ldo de 29 de marzo de 1 906 
1 2. - Segundo Libro de Actas. Cabi ldo de 4 de abri l de 1 928 
13 . - Segundo Libro de Actas. Cabi ldo de 15 de abri l de 1 928 

1 4.- Segundo Libro de Actas. Cab i ldo de  26 de febrero de  1 929 
1 5.- Segundo Libro de Actas, sesión de  9 de marzo de  1 934; 
palabras de D. Vicente Romero Escacena 
1 6.- ROMERO MUÑOZ, VICENTE. Cincuentenario de la 
Imagen de Jesús Nazareno. Edición Hdad Jesús Nazareno. 
1 988 
1 7. - Apuntes de Don Vicente Romero Escacena. Se constata 
por documento fotográfico de 1 924 
1 8 . - Esta túnica fue profundamente refonnada por Curquejo en 
1 995, y aunque se enriqueció con nuevos bordados, se al teró su 
primitivo diseiio y composición. 
1 9 . - Aún se conserva en la Hermandad los antiguos paños de 
bocinas que se compartían ; por e l  anverso, el escudo de la 
Hermandad de Jesús; y por el reverso, el del Santo Entierro 
20. - Testimonio de Don Vicente Romero Muí'íoz. 
2 1 . - La Hennandad de Jesús Nazareno en el sigl o XIX.  Revista 
Pasión y Gloria número 8, cuaresma 200 1 
22.- MANUEL CALVO ARAUJO. Romance titulado "La 
cofrad ía de Jesús" ;  composición poética publ icada en la revis
ta Oromana, número 8, afio de 1 925 .  
23.- El documento está inserto en e l  l ibro segundo de Actas. 
24.- Manuel Calvo Arauja. Romance citado. 
25.- Á LVAREZ DEL REY, LEANDRO. Alcalá de Guadaíra 
en l os s iglos XIX y XX: La cri s is del siglo XX. Edic . 1 995 
26.- J IMÉNEZ RODRÍGUEZ, JAVIER.  Alcalá de Guadaíra en 
los s ig los XIX y XX: Guerra C iv i l ,  Dictadura Franqu ista y 
Transición democrática. Edic. 1 995 
27.- Declaración de Doiia María del Águi la Mui'íoz López, 
cuya viv ienda fue registrada en varias ocasiones 
28 . - ROMERO MUÑOZ, VICENTE. Cincuentenario de la 
Imagen de Jesús Nazareno. Ed ic ión Hdad Jesús Nazareno. 
1 988  
29.- Segundo L ibro de Actas, ses ión  de 2 de  agosto de 1 936. Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra
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LOZA - CRISTAL - BAÑO - I LUM INACIÓN 

LÁMPARAS - VAJILLAS - CRISTALERÍAS - BAÑOS 
CERÁMICA - CUBERTERÍAS - JARDÍN - BARRO 

MIMBRE- ARTÍCULOS DE REGALO ETC . . . 

Avda . Antonio Ma i rena , 7 .'ff 955 6 1 3 846 . Alcalá de Guada íra 
Avda . Utrera Mal i na , Ed if. Escaparate , 1 2  y 1 3 . 'ff 954 5 1 8 1 72 . Sevi l la 
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José Jiménez Álvarez 
"Pepito Trampolín" 

J
osé Jiménez Álvarez o como todos le cono
ceos, "Pepito Trampolín" ,  nace en Marzo de 
1 953 .  Desde pequeño es un chaval bastante 

extrovertido, querido por sus amigos y com
pañeros de colegio en ese barrio de su infancia, 
la barriada San Agustín, o mejor dicho, las 
Casas Baratas. Desde que Pepito estaba en el 
colegio Reina Fabiola ya se le veía como un 
l íder para todos sus compañeros ;  aún siendo 
mayores que él, podía dominar a los otros cha
vales, cosa que a su madre le extrañaba y le cos
taba as imilar al ser un niño tan menudo y 
pequeño como era. 

Pepito a muy temprana edad conoce a Mari, 
contrae matrimonio y da un giro radical en su 
vida de 1 80 grados, dedicándose por completo a 
su familia, a sus tres h ijos, Ismael, Tamara y 
Zulaica, s in olvidamos de Iván, h ijo  de su cuña
da Dolo que viven en la misma casa y que para 
él ha s ido como un padre; y por supuesto, a 
todos sus amigos, que no fueron pocos, afortu
nadamente. 

Varios años después le entra el gusanil lo que 
a tantos y tantos alcalareños nos entra cuando 
olemos a Semana Santa, eso que nos entra cuan
do se va acercando la Semana Grande del 
mundo cofrade, sabéis de lo que estoy hablando. 

Pepito podría ser mejor o peor saetero, eso 
sí, lo que Pepito tenía era un corazón que no le 
cabía en el pecho, esa era su gran virtud, lo 
mismo que el empeño, amor y cariño que le 
ponía a sus saetas, y digo bien, nunca mejor 
dicho, sus saetas, porque poca gente sabe, que 
todas las saetas que Pepito cantaba, todas las 
hacía él, porque tenía esa otra gran habi lidad 
para escribir versos, tenía gran faci lidad para la 
rima de versos. 

Recuerdo hace muchos años unas l íneas que 
me escribió y decía así, "Quiero agradecer a 
todas esas personas que me motivaron a 
hacer esta pequeña recopilación de saetas, 
las cuales me han hecho meditar y me puse a 
escribir sobre el mundo cofi"ade y su entorno, 
hasta tal punto, que me he ido entregando a 
vivir la Semana Mayor, con todo mi amor y 
voluntad, una semana que dura 365 días". 

"Que en la noche fi"ia 
la saeta de Antonio Pascuel 
desgarraba un sentimiento 
tiemblo yo en este día 
al recordarte maestro". 

Una noche escuché, s igue diciéndome en 
esas l íneas, una voz que salia de lo más hondo 
de una persona, del corazón digo yo, salia de 
un hombre desde debajo de una trabajadera. 

San Juan bautizó al Señor 
en río Jordán 
y allí empezó su misión 
hasta llegar al tribunal 
al que Judas lo entregó. 

Así fue como empezó el pasear de Pep ito 
por casi todas las Hermandades de Alcalá, para 
entregar y ofrecer sus servicios en todo lo que 
pudiera e hiciera falta, a n ivel humano y hasta 
donde el  pudiera l legar, inclus ive más,  ese era 
Pepito. Cuantas Hermandades dirán, esto lo 
hizo Pepito, o aquí colaboró Pepito, esas cua
drillas de costaleros, de Palio o de Cristo, que 
tantas chicotas l levan en sus hombros al lado de 
Pepito, no las menciono para no o lvidar n ingu
na, ni ningún compañero costalero que sudó el 
costal a su lado. Compañeros costaleros, Pepito 
nos ha dejado en la tierra pero él ,  está disfru
tando allí arriba, en el Cielo, de la Semana 
Grande Alcalareña. 

Compañeros cofrades de Alcalá, lo único 
que os p ido a todos es que, este año, la primera 
chicota se la dediquemos a aquellos que nos han 
dejado. Compañeros no nos pongamos triste 
porque, Pepito, Salpicón y Cantalapava .... nos 
van a cantar este año las saetas desde el  cie lo. 

Comparte conmigo el costal 
convive conmigo costalero 
que hoy te quiero cantar 
mi saeta más sentía 
para tí ... .  mi saeta costalero. 
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Antonio Cantalapava. Magnífico saetero. 
MANUEL Ríos V ARCAS 

e u ando los "Pidones " y la 
Judea están prestos a 
efectuar su salida, cuan

do después de El Viernes de 
Dolores llega el Domingo de 
Ramos y nos disponemos con 
todo recogimiento a rememorar 
la Dolorosa Semana de Pasión 
hasta llegar al Glorioso Domingo 
de Resurrección, estamos fel ices 
y gozosos porque de alguna 
manera tenemos la oportunidad 
de hablar y comentar por enésima 
vez sobre el buen saetero y mejor 
y entrañable amigo Antonio 
Cantalapava. 

Fueron sus apel l idos Fernández Ortiz, hijo  
de  Antonio y Rosario, más conocida como la 
Lechuguina y nuestro personaje  vino al mundo 
en nuestra entrañable Alcalá el  día 1 de enero de 
1 923 , s iendo sus hermanos Carmela, Rosario, 
Dolores y José, quien junto a su madre y al 
amigo de quien nos ocupamos sabían cantar 
dentro del seno familiar y tanto interpretaban 
estilos flamencos que saetas. 

Se codeó con los alcalareños El Canete y su 
esposa La Goma, Luis el de Ojeda, E l  
Merengue, E l  Sordil la de  Triana, El Curi l la, E l  
Platero, El Sevillano, Manolito María, El Maní y 
El Tumba, mientras que en la época en que se 
avecinda en Mairena del Alcor, se divirtió en 
eternas noches de juergas con Diego de la 
Gloria, Antonio, Curro y Juan Mairena. 

Fue el creador de todas las letras que canta
ba: 

Eres ,nás bonita 
que una mañana de mayo 
eres la esencia del jazn1Ín 
como tó el mundo lo sabe 
que de frente y de perfil 
Tú  más bonita no cabe. 

Se desposó con Mercedes A lgaba, natural de 
Mairena y ambos tuvieron cuatro hijos :  José, 
Antonio, Manuel y Mercedes, ésta última triste
mente fallecida. 

Antonio es un poeta autodidacta 
y con escasa formación, s in que 
esto sea óbice para que "jugara" 
con la poesía y el verso, efectuan
do incluso incmsiones en coplas 
de flamenco y saetas y así m ismo 
hemos de recordar su gratísimo 
libro titulado "Mensajero del 
Pueblo", editado el pasado año. 
Es cierto que Antonio era un can
taor de voz dura, aunque de una 
enorme segmidad y sapiencia y 
tan es así que, cuando se notaba 
algo titubeante, enseguida comen
zaba por toná, liviana o fandango, 
estilos donde sobresalía, estiraba 

la voz y se sentía realizado. 
En lo concerniente a saetas y saeteros ,  estilo 

donde realmente sobresal ió, alternaría con todos 
los cantaores locales. 

Había sonáo un tambó ronco 
mucha gente se asomaba 
por ventanas y balcones 
al oir al Señor gritando 
enmedio de los ladrones. 

Fue homenajeado en el Teatro Gutiérrez de 
Alba el 1 8  de marzo de 1 9 8 8  por su calidad per
sonal y como buen saetero. En el año 1 99 6  en el 
Hogar del Pensionista de nuestra localidad le fue 
entregada una placa donde se ponía de manifies
to su enorme calidad, mientras que en dicho año 
y teniendo como marco el incomparable P atio de 
Armas de nuestro casti l lo, la Peña Flamenca 
local, su Peña, le h izo entrega de una placa reco
nociéndole sus méritos. 

A nuestro buen amigo Antonio se le paró el 
· reloj de la vida el  día 1 5  de jul io de 200 1 y a 
nosotros sólo nos quedó, además de nuestra 
orfandad, pedirle al Altísimo te haya hecho w1 
s itio junto a Él. 

Con tantos claveles grana 
que con tu sangre has regáo 
las espinas de tu frente 
en tu corazón han claváo. Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra
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MONT-BLANC, s.L. 
* PROYECTOS E INSTALACIONES 

* INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN: 
UNIDADES CENTRALIZADAS, COMPACTAS Y PARTIDAS 
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* SISTEMAS AUTONOMOS ROOF-TOP. (Grandes Superficies) . 
I e.O 

* SPLIT EN GAMA DOMESTICA: FUJITSU - GENERAL 
* INSTALACIONES DE EQUIPOS DE NEUMÁTICA. 
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* ENERGIA SOLAR. * ENERGIA FOTOVOLTAICA. 
I 
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SECADO 
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* SISTEMAS DE VENTILACION.* SUELOS RADIANTES. 
* CALDERAS. * ELECTRICIDAD EN GENERAL. 
* ANTENAS • PARABOLICAS. * AUTOMATISMO. 
* DPTO. DE OBRAS. REFORMAS E INTERIORISMO. 

I 
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Tertulia Cofrade Alcalareña "La Parihuela" 
e uando desde la dirección de 

ésta revista se nos comunicó 
la posibil idad de escribir 

este artículo, w1a multitud de sensa
ciones se nos agolparon de pronto. 
Se había llamado a nuestra puerta 
para que nos diéramos a conocer, 
para que mostráramos nuestras 
vivencias, proyectos, logros y fra
casos. En definitiva se nos hace 
paiiícipes de la vida cofrade Alcalareña. 

Todo empezó hace tan poco tiempo para 
nosotros, pero el suficiente como para tener a 
nuestras espaldas una experiencia que nos per
mite sentirnos orgullosos de ella. El sueño de un 
grupo de amigos que al amparo de un lugar en el 
que poder hablar de nuestra Semana Mayor fue 
fraguando el primer embrión de nuestra tertul ia. 

En aquel primer grupo se conjugaron casi 
todas las facetas de nuestro entorno, estaban los 
jóvenes impetuosos y la serenidad de la madu
rez, había quien veía nuestros desfiles proces io
nales como un interesante espectáculo y a otros 
que les movía la más profunda creencia re ligio
sa; pero todos con un factor común, el amor y el 
respeto por la mayor demostración de fe, arte y 
amor que jamás imaginarse pueda. Tras las pri
meras reuniones de organización empezaron a 
surgir los proyectos, el primero y que a la postre 
el que se ha convertido en nuestro principal refe
rente, el Cartel PARIHUELA. 

Ese primer cartel fue el reflejo de todo lo que 
ocurría dentro de la tertulia, ese conglomerado 
de formas tan diferentes de ver la Semana Santa, 
esa mezcolanza de juventud y madurez dio 
como fruto el que es para todos, nuestro mejor 
cartel .  Esa mano maltrecha por el sufrim iento, 
era el s ímbolo de lo que queríamos ser para 
Alcalá, un grupo de personas que pretendíamos 
conocer y dar a conocer todo cuanto rodea a 
nuestras Hermandades. Con esa intención invi
tamos a nuestra tertul ia a todas y cada una de 
ellas para de este modo aprender de labios de las 
personas que regían sus destinos, todo cuanto 
han s ido, son y serán. Pero no quedó ahí la cosa, 
sino que quisimos aprender de bordados, de 
insignias , de restaurac ión, de música o de capa
taces y para ello invitamos a personas entendidas 

en cada una de esas materias, a las 
que desde estas páginas queremos 
agradecer todo cuanto han hecho por 
nuestra tertulia. 
Con todo nuestra natural curios idad 
e inquietud nos l levaba a sondear 
nuevos proyectos , unos se perdie
ron en los primeros pasos, pero de 
otros tenemos motivos más que 
sobrados para estar orgullosos. Es 

el caso de la Exaltación a la saeta de Alcalá. En 
ese intento de defender nuestras tradiciones nos 
arrastró a organizar un acto en el cual combinar 
la mús ica con la palabra y el cante, pues todo eso 
es una saeta. De aquella modesta primera exal
tación entre las paredes de nuestro lugar de reu
niones, heinos pasado gracias al esfuerzo de 
todos aquellos que con su participación directa o 
con su ánimo, a organizar un sencillo acto con el 
que rendir homenaje  a la que es un sello de iden
tidad propia como pueblo. 

Pero la tertulia ha tenido además una parte 
de su actividad en el exterior de nuestro lugar 
habitual de reunión, as í nos han abierto sus puer
tas hermandades como la de San Benito o se han 
visitado talleres de artistas orfebres o simplemen
te a dar una paseo para admirar los altares del cor
pus, todo cuanto pueda ser de interés en nuestro 
principal objetivo, conocer y dar a conocer. 

Este ha sido un esbozo de nuestro pasado, 
pero ante todo nuestra tertulia está cargada de 
futuro, de un futuro cada vez más cierto, puesto 
que las dificultades se van sorteando y el tiempo 
va dándonos la razón a aquellos que pensábamos 
que había un hueco para nosotros en este mundo 
a veces tan cerrado, y sobre todo porque proyec
tos como el del concurso de escaparates ,  que van 
surgiendo año a año, nos viene a servir de rele
vo para una vez más iniciar el  camino de una 
nueva chicotá. 

Por último quisiéramos agradecer desde 
estás l íneas a cuantos han participado de nuestra 
tertul ia su esfuerzo y entrega para cwnplir nues
tro sueño; así m ismo dar las gracias a las institu
ciones, empresas y personas que se han prestado 
pero hacer posible nuestros proyectos y sobre 
todo agradecer al pueblo de Alcalá la acogida 
que brinda a nuestro "Parihuela" cada cuaresma. 
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Antigua y Fervorosa Hermandad Carmelita y 
Cofradía de Nazarenos del Santo Entierro de Cristo, 

Nuestra Señora de la Soledad, 
San Juan Evangelista y Santa María Magdalena 

TEMPLO: Capil la del Santo Entierro. 
CAPATACES: 

HERMANO MAYOR: Jaime Orea Romero. 

Manuel Oliveros Barrera en el paso alegórico del triunfo de la Cruz sobre la muerte. (29) Antonio 
Osorio Bernabé en el paso de Cristo . (3 0 costaleros) 
Gonzalo Oliveros Vals en el  paso de Ntra. Sra. de la Soledad. ( 40 costaleros). 

TÚNICAS: 
En el paso alegórico, túnica y antifaz negro y capa blanca , c íngulo y botones blancos. 
En el paso Cristo, túnica y capa blanca con antifaz, cíngulo y botonadura morada. 
En el paso de Ntra .. Sra. de la Soledad, túnica y capa blanca, antifaz y botones morados y cíngulo 

amarillo oro. 
MÚSICA: 

Paso Cristo : Banda de Cometas y Tambores Ntra. Sra. de los Ángeles (Alcalá de Gra.). 
Paso Palio: Agrupación Musical Ntra. Sra. del Águila, de Alcalá de Guadaíra. 

MARCHAS : 
"Eterno Descanso " de Rafael Fernández. "Soledad dame la mano " de Font de Anta. 
"Santo Sepulcro " de Jacobo Álvarez Antúnez. 

AUTORES de las Imágenes : 
Todas las imágenes que integran el m isterio son de Manuel Pineda Calderón, al igual que e l  Santo 

Entierro y Nuestra Señora de la Soledad. La "Canina" es obra de Luis Álvarez Duarte. 
DATOS DE INTERÉS: 

El pasado 2 de marzo, en la Capilla del  Santo Entierro se celebró la XV Exaltación de la Tarde del 
Viernes Santo. El acto fue ofrecido por D. Enrique Ruiz Portillo. 

Proximamente se van a restaurar los magníficos pasos de la Hermandad. 

Cuadri l la de costaleros del paso de la "Canina" q ue portaron a 
la Virgen del Águ i la el d ía de la Coronación.  
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KIOSCO DEL 
Local Climatizado 

CEspeciafüfodes: 
ltmplia Terraza 

�nlón de 
reuniones 
hnstn 40 
comensnles 

Comida Casera - �ffejas 
c:Baca[ao - é)ápas de temporada 1 

q)esa1unos con é)óstadas a [a &rasa 

13odeg'1 
visit'1ble 

Conózcanos en el NUEVO LOCAL: Esquina Pepe Luces con General Prim 
Futura Plaza de la Cultura. (Parque ldogra) 

Antonio Ruiz 

C/ Barri o N u evo , n º 1 4 . Res i d e n c i a l  Edé n .  Casa n º 3 

-a- 9 5  562 0 3  56 - A l ca l á  d e  G u ad a íra (Sevi l l a) 

BRI COKIT-AN DALUCIA.COM 
ventas@bricokit-andalucia . com • 

Kit fflUEBlES 

Al COSTO Muebles Armarios lnteriorismo 

ITT�@ll�tf�l í@l'nñ1 
ARMARIOS A MEDIDA 

liquidación por Reforma de 

Muebles - Cabeceros - Mesitas de noche - Auxiliares . . .  

Tienda - Expos ición : 
Avda .  Antonio Ma i rena ,48.  

Telf: 95 56 1 15 53 - 95 56 1 29 27 
Fábrica:  

Pol íg . San Anton io .  Ctra . Sevil la-Málaga -Km, 1 3 . 
Telf: 95 56 1 45 20 - Fax: 95 56 1 02 47 
41 500 Alcalá de Guadaíra - Sevi l la -

...... 

MATADERO 

• • Brico 
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LA BIBLIA (1) : ANTIGUO TESTAMENTO 

BIBLIA JUDÍA 

La Ley (Torá) 
Génesis 
Éxodo 
Levítico 
Números 
Deuteronomio 

Profetas (Neviím) 
Profetas antiguos 
Josué 
Jueces 
1 Samuel 
2 Samuel 
1 Reyes 
2 Reyes 
Profetas posteriores 
Isaías 
Jeremías 
Ezequiel 
Oseas 
Joel 
Amós 
Abdías 
Jonás 
Miqueas 
Nahúm 
Habacuc 
Sofonías 
Ageo 

Zacarías 
Malaquías 

Hagiográficos (Ketuvim) 
Salmos 
Proverbios 
Job 
Cantar de los Cantares 
Rut 
Lamentaciones 
Eclesiastés 
Ester 
Daniel 
Esdras 
Nehemías 
1 Crónicas 
2 Crónicas 

BIBLIA CATÓLICA 

El Pentateuco 
Génesis 
Éxodo 
Levítico 
Números 
Deuteronomio 

Libros Históricos 
Josué 
Jueces 
Rut 
1 Samuel 
2 Samuel 
1 Reyes 
2 Reyes 
1 Crónicas 
2 Crónicas 
Esdras 
Nehemías 
*Tobías 
*Judit 
Ester 
* 1  Macabeos 
*2 Macabeos 

Libros Sapienciales 
Job 
Salmos 
Proverbios 

Eclesiastés 
Cantar de los Cantares 
*Sabiduría 
*Eclesiástico (Sirá o Sirac) 

Libros Proféticos 
Isaías 
Jeremías 
Lamen tac iones 
*Baruc 
Ezequiel 
Daniel 
Oseas 
Joel 
Amós 
Abdías 
Jonás 
Miqueas 
Nahúm 

BIBLIA PROTESTANTE 

El Pentateuco 
Génesis 
Éxodo 
Levítico 
Números 
Deuteronomio 

Libros Históricos 
Josué 
Jueces 
Rut 
1 Samuel 
2 Samuel 
1 Reyes 
2 Reyes 
1 Crónicas 
2 Crónicas 
Esdras 
Nehemías 
Ester 

Libros Poéticos 
Job 
Salmos 
Proverbios 
Eclesiastés 
Cantar de los Cantares 

Libros Proféticos 

Isaías 
Jeremías 
Lamentaciones 
Ezequiel 
Daniel 
Oseas 
Joel 
Amós 
Abdías 
Jonás 
Miqueas 
Nahúm 
Habacuc 
Sofonías 
Ageo 
Zacarías 
Mala quías 

Habacuc 
Sofonías 
Ageo 

* Libro (o pasajes) que procede de la 

Biblia griega de los setenta, admitido 

solamente en la Biblia católica. 

Zacarías 
Malaquías 
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Temas de Formación en las Hermandades 

L a formación es hoy una necesidad en el  
seno de nuestras hermandades. En un 
mundo donde se pide -se exige mas b ien

una formación en todos los órdenes y ámbitos 
socio-profesionales y donde el "reciclaje "  de 
conocimientos está a la orden del día, el aspecto 
religioso no puede quedar excluido . 

La formación permanente fue uno de los 
puntos donde más incidían todas las hermanda
des de la Diócesis en la encuesta general que se 
hizo con motivo de la Asamblea Diocesana de 
Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis de 
Sevilla. Fue prácticamente unánime la petición 
de todas las Hermandades : Sacramentales, de 
Penitencia y Gloria; para que sus miembros 
pudiesen iniciar o proseguir un proceso de for
mación continuada en el ámbito de nuestra fe 
cristiana. 

Las Hermandades, en general, nunca han 
escatimado esfuerzos en llevar a cabo planes de 
formación en la fe bajo  sus más variadas formas, 
desde las catequesis de confirmación a la reali
zación de programas de conferencias y cursos .  
Existe una concienciación generalizada de que 
la formación es uno de los capítulos fundamen
tales en que nuestras corporaciones han de tra
bajar, sobre todo hoy día en que podemos decir 
que las hermandades se encuentran en un 
momento histórico ;  pues s i  b ien de un lado 
podemos hablar de un máximo esplendor en lo 
que concierne a sus cultos externos y a su pro
yección en amplias capas sociales, por otro lado 
planea sobre ellas un cierto pel igro en el sentido 
de la división entre cofrades practicantes com
prometidos y aquellos otros que tienden a redu
cir a las cofradías a su mero aspecto de hecho 
cultural, estético o costumbrista, dejando en un 
segundo plano lo rel igioso. 

Es por todas estas circunstancias el que, aun
que son muchas las hermandades las que se han 
preocupado hace ya años en hacerlo, desde el  
Secretariado Diocesano de Hermandades y 
Cofradías y con la colaboración de los Consejos 
de Hermandades de la  Diócesis se nos propone 
un Plan de Formación que en los primeros dos 
cursos (200 1 -2002 y 2002-2003) está dedicado a 
las Sagradas Escrituras, abordando el primer año 
el  Antiguo Testamento. 

El Plan pretende ser real ista y atractivo a 
todos los cofrades, tratando de acceder a la 
Palabra de Dios desde una perspectiva y meto
dología científica ;  puesto que la Sagrada 
Escritura requiere de una adecuada interpreta
ción ; pero haciéndolo accesible a todos los n ive
les de conocimiento o culturales .  Para su puesta 
en marcha se ha adoptado una estructura pareci
da a la que tan buenos resultados dio en la 
Asamblea Diocesana de Hermandades .  Un 
monitor se hará cargo de cada uno de los grupos 
que se formen en el seno de cada hermandad. 
Estos grupos están constituidos ;  para que sean 
operativos; por un máximo de diez a doce per
sonas, estando totalmente abiertos a la incorpo
ración de todas aquellas que lo deseen. En cada 
Consej o  existe al menos un coordinador que será 
el encargado de actuar de enlace entre los moni
tores y el Secretariado Diocesano. 

El tema a tratar en el presente curso es indu
dablemente atractivo, pues son muchas las per
sonas que sólo tienen un conocimiento superfi
cial o muy parcial de los Textos Sagrados .  S in 
ánimo de sustituir los contenidos del curso,  pero 
sí de intensificar el grado de interés y participa
ción, vamos a tratar de imbuimos en el m ismo. 

LA BIBLIA 

La B iblia es un conjunto de libros sagrados 
para dos de las grandes religiones, el j udaísmo y 
el cristianismo . Sin embargo las B ib l ias de 
ambas difieren en varios aspectos importantes. 
La Biblia judía la constituyen 3 9  libros escritos 
en hebreo en su versión original, a excepción de 
unas pocas partes que fueron escritas en arameo. 
La B ibl ia cristiana consta de dos partes :  el 
Antiguo Testamento (término este ú ltimo que 
aquí significa "pacto" o "al ianza") y los 27 l ibros 
del Nuevo Testamento . Aún más,  las dos princi
pales ramas del cristianismo estructuran el 
Antiguo Testamento de modo algo diferente .  La 
exégesis del antiguo Testamento que leemos los 
católicos es la B iblia del j udaísmo más otros 
siete l ibros y a·diciones que pueden verse en la 
tabla adjunta. Por su parte, la versión protestan
te se limita a los 3 9  l ibros de la B iblia judía .  Los 
demás l ibros y adiciones son denominados apó-

..... 
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crifos por los protestantes y libros deuterocanó
nicos por los cató licos. El término Biblia l legó al 
latín del griego byblos que era el nombre que se 
daba al papiro o papel que se exportaba desde el 
antiguo puerto fenicio de Biblos. 

El orden y número de los libros es distinto 
entre las versiones judías, protestante y cató lica. 
La Biblia del judaísmo se divide en tres partes 
bien diferenciadas : la Torá o Ley, llamada tam
bién l ibros de Moisés; Profetas o Neviím, dividi
da en Profetas Antiguos y Profetas Posteriores y 
los Hagiográficos o Ketuvim, que incluye los 
Salmos, los l ibros sapienciales y l iteratura diver
sa. 

El Antiguo Testamento cristiano organiza los 
l ibros según su contenido : el Pentateuco que se 
corresponde con la Torá; los l ibros históricos, 
los l ibros poéticos o sap ienciales y los l ibros 
proféticos. Hay críticos que han percibido en 
esta organización un deseo de ordenar los l ibros 
en cuanto a su perspectiva histórica: primero los 
relativos al pasado ; a continuación los que 
hablan del presente y por último los orientados 
hacia el futuro. 

La Biblia, nacida en el desierto con Moisés, 
en e l  siglo XIII a.J.C., pasó seguidamente a 
Palestina, donde se desarrolló al ritmo del pue
blo y la religión, cuya marcha histórica relata. 
Durante siglos, la transmis ión oral desempeñó 
un papel esencial y puede decirse que hasta la 
época de David, la literatura de Israel fue en su 
conjunto una literatura oral, dejando aparte algu
nos poemas guerreros de la época de la conquis
ta y unos textos legislativos del periodo de los 
Jueces .  Pero los grandes escritos históricos y 
proféticos se formaron en el periodo monárqui
co, s iglos XI al VI a.J .C. Durante el destierro del 
pueblo de Israel y los inicios del judaísmo, la 
Torá o Pentateuco adquirió su forma definitiva, 
alcanzando con los l ibros proféticos y sapiencia
les en el siglo I a .J.C. su forma definitiva el con
junto de l ibros que constituye el Antiguo 
Testamento. 

Los primeros cristianos heredaron del judaís
mo una concepción de las escrituras que daba 
por sentado que constituían una fuente autoriza
da, si bien no dictada como es el caso del isla
mismo respecto al Corán, s ino que contenía la 
palabra de Dios revelada a través de los patriar
cas y profetas primero y de los Apóstoles más 
tarde en el Nuevo Testamento. 

La doctrina de la inspiración de la B iblia por 
el Espíritu Santo y de la infalibil idad de su con
tenido surge realmente en el siglo XIX como 
respuesta al desarrollo de ciertos estudios críti
cos que parecían poner en entredicho el origen 
divino de la Biblia. Esta doctrina sostiene que 
Dios es autor de la Biblia, por eso contiene Su 
Palabra. Los científicos b íbl icos y los teólogos 
han propuesto diversas teorías para explicar esta 
doctrina que van desde el  dictado directo por 
Dios a la más aceptada de la i luminación que 
ayudó al autor inspirado a comprender la verdad 
que expresaba, tanto si esta era revelada como 
aprendida por la experiencia. 

EL ANTIGUO TESTAMENTO 

Es un hecho notable que el  cristianismo 
incluya dentro de su propia B iblia las escrituras 
integras de otra religión, el j udaísmo. El término 
Antiguo Testamento se aplicó sobre la base de 
las obras de San Pablo y otros autores cristianos, 
que diferenciaron entre la Antigua Alianza que 
Dios estableció con Israe l y la Nueva Alianza 
sel lada a través de Jesucristo. Como la primitiva 
Iglesia creía en la continuidad de la historia y de 
la actividad divina, incluyó en la B iblia cristiana 
los registros de la antigua y nueva alianza. 

El Antiguo Testamento puede considerarse 
desde numerosas y diversas perspectivas . Desde 
el  punto de vista literario, el A.T. constituye una 
antología, es decir una colección de muchos 
l ibros diferentes. No es en absoluto un l ibro uni
ficado, s ino más b ien una auténtica biblioteca. 

En general, los l ibros del A. T. y las partes 
que los componen pueden clasificarse como 
narraciones, obras poéticas, escritos proféticos, 
códices legales o apocal ipsis . No es posible 
hal lar cartas o epístolas ( de tan gran importancia 
en el  Nuevo Testamento) n i  autobiografías, dra
mas o sátiras. En cambio sorprende de una 
forma especial el hecho de que la mayor parte de 
los l ibros del A. T. contenga varios géneros l ite
rarios. Por ejemplo, el Éxodo incluye narracio
nes, leyes y poesía mientras la  mayoría de los 
l ibros proféticos incluyen narraciones y poesía 
además de los géneros proféticos como tales. 

Tanto en su contexto como en su contenido, 
la gran mayoría de los l ibros del A.T. son narra
c iones, es decir recogen y refieren aconteci
mientos del pasado. Por otra parte, muchas obras Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra



narrativas del A.T. son h istorias, aunque no se 
aj usten totalmente a la definición científica del 
término. Una historia es una narración escrita 
del pasado guiada por los hechos, en la medida 
que el autor puede determinarlos e interpretarlos 
y no por considerac iones estéticas, rel igiosas o 
de otra índole. Las narraciones históricas del 
A.T. son obras más populares que críticas, ya 
que los autores recurrieron a menudo a tradic io
nes orales para escribir sus relatos. Además, 
todas las narraciones se compus ieron con un 
propós ito rel igioso. Pueden, en consecuencia 
llamarse historias de salvac ión, ya que su finali
dad es demostrar como participó Dios en los 
acontecumentos humanos. S in embargo, 
muchas de estas h istorias han podido ser corro
boradas por la moderna arqueología. Aunque no 
es su finalidad, la B iblia puede ser considerada 
como una fuente h istórica fiable. Ejemplos de 
obras h istóricas son el Deuteronomio, Reyes, el 
Tetrateuco y otros como la h istoria de la suce
s ión del trono de David. 

Otros libros narrativos son el de Ruth, J onás 
y Ester. El Génesis, como otras obras narrativas, 
está compuesto de diversos relatos individuales, 
muchos de los cuales circulaban de forma oral e 
independiente. Algunos de estos relatos son con
s iderados hoy como cuentos, con un tipo de 
narración que fuese comprens ible para los hom
bres de su tiempo, pero que a su vez encerrase la 
información adecuada para poder ser adaptada a 
la futura evolución del conocimiento humano. 
Son los casos, por ejemplo, de los capítulos 
dedicados a la Creación o a los primeros padres, 
Adán y Eva. 

Efectivamente, a la luz de los conocimientos 
que el  hombre iba adquiriendo a lo largo del 
tiempo sobre la evolución de la vida en nuestro 
planeta y la estructura del universo, el relato 
bíblico l iteral parecía contraponerse a esos pen
samientos. Sin embargo, tras la comprobación 
por el  astrónomo norteamericano Hubble del 
corrimiento hacia e l  rojo del análisis espectográ
fico de la luz emitidas por las galaxias dedujo, 
en función del efecto Doppler, que el universo 
está en expansión y que las galaxias se alejan 
unas de otras de s im ilar forma a los puntos d ibu
jados en la superficie de un globo que se está 
hinchando. A partir de esa deducción, resultó 
obvio que alguna vez toda la materia que com
pone el  universo estuvo reunida en un solo l ugar, 

lo que se ha venido en denominar el "huevo cós
mico". Por alguna razón se produjo una gran 
explosión; el "Big Bang" ; como resultado del 
cual la materia se separó, formando acúmulos en 
lo que hoy conocemos como galaxias, estre llas y 
planetas. 

Cuestión aparte merece la procedenc ia de 
toda esa cantidad ingente de materia in icial. 
¿Cómo se formó?. ¿A que razones obedecía esa 
primera explosión?. Sin entrar en otras cons ide
rac iones, parece muy improbable que todas esas 
c ircunstancias así como la aparición de todas las 
leyes que regulan el universo sean fruto de la 
casualidad. Hasta los científicos agnósticos o no 
creyentes dejan entrever la intervención de algu
na "causa primera" responsable de ese efecto de 
Creación. El relato bíblico a que nos referimos 
puede ser contemplado as í con una nueva visión. 
Dios, Ser Supremo, Único y Trascendente fue el 
auténtico "responsable" de la  aparición a partir 
de la nada de todas las cosas, tal como narra el 
Génes is. La B iblia no debe ser entendida al pie 
de la letra como durante tanto tiempo ha ocurri
do. El A.T. fue inspirado para que pudiese ser 
entendido por los hombres de diversas épocas, 
pero contiene la información necesaria para el 
hombre pudiese extrapolarla a sus futuros cono
c imientos. 

La materia legal es también muy ampl ia en 
las Escrituras., tanto que los judíos llamaron 
Torá ( ley) a los primeros cinco libros y los cris
tianos a la totali dad del A. T. Los textos l egales 
aparecen dominantes en Éxodo, Levítico y 
Números. Según la tradición b íb lica, la voluntad 
de D ios fue revelada a Israel a través de Moisés 
al establecer su alianza en el  monte S inaí. 

Los especialistas determinan en las leyes 
hebreas dos modalidades  principales ,  las 
apodícticas y las casuísticas. La ley apodíctica 
está representada por los D iez Mandamientos. 
Son manifestaciones sucintas y sin ambigüeda
des de la conducta humana que Dios exige. Las 
casuísticas constan de dos partes. La primera 
establece una condición ( "S i  un  hombre roba un 
buey o una ovej a  y los mata o vende . . . .  ) y la 
segunda las consecuencias legales ( "pagará 
cinco bueyes por el buey y cuatro ovejas por la 
ovej a" ,  Ex. 2 1 ,3 7). Las leyes casuísticas son 
s imilares en su forma a las normas recogidas en 
el código de Hammurabi y otros códigos del 
Oriente Próximo. Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra



EL ANTIGUO TESTAMENTO Y LA HISTORIA 

En casi todas sus páginas, e l  A. T. reclama 
atención hacia la real idad y respeto hacia la 
importancia de la  historia. El Pentateuco y los 
l ibros históricos contienen historias de salva
ción; los profetas hacen continuas referencias a 
hechos del pasado, del presente y del futuro. 
Como la historia de Israel se recoge en el A.T. , 
l legó a organizarse en una serie de aconteci
mientos o periodos fundamentales : el éxodo 
(incluyendo los relatos desde los patriarcas hasta 
la conquista de Canaán), la monarquía, el exi l io 
de Babilonia y el retorno a Palestina con la res
tauración de las instituciones rel igiosas. 

No existe un cuerpo significativo de pruebas 
escritas que se remonte al periodo anterior a los 
tiempos de la  instauración de la monarquía con 
la  unción de Saúl como primer rey de Israel en 
el s iglo XI a. J.C. Otras pruebas, obtenidas a par
tir de escritos u objetos, se han recuperado gra
cias a la arqueología, aunque todas las eviden
cias, tanto bíbl icas como arqueológicas deben 
evaluarse de forma crítica. Sin duda, todos los 
textos bíblicos que ha sido posible fechar con
tienen importante información histór ica. 
Revelan hechos relativos al periodo en que fue
ron escritos, aunque ello no s ignifica que hayan 
de incluir reseñas exactas y l iterales sobre los 
acontecimientos que relatan. 

EL MENSAJE EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 

Los temas doctrinales en el A.T. son ricos, 
profundos y diversos. En estos escritos no puede 
hallarse una teología única, ya que surgieron de 
numerosos individuos y comunidades durante 
muchos s iglos. Por ejemplo, coexisten diferen
tes interpretaciones de la creación y en más de 
una ocasión los profetas desafiaron los juicios de 
los sacerdotes. Los temas del A.T. son coheren
tes por sí y entre sí, aunque no se trata de una 
teología sistematizada. La canonización de la 
Biblia, es decir, el reconocimiento de los escri
tos que la componen, aunque determinó una lista 
oficial, también reconoció una diversidad sus
tancial. 

E l  tema teológico mas obvio en el  A. T. es a 
la vez el más recurrente e imp01iante: Yahvé es 
el Dios de Israel, del mundo entero y de la his
toria. Esta temática se reitera desde Ex. 20,3 

hasta las demás Escrituras hebreas y constituye 
el  sustento de todas el  resto de las reflexiones 
teológicas . 

Otros dos temas fundamentales del A.T. , la 
Alianza y la Ley, están relacionados de forma 
estrecha. Alianza posee numerosos significados, 
pero aquí se refiere a pacto entre Yahvé e Israel 
sellado en el monte S inaí. Quizá la formulación 
más sencilla de la alianza es la frase "Yo os haré 
mi pueblo y seré vuestro Dios" (Ex. 6,7). Se 
entendía que la  Ley se había otorgado como 
parte de la alianza, compromiso por el  cual 
Israel se convierte en el pueblo de Dios. La Ley 
contiene normativas de conducta en relación con 
los demás seres humanos y reglas sobre las prác
ticas religiosas, aunque no es un código de ins
trucciones para afrontar todos los aspecto de la 
vida. Mas bien señala los límites que el  pueblo 
no podrá transgredir s in romper la Alianza. 

El A.T. hace hincapié en el concepto de los 
seres humanos en comunidad, algo importante 
para un pueblo que ha establecido esta Alianza. 
El ser humano individual era concebido como 
un cuerpo animado como se dice en Gen. 2 ,7 :  
"Entonces Yahvé Dios formó al  hombre con 
barro del suelo y le insufló aliento de vida y 
resultó el hombre un ser viviente". En el A.T. el 
ser humano es concebido como una unidad de 
materia y vida, una integridad que es un regalo 
de D ios. En consecuencia, la muerte era una rea
lidad vívida. La visión de una vida después de la 
muerte o la resurrección aparecen como raras 
excepciones y con mucha posterioridad en el  
pensamiento israelita. 

Otro tema fundamental que aparece en los 
profetas es que Yahvé es un Dios justo que espe
ra de su pueblo justicia y rectitud. Ello incluye la 
equidad en todos los asuntos humanos, la pro
tección del débi l  y el  establecimiento de institu
ciones justas. 

El tratamiento de estas y otras materias, e l  
hecho de  la revelación de  Dios a los  hombres y 
de la relación entre éstos con Dios, además de su 
total aceptación por parte de Jesucristo ("Todo 
esto ha de ocurrir para que se cwnplan las 
Escrituras " ;  Mc. 1 4,49) hacen de las Escrituras 
judías del Antiguo Testamento la sólida base que 
proporcionase los cimientos de nuestra rel igión. 

MIGUEL ÁNGEL CASTILLO JIMÉNEZ 
Cooerdinador del Plan de Formación 
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Algo sobre la Historia de las Saetas 
populares y alcalareñas 

Cuando la tierra empieza a tener dolores de 
patio y pare a las luces de las flores . Cuando el 
sol vaticina rayos ve1iicales .  Cuando en defini
tiva nace la primavera, los hombres sal imos de 
nuestro invierno y los ojos despertados empie
zan a mirar hacia el  Calvario ,  l as alas de los 
recuerdos vuelan hacia Jerusalén para ser tes
tigos de la  muerte de l a  Vida. 

Cuando la crucifixión está l lena de espinas, 
de costado lanceado y sangrante. Cuando ya se 
ha escuchado : "Padre, perdónalos, no saben lo 
que hacen". Cuando el s i lencio se hace gritante 
y las estrel las han huido despavoridas, oscure
cidas por tanto dolor. Cuando el espíritu ha s ido 
entregado al Padre, da la sensación que todo ha 
tocado su fin .  La muerte parece coger el  e stan
darte del triunfo, hasta que unas mujeres s enci
l las, débiles casi desconocidas abaten ese triun
fo, con un solo grito : ¡ Ha resucitado ! 

Y l a  corona del resucitado se convierte en 
espinas de piedras preciosas. Los clavos que 
traspasaron sus manos y pies, lucen como soles .  
La sangre que corre por el costado se va con
virtiendo en amapolas de trigales .  Y por el hori
zonte empieza a nacer una luz b lanca . . .. .  b lanca 
y en su centro aparece l a  cabeza de Dimas son
riente como anunciando que Jesús ya está sen
tado a la derecha del Padre. Para los débi les y 
los fuertes,  ha sido proclamada su segura resu
rrección. 

Y los que han seguido y siguen viviendo 
bajo  una paz inalterada, han sentido el goce del 
espíritu imnortal, en el  Calvario han encontra
do una escala hacia el alma eterna y empiezan 
a no tener duda que en el último día volverán a 
ser vestidos con l a  carne. Los que han seguido 
a Jesús de Nazaret sienten la alegría de la 
inm01ialidad y para festejar tan gran aconteci
miento el pueblo s encillo apl ica una teología 
l lena de una aurora que le da l a  resurrección; y 
ríen y cantan, y Andalucía busca la manera de 
rezar c antando, y e l  dolor y las lágrimas son 
rechazado por ¡ olés ! admirativos, porque el 
"cantaó " está defendiendo al Cri sto maltratado, 
o elogiando con piropos a la Madre Dolorosa. 

E l  pueblo se olvida de l a  muerte porque Cristo 
es Vida. 

S iguiendo a H ipól ito Rossy, la influencia de 
l a  música popular del cante j ondo en la Ig lesia 
Cristiana, tiene su raíz en los cantos sirios y 
hebreos (salmodia, responsorio) a los que se 
agregaron otros cánticos y fueron l legando los 
cantos litúrgicos formando la música de rito 
hispano-gótico ,  l lamado luego mozárabe. El 
escritor israel ita Máximo José K.lan, es el que 
empieza a proclamar hebrea la procedenci a  del 
arte popular andaluz, y l a  l l ama de "jom-tob" 
( día de fiesta) y que por degeneración se desvió 
en "jondo ' ' ,  nunca hondo. 

La saeta antigua, la s aeta clásica q ueda 
como canto popular; cons istente en una cuarte
ta octosi lábica para l legar a fragmentos c aden
c iales de ritmos l ibres, por lo que el verso ter
cero se repite para ajustarlo a la extensión de la 
melod ía. De hecho existen algunas letras de 
cinco versos, que se cantan s in  repeticiones : 

Caminando el buen Jesús 
por la calle la amargura 
fatigado por la cruz 
encontró a la Virgen pura 
Madre de la clara luz. 

Para cantar l a  cuarteta bastaba voz entonada 
y potente y una dicción c lara para que se enten
diera lo que dice la letra de la saeta. 

Los profesionales, antes ,  rara vez cantaban 
saetas. Ahora desde que se inventa la moderna, 
e l los la interpretan más que el pueblo anónimo. 

La saeta moderna, sólo es arreglar l a  l ínea 
melódica de modo que encaj en bien las pala
bras de la saeta, por cuanto que es una cua1ieta 
octosí laba, y la seguiriya e s  de metro desigual ; 
mas cuando se canta por martinete, l o  que se 
canta es un ma1iinete con palabras propias de la 
saetas . Las marcheneras son conocidas por el 
pueblo  de Marchena como la  "quinta" y la 
"sexta" ,  las que por su métrica y mus icalidad, 
son de gran valor artístico .  Las carceleras más 
que un esti lo, su nombre s e  debe porque es Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra
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interpretada por reclusos de cárceles. Se cuenta 
que una mañana de Viernes Santo, cuando la 
Esperanza de Tri ana  caminaba para su barrio, 
paró frente la fachada del Pópulo, como enton
ces era conocida la cárcel Sevillana, s i tuada 
entre las calles Almansa y Pastor y Landero .  
Al l í ,  esperando, se  encontraba el famoso com
positor ruso Stravinsky acompañado por el 
también compositor José Font de Anta. En un 
instante desde un rastri l lo de la  cárcel asomaron 
las manos de un recluso y cantó a la Virgen la 
s iguiente saeta: 

Soleá dame la mano 
y sácame de este "trullo " 
que tengo cinco hermanitos 
y una madre llena de pena. 

Se dice que D. José Font, notó gran i ntran
qui l idad en el músico ruso y le dijo :  "maestro 
que le pasa" y Stravinsky contestó "que estoy 
viendo lo que estoy escuchando y escucho lo 
que estoy viendo" .  Aquella misma mañana D. 
José F ont empezó a componer la magnífica 
marcha "Soleá dame la mano". 

Centeno y Val lej o, son los primeros profe
s ionales que empiezan a l levar en su repertorio 
a la saeta; solían cantar en la madrugada el 
Viernes Santo desde el balcón del C írculo 
Belmonte, que se hallaba instalado en los altos 
donde hoy se encuentra el B ar Laredo a la 
entrada de call e  S ierpes. Las s i l las s ituadas 
frente a dicho balcón se pagaban a más alto pre
cio que incluso los palcos. Un año, Val lejo, se 
encuentra enfermo y hospitalizado, y por e llo, 
no puede acudir a la c ita del balcón belmontino. 
Los socios no saben a quien acudir para susti-

tuirlo ,  dos contertul ios de aquella peña, D. 
Rafael Tristán y D. Santiago Gaseó, habl an de 
que han escuchado a un chaval de Mairena  del 
Alcor, conocido por "El Niño de Rafae l " ,  que 
suena, según ellos, admirablemente, y lo pro
ponen para la sustitución. Muchos pensaban 
que el propuesto era demasi ado joven, mas ante 
la insistenci a  de los señores Tristán y Gaseó, 
los socios dan el  pláceme. Centeno cantó extra
ordinariamente al Cristo abrazado a la cruz de 
la cofradía del S i lenc io. S eguídamente se 
asomó al balcón "El Niño Rafael" y cantó por 
seguiriya una saeta antológica :  

Con aquel beso de hermano, 
a Ti Judas te vendió, 
igual que muchos cristianos, 
que van pregonando amor 
llenas de sangre las manos. 

El público entusiasmado aplaudía a rabiar. 
El Niño de Rafael quedó consagrado como un 
gran s aetero y como un gran aiiista, que más 
tarde sería conocido como Antonio Mairena. 

En el año 1 973  Antonio Mairena cantó una 
s aeta escrita por Manue l  P alomino Vacas, 
declarada de oro por Radio Nacional inspirada 
con motivo del fuego que se originó en l a  capi
lla del Patrocinio, donde quedó destruida  por 
las l lamas la Virgen Nuestra Sra. del Patrocinio. 
Con l ágrimas en los ojos d ij o  así :  

Que pena debes tener 
Cachorro en tu corazón 
que a tu Madre vistes arder 
y por salvarte murió, 
hecha cenizas a tus pies. 

Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra



Alcalá, como la soleá, tiene también s aeta 
propia. Encuentro algunas referencias a partir 
del siglo XVIII. Su interpretación esta empa
rentada con los recitales salmodiados de los 
cantos l itúrgicos de la  Iglesia en los Oficios de 
Semana Santa. 

Le escuché decir a Antonio Mairena, que en 
esta saeta alcalareña se encontraba en el la algo 
de la  "alboreá" por su intimidad famil iar y 
seriedad respetuosa. 

Han sido interpretada por artistas profesio
nales  y por muchos alcalareños anónimos :  
Joaquín de la Paula ;  Agustín Fernández ;  
Plácido Curraga; Rosarito Sal le ;  e l  Churú; 
Carretero ; D iego ; Currete ; Pepe Ramos ; 
Pascué ; el P latero; Algodón; Cantalapava, 
S alpicón, Pepito "Trampolín"..... y hoy las 
podemos escuchar a el Piñonero; los hermanos 
Picazo ; el Canti ;  María Gutiérrez, la Chipiona; 
Matilde Gal iana ;  Oliveros y otros .  

Se  pueden clasificar en: 

Saetas plegarias : 

Con ese manto de luto, 
guarnecido de dolores, 
ruega por los pecadores 
al pie del santo sepulcro. 

Saetas laudatorias : 

En la calle la Amargura 
una mujer me encontré 
estrechita de cintura 
bonita de cara es, 
¡Si será la Virgen Pura! 

Saetas narrativas : 

Cuando el gallo tres veces cantó 
habló Pedro y dijo así: 
'yo no conozco a ese Hombre 
ni su discípulo fui ". 

Saetas exhortativas :  

¡ Que bonito está e l  templo 
con las luces encendías! 
¡nnderes que estáis dentro 
despertad si estáis dormidas 
y adorad al Sacramento!. 

Quiero luchar porque no se produzca lo que 
se da en la obra de Brownig, ese pensamiento 
de "Brilló como un relámpago mas desapareció 
cual si nunca hubiese brillado" .  

N o  podemos dej ar perder l o  que l l_eva e n  su 
historia, e l  canto evocador de un pueblo que 
inventó su saeta, que de alguna manera es tener 
un idioma propio para rezar, para hablar con 
Dios. 

Por razón de tiempo termino. La saeta es la 
exposición alegre del pueblo al conocer la  resu
rrección de Cristo. 

D ij o  el poeta: 

¿ Es verdad que nos deja 
en un lugar de tristeza, 
Tu que la vida nos has dado?. 
¡ Fuera lutos rigurosos, 
que Jesús ha resucitado!. 

JOSÉ RUBIO ÁLVAREZ 

La Uoz de R lca lá 
La Información más Objetiva de tu Ciudad. 

El Periódico de las Postales 
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A Antonio Salpicón, allá en el altito cielo 
MANUEL Ríos V ARCAS 

A
ntonio S aavedra García 
fue el nombre real del que 
todos conocíamos como 

Salpicón, quien vino al mundo en 
nuestra entrañable Alcalá el día 1 
de noviembre de 1 945 ;  en nuestra 
localidad natal transcurrió su vida, 
aquí creció y se hizo hombre, 
maduró y se casó, tuvo hijos y nie
tos y fue amigo de sus amigos; 
hombre cordial, cabal y entraña
ble. Qu izás debido a su trabajo 
tuvo muchas y buenas relaciones, conocía a 
todos y todos le apreciábamos; jamás le h izo un 
feo a nadie y todos le quisimos por uno u otro 
motivo. 

Nosotros que de nada presumimos,  nos 
vanagloriamos de conocerle bastante bien, pues 
ambos teníamos muchos puntos en común ; éra
mos y "roneábamos" de ser muy alcalareños, 
moríamos con las Hermandades de nuestro pue
blo y nos guasta el  flamenco a rabiar. 

Jesús cuando llegó al puente 
y le cruzaron las lanzas, 
su Madre dio un grito fuerte 
que al Hijo de sus entrañas 
lo prenden pá darle muerte. 

Recordamos con cariño las muchas veces 
que tuvimos ocasión de presentarle en espectá
culos flamencos ;  le recordamos de cuando inter
venía en el concurso por soleá al estilo alcala
reño y as í mismo le recordamos cuando en el 
Patio de Armas de nuestro castillo abrió con su 
cante el  pertinente Festival Flamenco Joaquín el 
de la Paula. 

También hemos de recordar que has dejado 
sólo a tu amigo El Yerbabuena, aunque estamos 
seguros que, j unto a tu también amigo 
Cantalapava, cantáis saetas el  Altísimo, m ien
tras que Pepito el Trampolín se dispone a coger 
tono; entonces Femando Trigo, cámara en ristre 
y junto a vosotros, pretenderá haceros una 
magnífica fotografía, aunque eso s í, como todos 
faltáis ,  no podemos ni tiene sentido que nos 
subamos y asomemos al balcón del amigo, pues 

todos os habéis ausentado, aunque 
estamos seguros que nos volvere
mos a ver. 

Santo Cristo del Perdón 
perdóname mis pecados, 
te lo pido humildemente 
mi Señor Sacramentado. 

Tu Peña Flamenca local te r indió 
merecido tributo de homenaje ,  
escaso para un hombre de tu cali

dad, pero todos tus amigos, saeteros y flamen
cos nos dimos cita en una noche tan grande y 
agradable para ti .  

Ya no volverás a cantarle a los "abueletes" 
del asilo de la Milagrosa, ni te podrá buscar 
Joselito Rubio para tal menester, pero estamos 
seguros que, cuando llegue la Semana Santa le 
cantarás en directo a los Santos que, aquí en la 
t ierra están representados por imágenes. 

Alguien que nos conoce b ien me ha comen
tado tu promesa de que cada año, por éstas 
fechas te asomarás a las balconadas del cielo 
para cantar saetas, en la seguridad que desde 
aquí te escucharemos. 

El día 1 0  de Mayo hace un año que nos 
dejaste, aunque nosotros m iramos al c ielo y 
recordamos tu físico y tu figura y, s in poderlo 
remediar, ¡ válgame un D ebe l ! ,  mis ojos se 
inundan de lágrimas. 

Ignoramos si allá donde estés, habrá un púl
pito de San Roque, pero si lo hubiere, reúne a 
los amigos y paisanos para cantar saetas, con tal 
potencia y con tanta fuerza que desde aquí nos 
podamos enterar y ello hará que l loremos al 
recordaros. 

Si yo pudiera y supiera, amigo Antonio, te 
cantaría esta saeta que, modestísimamente me 
he atrevido a configurar para que tú se la  cantes 
al Señor: 

Señor, míranos con cariño 
y no escatimes tus dones, 
a este pueblo que se  ufana 
en cantar oraciones 
por seguiriya gitana. 

Gf· . • r, ·. Í (r) 'Í í ,J r , Í () ,G fdj 
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Jorge Casals Zamora. Bordador en oro 
(Sevilla, 26  de  Marzo de  1965 - Alcalá de  Guadaíra, 27 de  Marzo de  2001) 

l lano de Tablada. En el instituto 
( 1 982) conocería a la que sería su 
esposa y madre de sus hij as :  
María Jesús Velo Algaba. Con 
ella se casaría el día 29 de junio 
de 1 99 1 ,  en la aldea del Rocío, a 
las plantas de la Reina de las 
Marismas, una de sus devociones 
más arraigadas. Fruto de ese amor 
nacieron dos hijas :  María Jesús en 
1 995 y Raquel en 1 997, que se 
bautizaron ante la imagen de la 
Blanca Paloma, de la ermita de El 

''Rocío y de San Agustín, respecti-
vamente. 

E
scribir sobre una persona 
puede resultar fácil o difí
cil, según el conocimiento 

que se tenga sobre su vida, su 
obra, sus costumbres, su famil ia, 
su carácter, etc. Pero influyen 
también otros factores, como el 
grado de amistad o de afinidad 
del que escribe con esa persona, 
y, cómo no, del tipo de escrito 
que se esté haciendo. Con todas 
estas premisas,  pretendo presen
tar un estudio sobre Jorge Casals 
Zamora, ciñéndome al aspecto 
artístico de su producción, para 
no caer en la tentación, lógica por 
otra parte, de hacer un panegírico 
al amigo desaparecido, con el que 
colaboré en muchas de sus obras, 
a veces haciendo el boceto, a 
veces el dibujo definitivo, a veces 

Jorge Casals Zamora 

Trabajó en un conocido comercio 
de la sevil lana cal le Sierpes, lo 
que le sirvió para entrar en con
tacto con el mundo del bordado, 
pues acudía a diario a los talleres 
Santa Bárbara, a la salida del tra-

ayudándole a redactar el presupuesto, a veces dándo
le mi opinión sobre la obra, o a veces s implemente 
escuchando los problemas o las excelencias de tal o 
cual dibujo, técnica, materiales, etc. 

Nace nuestro protagonista en Sevil la, viendo la 
luz por vez primera en la clínica del Doctor Luis 
Recasens, sita en la Avda. Menéndez Pelayo, el vier
nes de la tercera semana de Cuaresma, 26 de marzo 
de 1 965 ,  uno de esos días señalados en el calendario 
de la gente sencil la que corre en riadas devocionales 
hacia la Plaza de San Lorenzo o a San I ldefonso, a 
postrarse ante imágenes tan señeras como el Señor 
del Gran Poder o Jesús Cautivo y Rescatado, respec
tivamente. Recibió las aguas bautismales el 1 8  de 
abril de ese año, Domingo de Pascua, en la Parroquia 
de Omnium Sanctorum, en la popular Calle Feria. 
¿Puede extrañarnos, según estos datos, que su vida y 
su obra estuviera íntimamente l igada al mundo de las 
Hermandades y Cofradías y a las artes que dan real
ce a la Semana Santa? 

Su ·infancia trascurre en el barrio de El Juncal, 
donde cursa estudios de E.G.B.  El 14 de mayo de 
1 972 recibe la Primera Comunión, en la Parroquia de 
San Andrés, administrada por un familiar que allí 
ejercía su ministerio sacerdotal. Cuando tenía diez 
años su famil ia se traslada a Alcalá de Guadaíra, ciu
dad que sus padres, D.  Jorge Casals y Dª . Pepita 
Zamora, gustaban de visitar, y donde Jorge vivirá el 
resto de su vida. Siguió con los estudios hasta segun
do de B .U.P. ,  dejándolos para incorporarse al servicio 
militar como voluntario en el acuartelamiento sevi-

bajo .  Famil iarizado ya con las técnicas de tan com
plejo arte, dej a  el comercio para entrar a trabajar en 
dicho taller, entre los años 1 986  y 1 99 1 .  Allí partici
pará en la realización de las numerosas obras que 
sal ieron del mismo durante esos años, pudiendo citar, 
entre otras, el Simpecado de la Hdad. del Rocío de 
Alcalá de Guadaíra, el palio de la Virgen de la 
Amargura, también de Alcalá, el manto de salida de 
la Virgen del Rocío de la parroquia del Salvador, de 
Sevilla, salpicado de bellas flores si lvestres, o la res
tauración y pasado de una pieza tan importante como 
es el Simpecado antiguo de la  Hermandad del Rocío 
de Caria del Río . Posteriormente comienza a hacer 
obras propias ayudado por su mujer. Crea así un 
pequeño taller fan1i l iar, pues el corte y confección de 
las obras corre a cargo de su suegra, Dª . Antonia 
Algaba. También cuando necesitaba el armazón de 
alguna pieza, caso de los varios estandartes que rea
l izó, recurría a su suegro, D. Jerónimo Velo. 

Desde muy niño sintió inquietudes artísticas. Ya 
a los catorce años comenzó su andadura en las artes, 
pintando algunos cuadros de pequeño formato . 
Posteriormente prueba también la tal la en madera, 
haciendo un arcón, con motivos renacentistas y de 
grutescos en los frentes y la tapa, y también un marco 
donde conservaba expuestas muchas medal las de 
Hermandades de Nuestra Señora del Rocío . 

Sus permanentes inquietudes artísticas y su afán 
de superación, así como de ampliar conocimientos 
para volcarlos luego en la real ización de sus obras de 
bordado, le l levan a pretender el ingreso en la  Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra



Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de 
Sevi lla. Para ello debe superar el examen para mayo
res de veinticinco años, lo que consigue en 1 994. A 
partir de entonces compaginará su labor artesanal con 
los estudios, llegando a obtener la Licenciatura en 
Historia del Arte en el año 1 999. Posteriormente, en 
2000 real iza el Curso de Aptitud Pedagógica, como 
un paso más en su formación académica, que pudie
ra abrirle las puertas de la docencia en un futuro. En 

· esos años de estudios superiores presenta varios tra
bajos para diversas asignaturas, intentando siempre 
vincularlos con el tema que más conoce: el bordado, 
destacando uno titulado "El bordado a través de la 
Historia" , que expuso en varias ocasiones a varias 
promociones de universitarios. 

En cuanto a su relación con el mundo de las 
Cofradías, debemos reseñar que perteneció a varias 
Hermandades, estando muy vinculado en su infancia 
y ado lescencia a la de la Esperanza Macarena, en la 
que fue inscrito al nacer, y vistió la túnica de nazare
no, acompañando siempre a la Señora de San Gil, 
l legando incluso a colaborar con el popular florista 
sevil lano Pepe Ramos "Ramitos" ,  en el adorno floral 
del característico paso de pal io j uanmanuel ino. Con 
él también colaboró algunos años en la decoración 
floral del peculiar palio de Ntra. Sra. de los Ángeles, 
de la cofradía de Los Negritos ;  asimismo, el de la 
Virgen de las Angustias, de la Hermandad de Los 
Gitanos, y esporádicamente, la característica tumbilla 
de Ntra. Sra. de los Reyes . 

En Alcalá se vinculó como hermano de número a 
las Hermandades de Ntro. Padre Jesús de la Oración 
en el Huerto y María Santísima del Rosario en sus 
Misterios Dolorosos, en la que fue costalero durante 
varios años, y cuyo palio también adornó de flores en 
alguna ocasión, así como a la Hdad. de San Mateo, 
patrón de la ciudad, de la parroquia de la Inmaculada 
Concepción. Colaboró asimismo en muchas otras 
poniendo su arte al servicio de cuantos le requerían, 
destacando los adornos florales para la Hdad. de 
Nttro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado y María 
Santísima de la Esperanza, tanto en altares de culto 
como en el paso de palio, o en el Besamanos de la 
Santísima Virgen. Otros pasos de palio que adornó en 
ocasiones fueron los de la Virgen de las Angustias de 
la Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón, y el 
de Ntra. Sra. de la  Ol iva, de la Hdad. del Santís imo 
Cristo de la Bondad en su entrada en Jerusalén. 
Participó también en tertulias, conferencias, mesas 
redondas, etc. 

Deliberadamente he dejado aparte su vinculación 
con la Virgen del Rocío, su otra gran devoción junto 
con la Esperanza Macarena. Fue hermano de la Hdad. 
Matriz de Almonte, de la de Coria del Río, y de la de 
Alcalá, a la que se vinculó desde los primeros 
momentos de su andadura, colaborando en las tareas 

Jorge en sus labores artesanales. 

fundacionales. En la Hdad. de Ntra. Sra. del Rocío, 
de Almonte, cooperó en la formación del Museo de la 
Virgen, instalado tras las últimas reformas llevadas a 
cabo en la ermita de la aldea, motivadas por l a  insta
lación del monumental retablo y camarín para la 
Sagrada Imagen, proporcionando asimismo la foto 
del cartel anunciador de la inauguración de dicho 
Museo, y datos para el catálogo del m ismo. En la 
Navidad del año 2000, monta el artístico Bel én de la 
ermita marismeña, colocando las figuras del m isterio 
en la carreta de plata de la Hermandad Matriz. De 
esta vinculación surge el l lamamiento de la Junta de 
Gobierno para real izar un curso de bordado con vein
te hermanos y hermanas en Almonte, trabaj o  en el 
que estaba inmerso cuando fal lece. 

Su acendrado amor a la B lanca Paloma y su 
conocimiento de la Romería de Pentecostés y cuanto 
ella supone, le hace integrarse en el grupo de hom
bres y mujeres que pretendían fundar una hermandad 
fil ial en Alcalá de Guadaíra, donando el cuadro que 
sirvió como primer icono de la Sagrada Titular, Ntra. 
Sra. del Rocío. Ocupó la Priostía en las Juntas de 
Gobierno de D. Eduardo Bulnes, y D. Manuel  Calvo, 
as í como la Tenencia de Hermano Mayor en la de D. 
Juan Antonio Morillo. 

Promotor también de la consecución de una ima
gen física de la Virgen del Rocío para venerarla en el 
altar de la parroquia de San Agustín, sede canónica 
de la Hermandad, regaló el primer traje de dicha ima
gen, colaborando asimismo estrechamente con la 
Camarera de la Señora, Dª . Ana Tierno en todo lo 
concerniente al aj uar de la Sagrada Titular. 

Como no podía ser menos ,  su intervención en la 
elaboración de los tres Simpecados que ha conocido 
la Hermandad alcalareña también fue importante, lle
gando incluso a participar en e l  bordado de alguna 
pieza del actual, en el tal ler de Santa B árbara. Su 
imaginación le  l leva a real izar montajes novedosos 
en el exorno de la carreta para la romería, o en los 
altares de culto, como las ocasiones en que colocó a Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra



la Sagrada Imagen Titular bajo la carreta como moti
vo central del mismo. Asimismo, fue promotor de la 
idea, convertida ya en tradición, de que la carreta de 
la Hermandad porte colgando de las columnas sen
das piezas de pan alcalareño, que tanta fama dio a la 
ciudad en épocas pasadas. 

Una circunstancia imprevista influyó notable
mente en su vida y en su salud: la detección de dia
betes. Esto hizo que su carácter cambiara, tornándo
se más exigente si cabe consigo mismo y con su obra, 
además de no resignarse a admitir los condicionantes 
de dicha enfermedad. 

Encarnó la figura del Gran Visir de la Cabalgata 
de Reyes Magos de la ciudad en el año 200 1 ,  
encargándose un grupo de buenos amigos de los que 
nunca le faltaron, de la confección del atuendo, del 
tocado y demás aditamentos. 

En lo que a las características formales de su tra
bajo se refiere, podemos decir que siguió las l íneas 
del bordado sevil lano actual, preferentemente neoba
rroco, sin desdeñar por ello otros esti los, adaptándose 
siempre a los gustos del cl iente. Gran amante del tra
bajo bien hecho y de la calidad de las obras, prefería 
los tej idos originales y auténticos, como el terciopelo 
de Lyon, o el tisú de oro o plata para soporte de las 
prendas elaboradas, así como el hilo de oro de prime
ra cal idad para tej er las piezas, aunque ello supusiera 
perder algún cliente por el elevado presupuesto de la 
obra. Por eso gustaba de comprar directamente el 
material a las fábricas de oro de Valencia y 
Barcelona, buscando siempre una buena relación cal i
dad-precio que repercutiera en la obra terminada y en 
la mayor satisfacción tanto personal como del cl iente. 

Conocedor y estudioso del bordado sevi l lano, se 
interesó por todas las técnicas actuales, e incluso por 
algunas ya en desuso por su altísimo coste, pero de 
gran magnificencia en el acabado. Gustaba también 
de emplear todo tipo de puntos como el zetillo, el 
ladri llo, la media onda, la media onda doble, la car
tulina, la puntita, la puntita doble, la mosqueta, la 
mosqueta múltiple, el dado, la hoj i l la, la malla, etc. 
Investigó y uti l izó técnicas muy antiguas y comple
j as, como el l istado, la muestra armada, el giraspe, y 
sobre todo el famoso punto milanés, de difici l ísima 
ejecución ' .  Jorge Casals trabajó  este punto en varias 
obras, aplicándolo sobre todo a aquel las partes sus
ceptibles de uti l izarlo, como escudos, figuras huma
nas, de animales, escenas pictóricas, etc . ,  que anali
zaremos en el catálogo de su obra artística. Destacó 
también en el empleo de la técnica de hoj i lla. Amante 
de lo auténtico, cuando restauraba obras antiguas, 
solía recurrir a orfebres para rehacer piezas, como 
perlas de oro, lentejuelas (diferentes a las actuales) o 
espigas, en plata sobredorada, incorporándolas tam
bién a aquellos trabajos que por su calidad y exigen
cias del dibujo merecían de ello. 

Su taller tuvo un carácter eminentemente fami
liar, ello hizo que tuviera que ocuparse de la totalidad 
de los pasos a seguir en la ejecución de una obra de 
bordado, proceso que conocía bien, y que transmitió 
a su mujer. 

Poseía un carácter impulsivo y gustaba del tra
bajo bien hecho, desdeñando lo mediocre. Esto le 
hacía ser muy exigente consigo m ismo y también con 
los demás. Con frecuencia especifica en sus contratos 
condiciones que denotan ese nivel de exigencia, sien
do la más r<:::petida: " todas las piezas se perfilarían 
con torzal de 14 cabos, que es el más adecuado para 
perfila,� y no con briscado, pues aunque es un traba
io más laborioso y por lo tanto más costoso, propor
ciona una mayor calidad artística" . 

CATÁLOGO DE SU OBRA: 

Cotilla2 para Nuestra Seífora de la Amargura. 
1-Idad. del Santísimo Cristo del Amor y Ntra. Sra. 

de la Amargura. 
Parroquia de San Sebastián. Alcalá de Guadaíra. 
Dibujo de Juan Jorge García García. 
Bordada en oro sobre tisú de plata. 
Estilo neobarroco, de composición s imétrica, que 

parte de una flor central, de cinco pétalos, tres de 
ellos realizados con lentejuelas, y ani l lo central de 
hoj i lla. Del tema central salen dos tal los con tulipa
nes de tres pétalos en cartulina, de los que a su vez 
emergen tres volutas muy rizadas. Los principales 
puntos empleados son : ladri l lo, media onda, puntita . . .  
Realza algunos nervios con filas d e  lentejuelas, o 
también a base de hoj il la tendida. 

Saya para Ntra. Sra. de la Esperanza. 
Hdad. Servita de Ntro. Padre Jesús Cautivo y 

Ntra. Sra. de la Esperanza. 
Parroquia de San Sebastián. Alcalá de Guadaíra. 
Bordada en oro sobre tisú de plata. 
Estilo neobarroco, de composición simétrica, con 

motivos grandes, entrelazados entre sí. El bajo rema
ta en un cordón real izado con medias ondas. 
Destacan varias hojas de acanto, el gran florón cen
tral y sobre todo, lo más característico son los dos 
cuernos de la abundancia, muy estil izados, colocados 
lateralmente y enriquecidos con tres ani l las de hoj i
lla. Hay gran variedad de puntos y combinación de 
varios en algunas piezas : ladri llo, zetil lo, puntita, 
zig,zag, media onda y media onda doble, etc. Emplea 
para enriquecer la composición la hoj i l la, en barra, y 
tendida animando la superficie de las grandes hojas 
de acanto, los nervios de lentej uelas, las cartulinas, 
etc. En los dos grandes piñones o volutas centrales 
emplea toques de seda roja formando tres recuadros 
en cada uno de ellos. Se completa la saya con la 
correspondiente coti l la a juego. Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra



Banderín. Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío. 
Parroquia de San Agustín. Alcalá de Guadaíra. 
Bordado en oro sobre terciopelo azul intenso. 
Regalado a la Hermandad por el propio bordador. 
Dibujo :  Jorge Casals (cenefa exterior) y Juan J .  

García (anagrama). 

Centra la composición un gran anagrama con las 
letras M y A entrelazadas, alusivas a la Virgen. Este 
motivo se coloca siguiendo la diagonal principal del 
cuadrado que forma el banderín. Se completa con una 
rica cenefa simétrica según el ej e de dicha diagonal. 
En ella destacan las piezas de rocalla, así como las 
volutas falsas o salci l los, es decir, formadas sólo por 
los contornos, y rel lenas a base de cuatro pequefios 
pifiones, que destacan sobre el azul del fondo. Se com
pleta con un fleco del tipo "de gusanillo" que rodea 
todo el perímetro, y un cordón de oro con borlas. 

Cotilla para Ntra. Sra. de la Soledad. 
Hdad. del Santo Entierro de Cristo y Ntra. Sra. de 

la Soledad. Capilla de Ntra. Sra. del Carmen. 
Bordada en oro sobre terciopelo negro. 
D ibujo de Juan J. García, siguiendo el esti lo  de la 

Saya de salida de la Santísima Virgen. Centra la com
posición una gran rosa, de carnosos pétalos, trabaja
dos en punto de ladri l lo, y con los bordes de los tres 
pétalos centrales realzados con hoj i l la en barra. De la 

111 
parte superior de la flor salen hoj as, mientras que de 
la parte inferior surgen acantos enlazados, en perfec
ta simetría. Hay en cada lado otras dos rosas. El lado 
superior de la coti l la se remarca con una potente 
barra de hoj i ll a, mientras que el lado inferior se 
recorta siguiendo los contornos del dibujo .  

Saya para Ntra. Sra. de la A margura. 
Hdad. del Santísimo Cri sto del Amor y Ntra Sra. 

de la Amargura. Parroquia de San Sebastián. 
Bordada en oro sobre terciopelo azul .  
Dibujo de Jorge Casals ,  con aportaciones de Juan 

J. García. 
En esti lo decimonónico, asimétrico , se articula 

mediante grandes motivos vegetales, unidos por 
tallos curvos que se entremezclan y rematados a 
veces por hermosas flores, todas distintas, en l as que 
luce un gran virtuosismo, al l levar varias piezas "al 
aire" ,  es decir, ahuecadas y separadas del terciopelo 
de fondo. Es el caso de las dos rosetas grandes, que 
l levan los pétalos que rodean el centro, totalmente 
despegados del fondo; o el de los falsos cuernos de la 
abundancia, que son en real idad unas grandes flores 
en forma de trompetas, completamente ahuecadas, 
para permitir que de su interior salga una tal lo. 
Emplea numerosos puntos, destacando las bellas 
medias ondas de algunos acantos, o las cartulinas de 
los falsos tulipanes . Util iza también el escamado de 
lentejuelas para las vueltas de algunas hoj as, o la 
hoj i l la tendida, tej ida con punto de ladril lo en algunas 
flores. 

Restauración y pasado del manto de salida de 
Ntra. Sra. de la Soledad. 

Hdad. del Santo Entierro de Cristo y Ntra. Sra. de 
la Soledad. Capi l la de Ntra. Sra. del Carmen. 

Bordado en oro sobre terciopelo negro. 
Recompos ición del dibuj o :  Jorge Casals y Juan J. 

García. 
El manto de salida de la Virgen de la Soledad, 

había sufrido un pasado en los afios setenta, cuando 
un animoso grupos de hermanos y hermanas, ante el 
mal estado del terciopelo de fondo se deciden a aco
meter la ardua tarea de pasarlo a nuevo soporte. En 
aquel la ocasión, la buena voluntad suplió a l a  falta de 
experiencia en este tipo de trabaj os, sumamente del i
cados, por lo que el dibujo no se mantenía fiel a su 
estado primigenio, ni era acorde con el esti lo  de las 
piezas del mismo. Hubo, pues que recomponerlo 
totalmente, una vez salvadas y l impias todas las pie
zas posibles, teniendo que bordar de nuevo todos los 
tal los que conforman el bordado del ma,nto . 
Asimismo, fue necesario darle una nueva forma, más 
circular que la que tenía, aunque respetando la 
pequefia cola que tenía. Así, quedó compuesto por 
una ancha greca que contornea por todo el perímetro Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra



excepto por la zona de la cabeza y hombros, pues al 
l levar la Sagrada Imagen toca de sobremanto se 
perdían las piezas de bordado que anteriormente ocu
paban dicho espacio. Toda la greca es simétrica, aun
que no lo sea la cal le que se alza por el eje central 
desde la co la hacia la cabeza. 

Saya para Nra. Sra. de las Angustias. 
Hdad. del Santísimo Cristo del Perdón y María 

Santísima de las Angustias. 
Parroquia de la Inmaculada Concepción. 
Bordado en oro sobre terciopelo rojo burdeos .  
Dibujo de  J. J. García, en  estilo barroco, asimétrico. 
Predominan en esta saya las grandes piezas, en 

detrimento de los tal los . Aunque es asimétrica, se vis
lumbra un ej e central, sinuoso, que es el que articula 
la composición, formada realmente por dos grandes 
ramas de hojarasca, que tienen su origen en la parte 
inferior izquierda del conjunto . Predominan las hoj as 
de acanto y los cardos, destacando por su belleza las 
tres rosáceas del remate superior de la saya, así como 
los tres rizados pistilos que salen de sendos florones. 
Hay en esta obra gran cantidad de puntos. ladril lo, 
media onda, media onda doble, etc . ,  y de técnicas :  
cartulina, barras de hoj il la, hoj il la tendida y tej ida, 
escamado de lentejuelas, nervios de lentejuelas, etc. 
El remate inferior de la saya se constituye con una 
cenefa formada por dos líneas de curvas que se super
ponen, estando los espacios rel lenos por botones de 
lentejuelas los pequeños y por motivos vegetales los 
grandes. Los nervios se hacen indistintamente con 
lentejuelas o con barras de hoj i lla. 

Escapulario para Ntro Padre Jesús Cautivo. 
Hdad. de Ntro Padre Jesús Cautivo y Ntra. Sra de 

la Esperanza. Parroquia de San Sebastián. 
Bordado en oro sobre raso blanco . 
Dibujo de Jorge Casals y Juan J. García. 
Dentro de las limitaciones espaciales de un ele

mento tan concreto como es el escapulario, se intentó 
hacer una obra rica y al mismo tiempo elegante. De 
un motivo vegetal en  cada esquina, realizado con 
hoj il la, arranca la totalidad de la greca, jugando con 
pequeñas hojitas a base de cartulinas, canuti llos, etc. 
Como es lógico, centra la composición la cruz trini
taria, bordada en sedas con los colores propios de la 
Orden, rojo y azul. Los mismos motivos vegetales 
encadenados se colocan en las cintas de las cuelga el 
escapulario. Todo ello va perfilado en su perímetro 
por un cordón tej ido con media onda. 

Faldón delantero del paso de palio de Ntra. Sra. 
del Rosario. 

Fecha del presupuesto: 1 de septiembre de 1 993 . 
Hdad. de Ntro. Padre Jesús de la Oración en el 

Huerto y María Santís ima del Rosario en sus 

Misterios Dolorosos . 
Capi l la de Ntra. Sra. del Carmen (RR. PP. 

Salesianos). 
Bordado en oro sobre terciopelo azul marino. 
Dibujo  de Juan Jorge García García, en estilo 

barroco. 
El trabajo se divide en dos partes : el escudo cen

tral y los dos broches laterales. En ambos se juega 
con los mismos motivos, añadiéndose en centro el 
escudo de la Cofradía. Dado que el fondo es muy 
oscuro, se optó por enriquecer el bordado con una red 
de malla ocupando los espacios que las piezas dej an 
entre sí .  Se utiliza la cartulina, el escamado y los ner
vios de lentejuelas ,  la hoj il la, tanto en barra como 
mezclada en las piezas, etc. El artista encargó a un 
orfebre la realización de las cuentas del rosario, en 
plata sobredorada. En el contrato se especifica que 
"todas las piezas irán perfiladas en torzal " ,  y también 
"la corona irá montada al aire" ,  llevando un forro de 
terciopelo rojo entre sus imperiales, en tanto que el 
interior del anil lo del canasto se tej e  en giraspe rojo .  
Es una de las pocas obras en las que el bordador mez
cla oro y plata. En este caso, la cruz del escudo se tej e  
en  hilo de plata d e  ley. 

Senatus. 
Hdad. del Santísimo Cristo del Amor y Ntra. Sra. 

de la Amargura. Parroquia de San Sebastián. 

Bordado en oro sobre terciopelo rojo burdeos. 
Dibujo de Juan J .  García, sobre idea de Jorge 

Casals. 
En esta riquísima insignia destacan las grandes 

letras habituales S P Q R, por el movimiento de su 
traza y por los puntos y técnicas empleados en ellas :  
una barra de  hoj il la  acompañada por  una pieza traba
j ada con puntita semicircular para proporcionar una 
bella sucesión de relieves; se enriquecen además con 
pequeños motivos vegetales, a veces tej idos y a veces 
de cartulinas . En la S y la Q, aparecen también boto
nes de lentejuelas y canutil los. Por todo el perímetro 
se traza una rica y exuberante greca simétrica en la 
que predominan las piezas , enlazadas unas con otras 
y con pocos tallos. Abundan las hojas trilobuladas, 
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corno las de las esquinas, o los medios salzil los, cor
tados y enmarcados por barras de hoj i lla, as í corno 
las cuatro ani llas que hacen la función de unir los 
ternas del dibujo en lo centro de los cuatro lados. El 
borde se recorta siguiendo el contorno del dibujo ,  y 
se completa todo él con un fleco corto, de camaraña. 

Pasado y restauración del cíngulo de Ntra. Sra. 
de los Dolores. 

Fecha del presupuesto : 7 de abri l de 1 994. 
Hdad. del Santo Sepulcro y Ntra. Sra. de los 

Dolores . Motril .  Granada. 
Bordado en oro sobre terciopelo negro. 
Este c íngulo, cuando fue entregado por la  

Hermandad era en realidad una estola negra bordada 
en oro, en un estilo decimonónico, que se había adap
tado a la función de cíngulo por los priostes, pero que 
conservaba aún la forma propia de las estolas pre
conci l iares en los extremos. 

La labor del bordador, consistió en picar el d ibu
jo-\ l impieza y desmontaje del bordado, recomposi
ción de las piezas de los extremos que pierda la forma 
de estola  y quede de punta, pasado del bordado a 
nuevo terciopelo negro y realización de aquellas pie
zas no recuperables, como las hoj as de lentejuelas y 
de canutil los. 

Estandarte. Hdad. de Ntra. Sra. de Araceli. 
Fecha del presupuesto: 1 994 
Parroquia de San Andrés . Sevi l la. 
Bordado en oro sobre terciopelo azul. 
Dibujo  de Juan J .  García. 
Consiste en el escudo de esta corporación maria

na, que tiene su cofradía matriz en la ciudad de 
Lucena, de la que es patrona la Santísima Virgen de 
Aracel i .  Así, centra la composición un gran anagra
ma de María, bastante esquemático, alternando la 
cartulina con el cordón tej ido a media onda, y algu
nos elementos vegetales .  Rodea el anagrama una 
filacteria tripartita con la leyenda: "HERJvJANDAD 
NTRA. SRA. ARACELI" . Debajo de este conj unto, 
figura otra leyenda: "SEVILLA MCMXLIV'', en alu
sión al año fundacional de esta Hermandad fil ial de 
Sevil la. Este escudo va rodeado por una greca circu
lar s imétrica, realizada mediante acantos entrelaza
dos, careciendo casi por completo de tallos. Hay 
además, flores de cardos, y hoj as trilobuladas . La 
hoj i lla aparece sólo tendida y entretej ida en algunas 
piezas, predominando el punto de ladri l lo. Los ner
vios de las p iezas son de lentejuelas .  

Fajines de los bueyes. 
Fecha del presupuesto : 29 de agosto de 1 994 .  
Hermandad de Nuestra Señora del  Rocío. 
Parroquia de San Agustín. Alcalá de Guadaíra. 
Sufragado y ofrecido a la Hdad. por J. L. V P. 

113 
Bordado en oro fino sobre terciopelo azul marino.  
Dibujo de Jorge Casals ,  en estilo rocalla, con 

motivos semejantes a los del Simpecado y Banderín. 
Emplea diversas técnicas de bordado, perfilando 

como acostumbra y especifica en el contrato, con 
"torzal de catorce cabos" .  Emplea también la red de 
malla en los óvalos asimétricos del borde inferio r  de 
los faj ines . Este extremo inferior ll eva el borde recor
tado siguiendo el contorno de las p iezas. 

Broches del faldón delantero del paso de palio 
de Ntra. Sra. de la Oliva. 

Fecha del presupuesto: 1 5  de agosto de 1 99 5 .  
Hdad. del Santísimo Cristo de l a  Bondad en su 

entrada en Jerusalén y Ntra. Sra. de la Oliva. 
Parroquia de San Agustín. Alcalá de Guadaíra. 
Bordado en oro fino sobre verde oscuro. 
Emplea una gran variedad de hi los: muestra, tor

zal , hojuela, granito, etc., y de puntos: zeti llo, m edia 
onda, ladrillo . . .  Especifica también que el perfi lado 
se hará con torzal. El dibujo se articula mediante dos 
grandes volutas, de forma sinuosa, acompañadas por 
acantos, florones, y rosetas cuatri lobuladas . 

Broches de los faldones laterales y trasero del 
paso de palio de Ntra. Sra. del Rosario. 

Fecha del presupuesto : 2 de mayo de 1 995 . 
Hdad. de Ntro. Padre Jesús de la Oración en el 

Huerto y María Santísima del Rosario. 
Bordado en oro sobre terciopelo azul marino .  
Emplea igual dibujo y técnica que en los broches 

del faldón delantero, realizado en 1 994. 
Capil la del Carmen. (RR. PP. Sales ianos). 

Techo y bambalinas del palio liso de Ntra. Sra. 
de las Angustias. 

Fecha del presupuesto : 22 de febrero de 1 996 .  
Hdad. del Santísimo Cristo de l  Perdón y María 

Santísima de las Angustias. 
P. Inmaculada Concepción. Alcalá de Guadaíra. 
El trabajo cons istió en la realización de las 

siguientes piezas: 
1 .  Realización de los cuatro respiraderos, a base de 

terciopelo, recuadros en malla y galón, rematando el 
respiradero con un fleco de canuti l lo de 5 centímetros. 

2. Realización del techo de palio y las bambali
nas, a doble cara, s iendo lisa la interior y con galones 
la exterior. Se completan con un fl eco de canuti l lo de 
1 0  centímetros. 

3 .  Realización del manto l i so de la Santísima 
Virgen, rematándolo con encaj e  de  oro. 

Banderín. 
Banda de música de Ntra. Sra. de los Ángeles .  
Fecha del presupuesto : 8 de octubre de 1 996 .  
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Bordado en oro sobre terciopelo azul marino. 
Dibujo de Jorge Casals. Recompos ición del escu

do : Juan J. García. 
Consiste en el escudo al centro, colocado siguien

do la diagonal principal del banderín. A su alrededor, 
la leyenda NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES ALCALÁ 
DE GUADAÍRA . Se completa con cuatro motivos en 
las esquinas, que casi llegan a tocarse en el centro de 
cada lado, por lo que prácticamente forman una cene
fa. El estilo es barroco, formándose a base de volutas 
de doble inflexión, que rematan sus puntas en acan
tos, Hay también florones tripartitos. 

El ani llo de la corona y los imperiales se enrique
cen con barras de hoj i l las .  En los escudos acolados 
junto a la cruz, se emplea el giraspe: rojo en el dere
cho, como base a una primorosa espiga y un ramo de 
olivos con aceitunas, s ímbolos de la ciudad, y en 
celeste el de la izquierda, como fondo al anagrama de 
María. Los puntos más uti lizados son el ladri llo, la 
media onda, la cartul ina, etc. 

Banderín y banderolas y faldellines de La Banda 
de la Estrella. Alcalá de Guadaíra. 

Bordado en oro sobre terciopelo azul marino. 
Dibujo proporcionado por la propia banda. 
El banderín lleva el escudo colocado en la diago

nal principal del paño. Consiste en una estrella de 
cinco puntas, orlada con dos ramas de olivo entrela
zadas. Se completa con unos sencil los motivos en las 
esquinas, formados por dos piezas en forma C colo
cadas s imétricamente, y una hoj a tri lobulada. 
Alrededor del escudo, colocada circularmente, figura 
la leyenda: AGRUPACIÓN MUSICAL ALCALÁ DE 
GUADAÍRA . Todo el banderín aparece rodeado por 
un fleco de canutil lo. 

En las banderolas de los instrumentos de viento, 
y en los faldel l ines de la percusión, aparece sólo es 
escudo, igualmente en oro. 

Banderín de La Juventud. 
Fecha del presupuesto : 1 de septiembre de 1 996. 
Hdad. del Santísimo Cristo del Perdón y María 

Santísima de las Angustias. 
P. Inmaculada Concepción. Alcalá de Guadaíra. 
Bordado en oro sobre terciopelo . 
D ibujo de Jorge Casals, con aportaciones de Juan 

Jorge García. 
En estilo barroco, centra la composición el escu

do de la Cofradía, colocado en la diagonal principal 
del banderín. Encima campean las tres letras del 
Nombre de Jesús : J H S, mientras que abajo figura la 
leyenda latina alus iva al motivo del banderín: 
IUVENTUS. Alrededor hay una doble greca. la más 
exterior a base de motivos geométricos, semej antes a 
los trazados en el borde la saya de la Santís ima 
Virgen, bordada unos años antes. Estos espacios 

geométricos son de dos clases rellenándose con 
medias bolas de escamado de lentejuelas, los 
pequeños y con temas vegetales esti l izados los alar
gados. 

La segunda greca es muy movida, formada por 
grandes hoj as de cardo, que se entrelazan, y unos 
bellos y rizados tal los, que emergen de otros temas 
vegetales. La hoj i l la en barra enriquece la composi
ción, apl icándose a las letras, y a los tallos . Abundan 
también las cartulinas, los nervios de lentejuelas, etc. 
En cuanto a los puntos predominan el ladri l lo, la 
media onda, la puntita doble, etc. 

Senatus. 
Fecha del contrato : 30 de octubre de 1998 .  
Hdad. de Ntro . Padre Jesús Nazareno y María 

Santísima del Socorro. P. Santiago. Alcalá de Gra. 
Bordado en oro sobre terciopelos rojo y granate 

oscuro. Dibujo proporcionado por la Hdad. ,  obra de 
D. Wenceslao Robles D íaz. 

Se compone de un rectángulo central apaisado en 
el que se incluyen las cuatro letras características de 
este tipo de insignias : S P Q R, y que le dan su signi
ficado. Éstas se componen de una barra de cartulina 
que forma la letra, enriquecida en algunas partes con 
elementos vegetales entrelazados .  Van bordadas 
sobre terciopelo rojo .  Una segunda greca, muy clási
ca, rodea las letras; se forma con un cordón realizado 
en media onda doble, dispuesto formando la típica 
greca de las túnicas de los patricios de la antigüedad, 
sobre terciopelo granate oscuro . Por último, otra 
greca con motivos vegetales: volutas , hojas de ol ivo, 
cardos y acantos. Hay gran variedad de puntos y téc
nicas, como la cartulina, los nervios de lentejuelas, 
etc. Ésta última parte también se borda sobre tercio
pelo granate oscuro. Todo el borde va recortado 
siguiendo los contornos de los temas vegetales, y 
rematado con un fleco corto. 

Banderín Sacramental. 
Fecha del contrato : 30  de octubre de 1 998 .  
Hdad. de Ntro. Padre Jesús Nazareno y María 

Santísima del Socorro. P. Santiago. Alcalá de Gra. 
Bordado en oro y sedas sobre tisú de plata. 
Dibujo de Jorge Casals y Juan Jorge García. 
Consta la pieza de dos grecas y una gran zona 

central, ocupada por un dibujo  inspirado en la lámina 
sacramental del l ibro de Reglas de la Hermandad. 
Colocado siguiendo la diagonal principal del ban
derín, figura como motivo principal un gran ostenso
rio con doble ráfaga de rayos. Va sobre una cruz de 
Santiago, y ésta a su vez, sobre una vista de la facha
da lateral de la parroquia donde radica la Cofradía. A 
ambos lados de la cruz, trabaj ada en giraspe rojo, 
revolotean unos ángeles niños, que portan espigas y 
racimos de uvas, al t iempo que alzan unas cintas que 

-
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cuelgan del pie del ostensorio .  Cada uno va enredado 
en un pafio que cubre parte de su desnudez, bordado 
en sedas matizadas, azul el diestro y roja el simétri
co. Ambos están bordados en seda simulando los 
colores la encarnadura apropiada a éstas figuril las 
infantiles .  

La primera greca consiste en dos cordones para
lelos bordados con media onda, que l levan la leyenda 
latina del versículo que se canta antes de la oración 
que precede a la bendición solemne con su Divina 
Majestad: PANEM DE CAELO PRAESTITISTI EIS. 
OMNE DELECTAMENTUM IN SE HABENTEM. La 
otra cenefa exterior se compone a base de motivos 
vegetales :  florones, hoj as de acanto, tal los rizados, 
etc. Se emplean cartulinas, hoj il las ,  lentejuelas, y 
puntos como ladri l lo, zig-zag, media onda, etc. las 
uvas combinan la cartulina con el giraspe verde. El 
círculo de nubes que rodea el v iri l del ostensorio, se 
realiza con giraspe de un tono celeste claro. Se rema
ta toda la pieza con un fleco de canutillo. 

Banderín. Banda de la Hdad. de la Exaltación. 
1 999. 

Parroquia de Santa Catalina. Sevi l la. 
Bordado en oro y sedas . 
Dibujo  de Jorge Casals ,  con aportaciones de J. J . 

García. 

Centra la obra el escudo de la Hermandad del 
Santísimo Cristo de la Exaltación y Ntra. Sra. de las 
Lágrimas. Preside la corona real, montada al aire, y 
con forro de terciopelo rojo.  Tanto el ani l lo como los 
imperiales l levan barras de hoj i ll a, y sedas de colores 
en la pedrería. El interior de los imperiales se teje con 
muestra armada. De la corona cuelga el pabellón o 
manto que protege el escudo de esta corporación, 

alzado por dos mofias laterales, que dej an ver el forro 
de armifio blanco, quedando las vueltas exteriores en 
terciopelo rojo con un pequefio fleco dorado. E l  escu
do propiamente dicho consta de una gran cruz de 
Santiago, en giraspe rojo. Rodeándola el toi són de 
oro, cuyas ani l las se confeccionan con cartu l inas, 
mientras que en los florones apareces perlas de oro 
(en realidad don grandes lentejuelas abombadas) . 
Sumada a ella aparece un ostensorio, por el carácter 
sacramental de la Cofradía, con la Sagrada forma 
tej ida en plata y las letras J H S en barra de hoj i l la  de 
plata. El resplandor va tej ido en hilo de oro, m ientras 
que el viril y los rayos principales se hacen con barra 
de hoj i l la en oro. Acolados al ostensorio, figuran dos 
óvalos, igualmente realizados con barra de hoj i l la; en 
el diestro campean las armas de la  corona española: 
leones en seda roja sobre plata, y castillo en oro sobre 
giraspe rojo. Al centro otro pequeño óvalo con las 
flores de lis en oro sobre giraspe celeste. En la parte 
inferior del óvalo mayor la granada que comp leta el 
escudo. En el óvalo del lado siniestro aparece la tiara 
pontificia sobre fondo de oro, tej ido en ladri l lo .  La 
insignia papal se teje  en hilo de plata con punto de 
ladri l lo, llevando las tres coronas preceptivas en car
tulinas de oro, así como la cruz del remate. No faltan 
tampoco las l laves petrinas, cruzadas por detrás de la 
tiara. B ajo el pabellón la leyenda: EXALTACIÓN. 

El  resto del banderín se completa con una ancha 
greca simétrica, de grandes acantos y hoj as de cardo, 
en un claro sentido barroco, de dejar vacío el m ínimo 
espacio posible. Toda la greca va articulada por una 
banda zigzagueante compuesta por dos barras de 
hoj i l la  paralelas, estando tej ido el interior, aparecien
do algunas huecos matizados en seda roja, que le res
tan monotonía. Los numerosos nervios de las hojas se 
realizan con lentej uelas. Las grandes hojas de las 
esquinas se ven animadas, además de por la variedad 
de puntos empleados en las diversas partes, por algu
nos nervios de hoj i lla, así como por una hoja que 
monta, realidad en cartulina muy brillante. Todo el 
banderín se bordea con flecos de canuti l lo . 

Saya para Ntra. Sra. del Rocío. 
San Pedro de Alcántara. 
Bordada en oro y sedas sobre tisú de plata. 
D ibujo de Juan J .  García. 
En la falda se coloca una greca formada por tallos 

en forma de "eses" tendidas y entrelazadas con ani
l las ,  y adornadas con algunas p iezas vegetales, así 
como flores matizadas en sedas rosa y azul. Dej ando 
un espacio se alza el cuerpo principal del bordado, en 
forma claramente triangular, como corresponde a 
este tipo de imágenes letíficas . El dibujo, s imétrico, 
se va alzando y desarrollando a partir de un gran 
florón invertido, en la base y coronado por una mace
ti l la. Los numerosos tallos se van entrelazando, con Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra



Saya de Ntra. Sra.  de la Amargura 

Saya de la Virgen de la Hermandad del Rocío 
de San Pedro de Alcántara Saya de Ntra. Sra. de las Angustias 
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frecuentes hojas de acanto, tej idas en ladril lo una 
veces y en puntita doble otras; hay también numero
sas hojas matizadas en seda verde. El bordado termi
na en la parte superior con un ramo floral esti l izado, 
atado con un lazo en giraspe celeste del que salen dos 
grandes flores cuatrilobuladas, en giraspe rosa. Hay 
también aquí varias hojas en seda verde. 

Las sobremangas o mangas de punta, repiten el 
motivo de la greca del borde inferior de la saya, lle
vando también intercaladas flores en sedas rosa y 
azul, así como hojas en verde. 

El peto y el rostrillo, además de esos m ismos 
motivos, va enriquecido con hojas trilobuladas, des
tacando la bella azucena, realizada en cartul inas, de 
la parte alta del rostri l lo . 

En la túnica del Niño Jesús, se juega con acantos, 
y flores en sedas de colores, animando algunas piezas 
la hoj i l la tendida y entrelazada con el hijo al tejer. 
Aparecen también algunos motivos resaltados en 
canutil lo. 

Estandarte. 
Hdad. de San Mateo, patrón de Alcalá de 

Guadaíra. Parroquia de la Inmaculada Concepción. 
Alcalá de Guadaíra. 
Bordado en oro y sedas sobre terciopelo rojo .  
Dibujo de  Juan J .  García, con aportaciones de  

Jorge Casals, en  estilo barroco con algunos elemen
tos de rocalla. 

Centra la composición una cartela, formada por 
dos "ces " contrapuestas, de hoj il la en barra, acabadas 
en uno de sus extremos en porra, m ientras que en el 
otro aparece una palmeta. El exterior va guarnecido 
por unas crestas que le dan un perfil muy recortado, 
al poseer numerosos entrantes y salientes. Estos ele
mentos van tej idos en ladrillo, con algunas pequeñas 
cartulinas adosadas. El interior l leva un fondo en 
plata, destacando sobre el m ismo el l ibro de los evan
gelios entreabierto, real izado en seda blanca, con 
pastas roj as, y la inscripción en azul :  "SANTO EVAN
GEL1O SEGÚN SAN MATEO" , aunque parte de estas 
palabras quedan ocultas por la pluma que cruza el 
l ibro, realizada también en plata. Bajo esta cartela 
principal, que alude al santo titular de la Hermandad, 
aparecen otras dos, de estructura semejante, acoladas 
entre sí y colocadas en s imetría. En la del lado dere
cho aparece el escudo de la ciudad de la que San 
Mateo es patrón desde los años de la conquista por 
San Fernando, realizado todo ello en sedas de colo
res, s iguiendo la heráldica oficial ,  sobre fondo de 
plata. Las l laves se hacen con barra de hoj illa. La car
tela de la izquierda l leva, también sobre fondo de 
plata, el anagrama celeste de la Virgen María, con 
letras algo esquemáticas, rodeada de las estrel las que 
San Juan refiere en el l ibro del Apocal ipsis. Esta refe
rencia mariana se incluye en alusión a la parroquia en 

la que reside la Cofradía, dedicada a la Inmaculada 
Concepción. Debajo  de estos dos óvalos hay un que
rubín, por el s ímbolo habitual que acompaña al 
Evangel ista. Su cabeza es de talla, policromada con 
los colores propios de la encarnadura, mientras que 
las alas se bordan en giraspe celeste, matizando con 
oro las diferentes plumas. 

Todo esta gran composición se enmarca en una 
orla simétrica, compuesta de una hoja tripartita en la 
parte superior, y tres salcil los a cada lado, orientando 
todos su parte cóncava al centro. Realmente, los  dos 
salcil los superiores de cada lado, son falsos, pues 
están formados por barras de hoj il la paralelas, pero 
les falta el cuerpo interior. En su lugar se han coloca
do crestas similares a las de las cartelas del escudo. 
Estos salcillos se enriquecen con hojarasca en sus 
extremos, que sirven además de enlace entre unos y 
otros .  Los dos que c ierran el escudo por la parte infe
r ior, se adornan con crestas exteriores, l l evando su 
interior totalmente relleno con puntos de ladr i l lo y 
muestra armada. Del  punto tangencial entre ambos 
cuelga una palmeta de tres puntas. 

Saya para Nuestra Señora del Rocío. 
San Pedro de Alcántara. 
Bordada en oro sobre tisú de oro celeste. 
Dibujo de Jorge Casals, con aportaciones de Juan 

J. García. 
La cenefa inferior se articula con una banda en la 

que alternan los tramos rectos horizontales con las 
curvas, dando una v is ión ondulante .  Se real iza tej ien
do el h i lo con punto de ladril lo ,  m ientras que los bor
des de la misma son de cartul inas. Sobre las partes 
rectas se superponen grandes florones, casi estrella
dos, tej idos con puntita doble, y con nervios de lente
juelas .  de las partes curvas, en cambio, emergen 
tallos con una hoja a cada lado, y flores en el extre
mo superior, con algunos pétalos  realizados en cartu
linas . Sobre la cenefa se alza el cuerpo principal del 
dibujo, de perfil triangular. 

El motivo central, perfectamente simétrico, lo 
constituye un gran jarrón, s ituado a media altura y 
repleto de flores : rosas, margaritas, etc. De  su base 
emergen tallos que van articulando la compos ición, 
mediante sus giros y las hojas de acanto que se entre
mezclan con ellos. En las demás p iezas del vestido de 
la Señora y de la túnica del N iño Jesús se j uega con 
idénticos motivos. 

E l  manto, realizado con e l  mismo tej ido de  tisú 
de oro celeste, l leva en el centro un anagrama de 
María, de letras algo simplificadas, adornadas sólo 
con algunos remates de tipo v egetal. Igualmente de 
formas vegetales son las hojas que forman el óvalo 
que enmarca el mencionado motivo mariano. En casi 
todas estas hojas se emplea la hoj illa tendida  para 
lograr contraste sobre el punto d e  fondo. Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra



Saya para Ntra. Sra. del Rosario. 
Hdad. de Ntro. Padre Jesús de la Oración en el 

Huerto y María Santísima del Rosario. 
Capil la del Carmen. (RR. PP. Salesianos). 
Bordado en oro sobre tisú de plata. 
Dibujo de Jorge Casals .  
Se articula en perfecta simetría, mediante un ej e, 

formado por la sucesión de diferentes elementos, que 
de abajo  hacia arriba son: un florón invertido, que 
cuelga de una anil la en la que se instalan cuatro hojas 
de azucena realizadas en cartul ina para conseguir que 
bri l len, y una palmeta central; sobre ella, una gran 
hoja trilobulada, con otro anillo central, de hoj i lla, 
del que emergen tallos y hoj as de acanto, sobre todo 
ello se alza un elegante j arrón, de varios cuerpos, que 
l leva una rosa central y dos rosas de pasión. Más 
arriba otro grupo, formado por una palmeta invertida 
acompañada por tallos y hoj as, saliendo todo ello de 
una flor ricamente guarnecida de lentejuelas. De su 
centro sale el remate, compuesto por dos grandes 
tallos que se abren lateralmente y una palmeta, con 
diferentes estambres. Otros elementos que pululan 
por los laterales son flores de cardo con el pistilo cen
tral muy desarrollado y rozado, hoj as de vid triparti
tas, etc. 

Reposteros para balcones. 
Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. 
Bordado en fieltros de colores, sobre fondo azul 

oscuro. Dibujo de Jorge Casals. 
Son varios reposteros :  uno más grande, para el 

balcón principal de la  Casa Consistorial, y otros más 
pequeños para los balcones laterales. E l  principal 
l leva en su centro el escudo constitucional de España, 
mientras que los pequeños presentan el escudo de la  
ciudad. Todos l levan una cenefa en fieltros de  colo
res, paralela al borde, dej ando los escudos menciona
dos al centro. Los tonos utilizados son: el rojo,  el 
amaril lo, el verde y el b lanco, además de otros tonos 
fijados en la  heráldica de los escudos plasmados en 
los reposteros. Los temas empleados en la cenefa son 
los tradicionales: hojas de acanto, cardos, florones, 
hojas de vid, etc. 

Banderín de la Coronación. 
Hdad. de Ntra. Sra. del Águila. 
Bordado en oro sobre tisú de plata. 
Dibujo de Jorge Casals, inspirados en los respiraderos 

del paso de la Virgen, con aportaciones de Juan J. García. 
Tiene como motivo central la reproducción de la  

corona de oro que sirvió para el rito litúrgico de la  
Coronación canónica de la  Virgen del Águila, aunque 
al bordar algo que en realidad es repujado en lám ina, 
hubo que estilizar algunos motivos, sobre todo del 
canasto, que se montó al aire, quedando el resplandor 
sobre el tisú de fondo. El ani l lo inferior de la corona 

l leva tres fajas o bandas horizontales, con punto de 
ladri llo la inferior y la superior, mientras que la cen
tral, de menor bri l lo, lleva castillos y leones en sedas 
de colores, animando esta zona. Sobre el ani llo se 
alzan una pilastras formadas con hoj i l la en barra, de 
cuya base penden unas guirnaldas con flores y cintas 
realzadas con sedas de colores en tonos pastel .  El 
cuerpo entre cada pareja de pilastras se rellena con 
algunos temas vegetales, similares a los del modelo 
áureo, presidiendo el centro las bandas azules del 
agua (en alusión al río Guadaíra), sobre él el puente 
de tres arcos; encima la torre y a ambos lados las l la
ves que aparecen en el escudo de la ciudad. El res
plandor, ej ecutado mediante dos barras de hoj il la  
paralelas, soporta los  grupos de rayos, todos en car
tulinas, siendo el mayor de cada grupo el más bri
l lante. En correspondencia con estos rayos principa
les, hay flores de lis, montadas sobre el aro del res
plandor. De ellas cuelgan parej as de espigas, manda
das a hacer exprofeso en joyería. Entre estas parejas 
se colocan las doce estrel las, de ocho puntas, realiza
das en cartulina y con una piedra de color en su cen
tro. Como en el modelo, la ráfaga o resplandor de la  
corona está partido, para permitir la colocación en e l  
centro de l  orbe, que aquí está tej ido en punto de  ladri
llo, y resaltado con una aureola también de rayos 
l isos, montado por la cruz, en la que también hay pie
dras de colores. Bajo la bola del mundo, el grupo for
mado por los ángeles que en vuelo parecen sostener 
el anagrama de María, símbolo principal de la  
Hermandad, y bajo el mismo las figuras de  San 
Mateo y San Femando, patrón y conquistador de la 
vil la respectivamente. Resulta el grupo de lo más vir
tuoso, pues las figurillas están realizadas en sedas de 
colores, siguiendo la técnica del punto milanés, para 
conseguir unos asombrosos efectos de luces y som
bras, tanto en el plegado de los vestidos, como en la  
encarnadura desnuda de los  angel itos. 

El resto de la insignia se compone de un enmar
que a esta fastuosa corona, formado por una greca 
que recorre todo el perímetro de la misma, con moti
vos goticistas y mudejáricos .  Los laterales se forman 
mediante la superposición de tres recuadramientos 
hexagonales, realizados con barra de hoj il la, y enla
zados entre sí por parej as de pequeñas hoj as, tej idas 
a punto de ladril lo . El interior de los recuadros l leva 
también menudos temas vegetales, estando presidido 
cada uno por un círculo sobre el que se coloca un l irio 
con sus cuatro totalmente pétalos abiertos. La parte 
superior se trabaj a  a modo de los doseletes que nos 
muestran los retablos góticos para cobijar las escenas 
religiosas. Aparecen l íneas zigzagueantes de hoj il la, 
con otras tej idas, muy quebradas, y adornadas con 
pequeños temas vegetales, cuya morfología es simi
lar a la de las cardinas de los capiteles que rematan 
los altísimos pilares de las construcciones góticas. Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra



Muchos de estos elementos enriquecen sus puntas 
con vueltas de hoj i l la, cartulinas, etc. Por los latera
les y por la zona inferior, se juega también con todos 
estos elementos, l legando en la zona central a adqui
rir caracteres laberínticos. La ins ignia resulta muy 
movida por el recorte de sus bordes, adaptándose 
s iempre al dibujo, quedando encrestado en la zona 
superior, y con seis colgantes en la inferior. Los dos 
más grandes son los de los extremos, en los que se 
han trazado unos pinj antes, enriquecidos con· gran 
variedad de puntos, s iendo más cortos y senci l los los 
cuatro centrales. 

Saya y manto para una Virgen del Rocío. 
Colección particular. 
Bordado con tisú recortado, sobre tisú de plata. 
D ibujo  de Juan J. García. 
Es una composición triangular muy clásica, simé

trica, formada por grandes hojas de acanto que se van 
entrelazando para l legar al remate superior. Hay tam
bién flores de cardos, hojas de vid, etc. Se combinan 
aquí sabiamente d iferentes tipos de tisú de oro para 
conseguir los efectos visuales de las distintas punta
das que se logran en la técnica del bordado en hilo de 
oro. Todas las piezas l levan nervios de lentej uelas .  

Las demás piezas de l  vestido de  la Virgen así 
como la túnica del N iño Jesús, j uegan con motivos y 
técnicas s imilares a los de la saya. 

Piezas para coche de caballos. 
Colección particular. 
Realizada a modo de reposteros, con las piezas 

recortadas en fieltros de diversos colores. 
F lecos de caireles del paso de palio de Ntra. Sra. 

de la Esperanza. 
Hdad. de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Ntra. 

Sra. de la Esperanza. 
Parroquia de San Sebastián . Alcalá de Guadaíra. 

Estandarte. Hdad. de Ntra. Sra. del Rocío. 
Fecha del pt-esl!puesto : 24 de j ul io del 2000. 
Parroquia de San Agustín. Alcalá de Guadaíra. 
Bordado en oro y sedas de colores sobre tercio-

pelo azul .  
D ibujo de  Juan Jorge García, en esti lo rocal la. 
Puede considerarse la  obra póstuma del bordador, 

pues a su fallecimiento se encontraban terminadas las 
piezas a falta de montaje. Comprende la primera fase 
del estandarte, es decir, el gran escudo que ocupa la 
mitad del conocido como "bacalao", m ientras que 
quedaron por hacer el remate superior y la corbata 
inferior, aunque todo ello se había dibuj ado y presu
puestado. Centra la composición un gran anagrama 
de María, todo realizado con hoj illa en barra, rica
mente adornado con piezas propias del estilo : gallo
nes, crestas, etc. ,  util izándose también la mal l a  en 
algunas partes de la M. Estas s iglas aparecen corona
das por la corona que durante varios s iglos lució la 
Santísima Virgen del Rocío en su ermita de  las 
Marismas, por ser también del estilo general del 
dibujo .  Para ello se reproduj o  con la mayor fidelidad 
posible, retocando incluso algunas partes a m edida 
que se iba bordando, sin embargo, el resplandor y la 
cruz que lo centra fueron modificados al ser fijados al 
terciopelo por la persona que se encargó de el lo .  

Como en el escudo de la  Hermandad, el  anagra
ma aparece surmontado sobre un gran águila de alas 
desplegadas, en cuyo centro aparecen tres óvalos :  al 
centro el Espíritu Santo, en actitud de descender en la 
jornada de Pentecostés; a la derecha el de la c iudad, 
y a la izquierda el de San Agustín, parroquia en que 
res ide. Estos escudos se inscribe cada uno en un 
óvalo de hoj il la  en barra, que a su vez pertenece a una 
cartela apergaminada, tej ida con punto de l adrillo. 
B aj o  el águila y acogiendo los tres temas heráld icos, 
una filacteria, toda ella en punto de ladril lo, luce el 
lema de la Hermandad: CA USA NOSTRAE LAETI
TIAE. Las letras van en plata para restar monotonía, 
en tanto que la cinta va sombreada en sus quiebros 
con seda de tonos marrones. Se completa con un 
florón i nvertido que cuelga de la parte central de la 
filacteria. 

Sirvan estas páginas como homenaje al amigo, al 
artista y a la persona, que me honró con su amistad,· 
sirvan para dar a conocer al p ueblo alcalareño la 
vida y la obra de un magnifico bordado,: experto 
conocedor de las más variadas técnicas, a pesar de 
su juventud. 

!UAN !ORCE GARCÍA GARCÍA. 

NOTAS -------------------------------------
1 .- Esther Fernández de Paz, en su l ibro "Los talleres del bordado de las Cofradías" (Madrid, 1982), d ice el punto mi lanés que 
es uno de los más vistosos y exuberantes, de los más preciados del catálogo del buen bordador, mereciendo ser imperecede
ro. Asimismo, lo define como "punto realizado en sedas de colores, muy complicado y trabajado, pues requiere varias capas 
de bordado hasta llegar a cubrir toda la superficie de múltiples colores y tonalidades" y añade que "un pequeño motivo exige 
muchas horas de dedicación y esto, hoy día (se refiere a los años en que hace el estudio), nadie podría pagarlo" .  Asimismo 
afirma que la última vez que se utilizó en Sevilla fue en el estandarte de la Macarena ( 1 973). 
2.- En el vocabulario cofrade recibe el nombre de coti l la el cíngulo sin caídas, realizado a base de ricos bordados, que se colo
ca en las sayas de las Dolorosas, ajustándose a su cintura. 
3.- Operación imprescindible en un pasado de bordado para que el dibujo no varíe y pueda recomponerse una vez restaura
das las piezas. 
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GREMI CENTRO GUADAIRA P R O F E S S I O N A L  

Productos de Pe(uquería :1 Estética 

C/ Mairena, 7 - Telf: 955 684 01 6. Alcalá de Guadaíra 

¿ Quién hará frente a los gastos fijos de tu negocio? 

¿ Quién le garantizará que su capacidad económica no se 

verá comprometida, y que podrá mantener su nivel de vida habitual? 

En Aresa ya nos hemos planteado esas cuestiones. 
Por eso le proponemos nuestro Plan de Protección Subsidio por 
Enfermedad o Accidente, que le facilita su recuperación con un plan 
que incluye la TRIPLE INDEMNIZACIÓN:  

* Indemnización de hasta 15.000. ptas. Diarias 

por enfermedad o accidente 

* Doble indemnización por día de hospitalización de hasta 30.000.ptas.-

Aresa 
Especialistas 

en tu Salud 

* Triple indemnización diaria de hasta 45.000. ptas. Por día de estancia en la U.CI. 

AGENCIA RAMOS E H IJOS S.C. 

C/ Si los, 85. ff 955 61 5 545. Fax: 955 61 5 57 4. Alcalá de Guadaíra. 
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Real, Ilustre y Salesiana Hermandad de Caridad 

de Ntra. Sra. del Dulce Nombre de María 

CULTOS 

SOLEMNE TRASLADO, BESAMANO, Y SUBIDA 
HASTA EL ALTAR MAYOR 

El martes 3 O de abril, a las 9 de la noche, con el rezo del Santo Rosario 
y meditación a cargo de nuestro hermano . 

D. JESUS MALLADO RODRÍGUEZ 

Durante los días 6, 7, 8 ,  9 y 1 O de la noche, se celebrará 

SOLEMNE QUINARIO GLORIOSO 
Comenzando con la Exposición del Santísimo Sacramento, 

Rezo del Santo Rosario, Ejercicio de Quinario, Liturgia de la Palabra 
y Bendición con S .D.M. 

El viernes 1 O, último día del Quinario, terminarán estos Cultos con 

PROCESIÓN CLAUSTRAL Y BENDICIÓN CON SU DIVINA MAJESTAD 

El sábado 1 1  de mayo, a las 9 de la noche celebraremos 

OFRENDA FLORAL Y ACTO PENITENCIAL 
Preparatorio para el día grande de la Hermandad 

El Domingo 1 2  de mayo a las 1 O de la mañana 

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO 
Y MISA DE COMUNIÓN GENERAL 

Al Ofertorio, la Hermandad hará pública Protestación de Fé Católica y renovará el 
juramento de defender la Piadosa Creencia de la Mediación Universal de la 

Santísima Virgen María en la Dispensación de todas las Gracias . 

Ese mismo día a las 8 de la tarde, 

PROCESIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
Con itinerario a determinar por la Junta de Gobierno 

El lunes 1 3  de mayo a las 8 . 30  de la noche 

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS 
Al término de dicha misa se repartirá entre los asistentes las flores del paso . 

��� 
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Año Jubilar para la Hermandad de 

Ntra. Sra. del Dulce Nombre de María 
JUAN JORGE GARCÍA GARCÍA 

S 
e cumple en este año 2002 el Cincuenta 
Aniversario de la fundación de la Real, 
Ilustre y Salesiana Hermandad de Caridad 

de Nuestra Señora del Dulce Nombre de María, 
de la Parroquia de San Sebastián. El día 1 O de 
mayo del año de gracia de 1 952 se reunió en 
dicha iglesia el Cabildo Constituyente, presidido 
por el párroco, Rvdo. Sr. D. Juan Otero Gómez, 
para elaborar las primeras Reglas, que se presen
taron seguidamente a la Autoridad Eclesiástica, 
quien las aprobó el 3 1  de Julio del mismo año. 

La Hermandad ya había celebrado otra 
efemérides jubilar, concretamente el 1 5  de j unio 
de 1 93 7, con motivo del Cincuenta Aniversario 
de la bendición de la Sagrada Imagen de la 
Santísima Virgen, pues, su escultor, D. Manuel 
Pineda Calderón la realizó en aquellas fechas en 
que Alcalá había perdido todo su patrimonio 
religioso, estando también huérfana su Madre, al 
haberse quemado todas las imágenes de la 
Virgen María. Bendecida en la fecha menciona
da como "Nuestra Señora del Águila", distintas 
circunstancias hicieron que fuera depositada por 
los Excmos. Sres. de Beca-Gutiérrez, sus donan
tes, en el templo parroquial de San Sebastián, y 
all í  permaneció recibiendo culto de los feligre
ses y del pueblo alcalareño hasta que, por man
dato de S. E. Rvdma. el Cardenal D. José María 
Bueno Monreal, se erigió la Hermandad que hoy 
todos conocemos. 

El carácter que los fundadores imprimieron a 
su nueva Hermandad fue el indeleble  de la 
Caridad, en unos años en que las B olsas de 
Caridad no estaban establecidas oficialmerite en 
las Cofradías, s iendo una de las pioneras de la 
diócesis en instituirla. No podía ser de otra 
forma, pues el grupo animador del culto a la 
Sagrada Imagen, capitaneados por M anuel 
Pineda, desde los primeros años de potsguerra, 
de inmensa carestía y escasez en España y en 
nuestra ciudad, se dedicaron, en nombre de la 
Santísima Virgen, a ejercer la Caridad con los 

numerosos necesitados que lo demandaban. Por 
ello, la Hermandad, cuando se crea, no hace sino 
institucionalizar algo que ya era habitual en los 
hermanos. 

Estos cincuenta años de historia se han visto 
reflejados en el nombre de la Hermandad, pues 
la que empezó s iendo Hermandad de Caridad, se 
vio pronto adornada con los títulos de Real e 
Ilustre; el primero de ellos, concedido por S. M. 
el Rey D. Juan Carlos I , quien a la sazón había 
ingresado en la m isma en el año 1 95 7, firmando 
la instancia de admisión su padre, el Conde de 
Barcelona. La Hermandad, ofreció al entonces 
Príncipe, el cargo de Hermano Mayor 
Honorario, que aceptó en ese mismo año. 

También en 1 957 ingresó el  Sr. Cardenal de 
Sevil la, D. José María Bueno Monreal, que 
aceptó igualmente el cargo de Hermano Mayor 
Honorario, tomando poses ión del mismo en los 
cultos de mayo de 1 95 8 ,  otorgando a la 
Hermandad el título de " I lu stre". 

Recientemente, se ha incorporado el  de 
"Salesiana", como reconocimiento a la v incula
ción que durante todos estos años ha tenido con 
la Congregación de los h ij os de D. Bosco de 
nuestra ciudad. No podemos olvidar que fue el 
entrañable D. Eduardo B enot, quien puso en 
marcha las m isas de Hermandad, celebradas en 
los días 1 2  de cada mes, para honrar la m emoria 
de la B ienaventurada Virgen María, nuestra 
Titular. Curiosamente, la primera de estas misas 
de gloria se celebró un m iércoles de Ceniza, 1 2  
d e  febrero d e  1 9 86. 

A lo largo de estos años ,  son muchas las per
sonas que han dejado su impronta y su p ersona
l idad en la Hermandad, p ero sobre todas destaca 
D. Manuel Pineda Calderón, quien desde la rea
l ización de la Imagen de la Señora, quedó ya 
l igado a ella y a su culto y devoción como celo
so guardián y propagador de la misma, dándole 
el s el lo que durante mucho tiempo ha d istingui
do a esta Asociación mariana alcalareña. 

Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra



Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío 
Cultos y actividades a celebrar en Honor de su Titular 

Traslado del Simpecado hacia el Altar Mayor 
Miércoles día 1 O de Abril 

Solemne Triduo a la Stma. Virgen del Rocío 
Días 1 1 ,  12 y 1 3  de Abril 

Función Principal 
Día 14 de Abril ;  a l as 12 de la  mañana 

Predicador: Rvdo. Padre. D. Manuel Trigo Campos 
(Párroco de la parroquia del Divino Salvador de Sevill a) 

Charla de Espiritualidad del Camino y Cabildo de Salida 
Día 27 de Abril a las 2 1 ,00 h. en la  Casa Hermandad. 

Pregón del Rocío 
Día 1 de Mayo a las 12 de la mañana en el Teatro Gutiérrez de Alba. 

A cargo de D. Manuel Casado Trigo 
Misa de Romeros y Salida en Peregrinación al Santuario de la Virgen del Rocío 

Día 1 4  de Mayo; a l as 1 8,30 h .  Parroquia de San Agustín 

Sentimiento Rociero 

Y
cuando por la Parroquia de San Agustín de 
nuestra Ciudad, a l  los últimos compases de 
la Banda de la Borriquita invadan el Jardín 

de su Alegría, el Resucitado con sus últimos minu
tos en las calles nos hará resucitar a los Rocieros de 
Alcalá. 

Ya faltará poco, casi nada por decirlo de alguna 
manera, para que avncemos en el tiempo como 
cohetes al subir al cielo. San Agustín más Rociera 
que nunca se engalanará, la chiquitita del 
S impecado ocupará el Altar Mayor. El Traslado 
acompañado de sus misterios en el Rosario noctur
no abrirá nuestro camino, Triduo de Gloria, Función 
Principal, Pregón del Rocío aprovechando para real
zar y dar chupinazo de salida a nueve días de cami
no,  de calor, de cansancio pero l lenos de esperanzas 
y de alegrías. 

La Hermandad de Alcalá no sólo tiene su tradi
cional Romería, son muchísimas actividades a lo 
largo del año, desconocidas por tantos Alcalareños, 
como por ejemplo la Peregrinación al Rocío de 
niños que se habrá celebrado cuando l legue este 
boletín a vuestras manos, Peregrinaciones de 
Mujeres, Hombres y Jóvenes que por cam inos y 
veredas demuestran la fe a la Señora de las 
Marismas y sin olvidarnos el primer domingo de 
Diciembre cuando el Pueblo de Alcalá se postra 
ante las plantas de la B lanca Paloma con una de las 

Obras Sociales que más llevamos a gala, la de los 
niños de la . Ciudad de San Juan de Dios que tan 
cariñosamente nos acompañan en la Misa Oficial en 
el Rocío. 

Y a las puertas de un nuevo Pentecostés, quisie
ra invitaros a todos a que participéis a tantas viven
cias como nos esperan. La misa de Romeros, el paso 
de las carretas por nuestra pueblo , noches de cami
no con rosario y misa alrededor del Simpecado, can
tes en la candela , amigos Peregrinos de otras 
Hermandades que de Rocío en Rocío nos vemos en 
los mismos lugares y como no, el momento más 
esperado por todos los peregrinos, ver el bel lo ros
tro de nuestra madre y Señora la Virgen del Rocío 
que sin duda ella hace olvidar todas las dificultades 
que a lo largo de todo un año nos han hecho sufrir. 

¡Cuanto envidio a la Marisma 
que te tiene a todas horas 
cuanto envidio a la Laguna 
donde te peinas a solas 
quien pudiera estar 
las 24 horas del día 
de centinela en un varal 
y ser brisa marismeña 
para poderte tocar ¡ . . . .  

FRANCISCO ENRIQUE NúÑEZ MENACHO 
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San Juan dice misa y la Virgen va a comulgar 
FRANCISCO LóPEZ PÉREZ 

e on éstas líneas, pretendo desmarcarme 
de los que prefieren pasarse la vida 
hablando del retablo de Miguel Adán, 

que desapareció de la parroquia de Santiago, o 
del de Pacheco, que existió en la de S. 
Sebastián de nuestra ciudad. 

crucifijo que preside las celebraciones 
eucarísticas. De todas formas, la parte supe
rior del sagrario es susceptible de acoger las 
diferentes imágenes de devoción a las que se 
le rinden cultos solemnes. Precisamente, 

desde allí presidía la 
Mi intención es levantar la 
voz a favor del retablo 
mayor de la iglesia de S. 
Juan Evangelista de Gandul, 
antes de que llegue el 
momento en que no quepa 
más que lamentar su pérdi
da. Alcalá tendría que hacer 
oír su voz donde fuera 
menester, para que se pusie
sen los medios necesarios 
antes de que termine pasan
do a la historia el contexto 
original, en el que nos ha 
llegado la obra pictórica de 
más envergadura que se 
conserva en nuestro munici
pio, y el rico entorno cultu
raJ en el que todavía es posi
ble contemplarla. Los cofra
des alcalareños no deberían 
permanecer imperturbables 
ante el estado en que ha lle
gado a comienzos del siglo 
XXI la sede de tres de las 
más antiguas cofradías alca-

Los cofrades alcalareños no Virgen del Rosario el altar 
de cultos en el mes de octu-

deberían permanecer 
imperturbables ante el 

estado en que ha llegado a 
comienzos del siglo XXI la 

sede de tres de las más 
antiguas cofradías 

alcalareñas: Sacramental, 
Ánimas y Vera Cruz de 

Gandul, y donde se ha dado 
culto desde hace más de 
cuatrocientos años a la 

Virgen del Rosario, patrona 
de la antigua villa señorial, 
y símbolo de identidad de la 

aldea a la que quedó 
reducida la población de 

Gandul. 

bre. Durante el año, el cru
cifijo ocupaba este lugar 
sin estorbar a la contempla
ción del cuadro que, por sí 
solo, es suficiente para lle
nar el testero del altar 
mayor. Tradicionalmente 
se había tenido como obra 
anónima del siglo XV II, de 
la escuela sevillana, pero el 
profesor de la Universidad 
Hispalense, D. Enrique 
Valdivieso, especialista en 
Juan de Roela y su escuela 
o influencia en la Sevilla 
del primer tercio de ese 
siglo, lo atribuye con fun
damento a Juan Bautista de 
U ceda. U ceda deja entrever 
en el conjunto de su obra 
que, si no fue discípulo de 
Roela, se vio muy influen
ciado por el maestro. El 

lareñas : Sacramental, Ánimas y Vera Cruz de 
Gandul, y donde se ha dado culto desde hace 
más de cuatrocientos años a la Virgen del 
Rosario, patrona de la antigua villa señorial, y 
símbolo de identidad de la aldea a la que 
quedó reducida la población de Gandul. 

cuadro de Gandul sigue la 
línea del tratamiento íntimo que Roela le daba 
a ciertos temas, para diferenciarlos de la gran
dielocuencia a lo Tintoretto, de la que hacía 
gala en otros. En el retablo gandulero se da el 
realismo y el gusto por el detalle, el colorido de 
origen veneciano, y los fondos tenebristas de 
Ribera. Personalmente encuentro muchos para
lelismos entre "El tránsito de S. Hermenegildo" 
de U ceda y "la comunión de la Virgen de manos 
de S. Juan" de Gandul. En los dos cuadros se 
repiten significativos elementos compositivos y 
ángeles que responden a un modelo común. 

La capilla mayor de la parroquia de S. Juan 
es una expresión genuina del espíritu barroco, 
a pesar de su arquitectura mudéjar y la factura 
neoclásica del retablo mayor, que alberga pin
turas más antiguas. Toda la iconografía de esta 
capilla es pictórica, a excepción del pequeño 
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A pesar de que Juan Bautista de Uceda y 
Castro Verde utilice un lenguaje muy próximo 
al maestro Roelas, y que su 

cristiana por su piedad y el acatamiento a la 
ortodoxia de la Sta. Madre Iglesia. Puede lle-

gar a dudarse si el tema 
paleta contenga tonalidades 
que van en la misma línea, el En el retablo de Gandul se 
tono menor del discípulo 10 contempla la Stma. Trinidad diferencia claramente del 

principal del cuadro es 
manano o eucarístico, 
pues tanto la Virgen como 
S. Juan, el patrón de aque
lla parroquia, aparecen en 
el entorno de la apenas per
ceptible Sagrada Forma. 
Cuando yo formaba parte 
de la feligrasía que escu
chaba misa con este cua-

maestro. 
En el retablo de Gandul 

se contempla la Stma. 
Trinidad en su gloria y 
majestad expresadas por la 
luz, presenciando complaci
da el momento en que la 
Virgen va a recibir la comu
nión de un S. Juan revestido 
de los ornamentos de la litur
gia tridentina. Los ángeles 
asisten al celebrante sin rom
per la intensidad de la esce
na. El espíritu de la contra
rreforma se manifiesta en 
cada uno de los detalles de la 
composición. 

Es muy interesante el tra
tamiento que se da a la figura 
de María. A pesar de que la 
Virgen ocupa el centro del 
cuadro y se sitúa en la verti-

en su gloría y majestad 
expresadas por la luz, 

presenciando complacida el 
momento en que la Virgen 
va a recibir la comunión de 
un S. Juan revestido de los dro ante los ojos, se me 

antojaba pensar que el 
ornamentos de la liturgia 

tridentina. Los ángeles 
lienzo del retablo recogía 
lo que los participantes en 
la Misa Mayor hubiéra-asísten al celebrante sin mos presenciado si en el 

romper la intensidad de la momento de la comunión, 

escena. El espíritu de la 
contrarreforma se 

manifiesta en cada uno de 
los detalles de la 

composición. 

la Virgen su hubiese acer
cado a los pies del altar 
antes que el primero de 
nosotros llegase al comul
gatorio. Todos los presen
tes participaríamos en la 
escena. Y es que la figura 
de María se nos presenta 

cal que desciende desde el Espíritu Santo, no 
se le adorna con atributos reales o divinos. De 

como un miembro singu
larísimo de la comunidad, y no como un ser 
divino. De esta mente, la doctrina del concilio 
de Trento queda expuesta en toda su riqueza a 
la consideración de los fieles del señorío de 
Gandul, dentro del contexto histórico y cultu
ral que caracterizó a la despoblada villa. 

rodillas, cubierta con manto oscuro de viuda y 
con la mirada, llena de unción mística, puesta 
en la Hostia que va recibir, la Madre de Dios, 
representa el ejemplo más elocuente de fiel 
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Hermandad de San Mateo Evangelista 

r Actos a celebrar en Honor de sn Titnlar 1 
Triduo 

Días 4, 5 y 6 de Septiembre; a las 5,30 de la tarde 

Pregón Romero 

7 de Septiembre; a las 9 de la noche 

Función Principal de Instituto 

8 de Septiembre; a las 1 2  de la mañana 

Misa de romeros y Romería en Honor a San Mateo Evangelista 

1 5  de Septiembre; a las 9 de la mañana 

Misa y Salida Procesional de San Mateo Evangelista 

2 1  de Septiembre; a las 6 de la tarde 

H
emos dejado atrás, las fechas en que, 
las alegrías y las tristezas se entremez
clan. En el ánimo de todos los que en 

nuestros corazones sentimos de vez en cuando, 
emociones compartidas; emociones que sólo 
hemos sentido, los que seguimos de alguna 
manera la vida y muerte de Nuestro Señor 
Jesucristo. Emociones, estas, que vamos a vol
ver a sentir en forma de lágrimas y "vellos de 
punta", cuando veamos y vivamos por las 
calles de esta bendita y mariana Tierra, la 
Pasión, Muerte y Resurrección del Hijo de 
Dios, Jesús. 

En nuestra Semana Santa, nos damos cuen
ta, muchas veces de algo que normalmente 
pasa de manera desapercibida por nuestras 
mentes, pero queda en la retina, que Jesús estu
vo acompañado de pocas, pero muy leales per
sonas, que estuvieron junto a él de forma 
desinteresada; estuvieron porque creían en él y 
en su palabra, aunque en ello se les fuera la 
vida. 

Una de aquellas personas, fue San Mateo, 
Patrón de esta nuestra ciudad de Alcalá, a él 
también le gustaría estar acompañado, a cam
bio de nada, por gente alrededor que creyera en 
su palabra, en su Evangelio, en definitiva en la 

Palabra de Dios que él nos plasmó en forma 
escrita para que lo entendamos mejor. 

La Hermandad de Nuestro Patrón está 
intentando, con los pocos medios que cuenta, 
de tener un centro, donde acoger a todos los 
que os queráis acercar un poco más a él. 

Para ello estamos trabajando muy dura
mente. Una vez que ya se dispone del local, 
ahora nos disponemos acometer, no sin 
muchas "fatiguitas", el cerramiento de la parte 
trasera del patio adjunto a la Casa Hermandad. 

Esperamos, que a corto o medio plazo, 
podamos comenzar, no sin la ayuda desintere
sada de muchos buenos alcalareños, del enluci
do y ensolado del interior, ya que las últimas 
lluvias y las humedades están haciendo estra
gos en la estructura. 

Todo ello en pro de que San Mateo, como 
Patrón de Alcalá, pueda acoger en su seno a 
todo aquel que quiera vivirlo más de cerca. 

Esta Hermandad acogerá, como siempre lo 
ha hecho, a todo aquel que se anime a convivir 
junto con nosotros las alegrías que la mayoría 
de las veces provoca el sentimiento del deber 
cumplido, cuando se trata de ayudar, y dar glo
ria y honra al Patrón de la Tierra que te vio 
nacer. Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra
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