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Un Águila celeste te corona, 

Alcalá de Guadaíra y las almenas, 

con su halo de gozos y de penas, 

ara en que agosto soles procesiona. 

Todo lo que tú quieres asunciona, 

por la real estirpe de sus venas, 

Guadaíra de retamas y azucenas, 

intercesora mano que perdona. 

Un Águila que blancas lumbres mana, 

y destellantes céfiros alumbra, 

Madre Belén por quien Jesús advino. 

Olivífera, lúmina diana, 

hombro que a cielo toda salve encumbra, 

ánfora abierta del olor divino. 

fRANOSCO M ONTERO G ALVACHE 
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¡ Lo importante es la Paz ! 

S
on muchas las lecciones que 
vamos aprend iendo a lo 
largo de la vida. Una de las 

más importantes es la de que para 
poder vivi r, con un mínimo de 
dignidad, se necesita la paz. Es un 
deseo tan grande, y tan metido en 
las honduras del corazón del hom
bre, que se convierte en la aspira
ción más noble de la existencia: 
¡Si, por lo menos, viviéramos en 
paz! 

con los demás. El amor será fer
mento de paz, cuando se sientan 
las necesidades de los otros como 
propias. La libertad conducirá a la 
paz cuando los medios para alcan
zarla sean la razón y asuman con 
valentía la responsabi lidad de las 
propias acciones. 

Se tiene la certeza de que con 
la paz todo es posible y que sin 
ella cualquier aspiración de bie
nestar es inalcanzable. Cuando el 

CARLOS AMIGO V A LLEJO 

Cuando tanta es la preocupación 
ante las no pocas situaciones de 
violencia y de amenaza de guerra, 
por nuestra parte no dej aremos de 
hacer aquellos pequeños o grandes 
gestos que ayuden a crear esa ver
dadera "cultura de la paz". Nunca 
la guerra, la violencia, la "cultura A RZOBlSl'O DE SEVILLA 

hombre se empeña en dominar y 
someter a su hermano, cuando pretende hacerse el 
dueño e imponer su fuerza sobre los demás, ha 
claudicado de su verdadera y propia dign idad. Ha 
dejado de ser un hombre de paz. 

Desavenencias y ofensas recíprocas no fa ltan. 
Pero el camino para reso lverlas nunca puede ser la 
guerra, pues, como ha dicho Juan Pablo 11 , la gue
rra es siempre una derrota de la humanidad . ¡No a 
la guerra, a ningún tipo de guerra! 

No podemos confo rmamos con la opinión de 
que el mal es irremediable y que el úni co camino 
para so lucionar los conflictos entre los hombres 
sea el enfrentamiento, la violencia y la guerra. 
Más bien, que la diferencia ll eve siempre al diálo
go y que el quebrantamiento de los derechos sea 
una llamada de atención sobre lo torc ido de esa 
conducta y sirva de verdadero acicate para buscar 
con mayor ahínco la justicia. 

Como ha recordado el Santo Padre, hay que 
un ir la justicia con el perdón. Estos son los gran
des y fuertes pi lares de la paz. Pues la paz es fruto 
de la justi cia, pero que necesita del perdón para 
alejar los sentimientos del rencor y de la vengan
za. Nunca pierde el que perdona. Su aparente debi
lidad es garantía de valor moral. 

El bienaventurado Papa Juan XXIII , recordaba 
las condiciones esenciales para la paz: la verdad, 
la j usti cia, el amor y la libertad. La verdad será 
fundamento de la paz cuando cada uno busque, no 
so lo los propios derechos, s ino también los debe
res con los otros. La justicia nos traerá la paz 
cuando cada uno respete los derechos ajenos y se 
esfuerce por cumplir lealmente sus deberes para 

de la muerte". Que la dificu ltad de 
lo que nos parece inalcanzab le nunca sea excusa 
para dejar de hacer lo posible, lo que pueda estar 
en nuestras manos. Como la paz es un don de 
Dios, a Él hemos de acudi r, al mismo tiempo que 
nos empeflamos en ser auténticos constructores de 
la paz en nuestra sociedad. Por todo ello os reco
miendo, mis queridos di ocesanos, lo siguiente: 

En la oración de los fie les se aflad irá alguna 
petición para pedir por la paz en el mundo. 

Cuando las dispos iciones litúrgicas lo permi
tan, se ce lebrará la misa votiva por la paz. 

En la homilía se animará a los fieles a ser ver
daderos testigos activos de la paz. 

Se exhortará a los fie les, que tengan alguna 
res ponsabi lidad en la vida púb lica, a que sigan las 
orientaciones de Juan Pablo II a este res pecto. 

Los cultos de las Hermandades, preparatorios 
para Semana Santa, as í como la intención de la 
Estación de Pen itencia de este año, tendrán como 
intención particular el suplicar a Dios el don de la 
paz. 

Las comunidades de vida consagrada dedi
carán momentos especiales de oración para pedir 
al Señor por la paz, e inclu irán en la litu rgia de las 
horas esta intención. 

Encomendamos a nuestra Comisión diocesana 
de Justicia y Paz el apoyo y segui miento de esta 
campaña en favor de la paz. 

En Jesucristo, el Señor, ponemos nuestra con
fi anza. Con la luz de su gracia y nuestra fidelidad 
al Evange lio estamos seguros de poder encontrar 
los medios necesarios para que nuestros días dis
curran por los caminos de la paz. Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra
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Ayuntamiento de 
Alcalá de Guadaíra 

E 
I pasado mes de junio se celebraron elecciones 
para designar a la Junta Pennanente que regirá 
el destino del Consejo de Hermandades y 

Cofradías para los próx imos cuatro años. El resul
tado de las mismas fue ciertamente satisfactorio, 
ya que las once Hermandades mostraron su apoyo 
a la nueva Junta Permanen1e que ahora presido. 
Dicho resultado tiene una doble lectura. En primer 
lugar, la confianza depositada se tiene que trans
fo rmar en cuotas de responsabilidad que impreg
nen e l trabajo que desarroll emos durante nuestro 
mandato. En segundo lugar ese apoyo unánime 
demuestra que en e l mundo de las Hermandades de 
Alcalá se está viviendo una época de total armonía, 
donde todos perseguimos los mismos objetivos, si n 
dejarnos tentar por los particularismos ni por las 
voces discordantes, de forma que si algu ien no se 
muestra iden tificado con esta causa común, él sólo 
es capaz de reconocer su error. Caminando todos 
unidos daremos la verdadera dimensión de lo que 
supone para Alcalá la realidad cofrade, seremos 
capaces de llevar a buen término nuestra misión 
evangel izadora, y nos podremos convert ir en e l 
vehículo idóneo para la conexión entre los c iuda
danos y la Igles ia. 

Para la compos ición de la nueva Junta 
Permanente se ha estudiado a l máximo la id ios in
crasia de cada una de las hermandades, de fo rma 
que todas se sientan representadas. A la experien
c ia de tres de sus miembros que provienen de la 
Junta anterior, se une la juventud y el conocimien
to de las hermandades de barrio del representante 
de la Herm andad de la Borriquita. La quinta incor
porac ión procede de la Hermandad de l Rocío, 
haciéndonos llegar las inquietudes y sentimientos. 
de las hermandades romeras, y convirtiéndose en 
embajadora de las de Gloria. Además, se da la cir
cunstancia de que es la primera vez que una mujer 
fo rma parte de la Junta Permanente. 

Antes de continuar, quizá sea momento de 
reconocer la labor desarrollada por e l Presidente y 
por la anterior Junta Permanente. Ha sido mu cho lo 
que se ha avanzado en los úhimos cuatro años, 
pero s i hay que quedarse con a lgún referente, yo lo 
haría con la consecución de la nueva sede del 
Consejo . El hecho de que dispongamos de una 
sede soc ia l en un edi fi cio histórico y probablemen
te en el mejor sitio de nuestro pueblo, dota de 
mayor carácter y personalidad a esta Institución. 
Por lo que no tengo más que palabras de agradeci
miento para mi antecesor, en mi propio nombre y 
en el de todas las Hermandades de Alcalá. 

Sin duda son muchos los proyectos que se pueden 
poner en práctica en esta nueva etapa, pero siempre ten-
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En nombre del Consejo 
Jos~ M ANUEL M ED INA PI CAZO 

P RESIDENTE DEL CONSEJO DE HERMANDADES 

dremos que actuar desde la prudencia y la mesura, y 
sobre tcxlo desde el consenso de tcxlas las hennandades. 

El Plan de Fonnación propuesto por el Secretariado 
Diocesano de Hennandades y Cofradías llega a su 
segundo ano. A partir de ahora contaremos también 
con la inest imable co laborac ión de los Misioneros 
C lareti anos de nuestra localidad, que dirigirán una 
serie de reuniones conjuntas dedi cadas a la profun
dización de los temas en estudio. 

Seguiremos co laborando estrechamente con el 
Ayuntamiento y con la Junta de Seguridad Ciudadana 
para la e laboración de l Plan Varal , cuyo objetivo 
primordia l es que nu estras cofradías puedan di scu• 
rrir con el máximo recogimiento, y con e l menor 
número de incidenc ias posi bles. Del mismo modo 
también iremos avanzando y concretando el Plan 
Gloria, que se puso en marcha el año pasado. 

Esta año contaremos con el primer Vía Crucis 
de las Hermandades de Alcalá. Tras el acuerdo 
alcanzado por las siete hermandades de pen itenc ia, 
el próximo Martes de Pasión tendremos la oportu
nidad de recordar los momentos más emotivos de 
la Pasión y Muerte de Ntro. Señor Jesucristo, en un 
acto de fe que nos preparará para vivir la Semana 
Santa con espíritu de acercamiento a C ri sto y a su 
divina Madre. La realizac ión del Vía C rucis supo• 
ne una prueba más del consenso y unidad que ex is
te en las hermandades al ca laret1as, y signo inequi• 
voco de que la oración es el camino más corto para 
encontrar a Dios. 

No querría dejar pasar esta oportunidad s in dar 
mi más sincera enhorabuena a las nuevas Juntas de 
Gobierno de la Hermandad de la Amargura, 
Rosario, Santo Enti erro y Dulce Nombre, que han 
tomado poses ión una vez iniciado mi mandato. De 
igual forma también he de fe licitar a la Hermandad 
de San Mateo, por la imposic ión al Santo Patrón de 
la Medalla de Oro del C iudad, y a la Hermandad 
del Dulce Nombre por los actos desarro llados con 
motivo de su 50 aniversario. 

Por último, me gustaría hacer un llamamiento a 
todos los cofrades para que participen activamente 
en la estación de penitencia de su hermandad , por 
que así, con espíritu de arrepentim iento, demostrare
mos nuestro amor a Dios. También animaría a todas 
las alcalareñas para que e l próximo Jueves Santo nos 
acompañen en la trad icional Visita de Sagrarios, 
ataviadas con la clásica mantilla española. Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra



Vía Crucis de las Hermandades 
M IGUEL Á NGEL C ASTILLO }IMÉNEZ 

E
l martes, día 8 del próximo mes de Abril, 
tendrá lugar el primer Vía Crucis de las 
Hermandades alcalareffas con carácter 

público. La celebración de este piadoso acto de 
tan hondas raíces cristianas que era uno de los 
objetivos de la Junta Pennanente que surgió tras 
las elecciones celebradas en el pasado mes de 
Junio, fue aprobado por la Junta Superior del 
Consejo tras consulta a cada una de las hennandades 
de penitencia de las que forman el Consejo. 

El Vía Crucis es, con sus estaciones, un 
modelo de la vía dolorosa, ruta por la cual Cristo 
fue conducido al Calvario. Tradicionalmente ha 
estado compuesto de catorce estaciones que son: 

1) Jesús es condenado por Pilato. 
2) Jesús con la Cruz a cuestas. 
3) Primera caída de Jesús . 

4) El encuentro con su madre, María. 
5) Jesús es ayudado por el Cireneo. 
6) La mujer Verónica enjuga el rostro de Jesús. 
7) Jesús cae por segunda vez. 
8) Jesús habla a las mujeres de Jerusalén. 
9) Tercera caída de Jesús. 
l O) Jesús es despojado de sus vestiduras. 
11) Crucifix ión de Jesús. 
12) Muerte de Jesús. 
13) El cuerpo de Jesús es presentado a María. 
14) El cuerpo de Jesús es depositado en el sepulcro. 
Las estaciones de la cruz tienen considerable 

importancia como ejercicio devocional en la 
Iglesia Catól ica. El creyente medita y reza en 
cada una de ellas. Siete de los sucesos que se 
relacionan se hallan recogidos en uno o más de 
los Evangelios (primera, segunda, octava, déci-

ma, decimoprimera, duodécima y decimocuarta 
estación), mientras que las demás son tradicio
nales. Actualmente se han introducido modifica
ciones, resaltándose las estaciones con una base 
evangé lica y finalizando con la Resurrección del 
Señor. 

De su importancia da fe el hecho de que, pro
bablemente, el ejercicio del Vía Crucis fue el 
origen de la Semana Santa tal como ahora la 
conocemos, y también el de que prácticamente 
todas las hennandades lo celebren de fonna 
interna dentro de sus cultos cuaresmales. De 
igual fonna, es sabido que en nuestro pueblo 
este acto de devoción cristiana tuvo también en 
el pasado una importancia fundamental, sobre 
todo el que se celebraba desde el convento de 
San Francisco hasta la ermita de San Roque y 
que con el devenir del tiempo se transformaría 
en momento culminante de nuestra Semana 
Santa con la subida de Jesús Nazareno al 
Calvario. 

Desde casi el momento de su fundación, uno 
de los objetivos de l Consejo de Hermandades ha 
sido el fomentar actos de culto colectivos de 
todas las hermandades, tales como retiros prepa
ratorios en Adviento y Cuaresma, acto de Vigilia 
a la Inmaculada Concepción y el Vía Crucis de 
las Hermandades, que se venía celebrando en los 
primeros días de Cuaresma en las sedes canóni
cas de las distintas hermandades por orden 
correlativo de salida. Pero al ser un culto de 
carácter interno y conocido solamente por los 
miembros más allegados a cada una de las her
mandades, comenzó a languidecer, por lo que ya 
en varias ocasiones en anteriores etapas, la 
Permanente había propuesto la celebración de 
un Vía Crucis de carácter público presidido por 
una imagen de Cristo en sus distintas advocacio
nes alcalareñas. Por unos u otros motivos, la 
propuesta no ll egó a cristalizar, siendo así que ya 
en el pasado año, se cambió el Vía Crucis tradi
cional intentando darle una sede fija en la capi
lla del Convento de las Madres Clarisas, si bien 
siguió adoleciendo del mismo problema anterior 
y era la dificultad de que la convocatoria ll egase 
a los hermanos de las distintas hermandades. 

Ante este estado de cosas, tanto el Consejo 
como las Hermandades que lo forman conscien
tes de la importancia de este acto comunitario 
previo a la Semana Santa, decidieron que a par
tir de este año y el martes anterior al Domingo 

de Ramos, tendrá lugar el Vía Crucis de las 
Hermandades alcalareñas. Dicho Vía Crucis 
recorrerá el trayecto entre las dos parroquias 
urbanas más antiguas, las de Santiago y San 
Sebastián, comenzando en aquella más lejana a 
la sede canónica de la hermandad cuyo Titular 
presida dicha celebración, rezándose parte de las 
estaciones en el interior de los Templos y otra 
parte en el recorrido en unos lugares predetermi
nados y que son: Inmediaciones de los Templos, 
Asilo de Ancianos , Convento de las Madres 
Clarisas, Casa de las Hermanas de la Caridad, 
sede del Consejo de Hermandades y Monumento 
a la Virgen del Águila. En cada uno de esos pun
tos está previsto que , de forma correlativa, quede 
señalada la correspondiente estación con un azu
lejo dedicado a cada uno de los Cristos alcala
reños. 

Este primer año la imagen que presidirá el 
Vía Crucis será el Cristo Yacente de la 
Hermandad del Santo Entierro, para en aí'los 
sucesivos ser pres idido por la imagen de Cristo 
correspondiente al orden inverso que represen~ 
tan de la Pa~ión: 

- Año 2004: Cristo del Amor. 
- Año 2005: Stmo. Cristo del Perdón. 
- Año 2006: Ntro. Padre Jesús Nazareno. 
- Año 2007: Ntro. Padre Jesús Cautivo. 
- Año 2008: Stino. Cristo de la Oración en el 

Huerto, y 
- Año 2009: Stmo. Cristo de la Bondad. 
Dado que actualmente es posible, las esta

ciones que se rezarán estarán adaptadas en lo 
posible al momento representado por nuestras 
imágenes, comenzándose por la Entrada de 
Jesús en Jerusalén y terminando en la introduc
ción del cuerpo de Jesús en el sepulcro. 
Igualmente es pretensión del Consejo que este 
Vía Crucis, además de acicate para incrementar 
la devoción y participación de todos, sirva tam
bién para acrecentar los valores de la devoción 
popular de nuestro pueblo, introduciendo el 
canto desgarrado de la saeta alcalareña como 
introducción a la meditación de cada una de las 
estaciones. 

Todos los cofrades y pueblo creyente, en 
general, tendremos por tanto una nueva cita con 
la que las hermandades desean acrecentar aún 
más la preparación para la celebración de los 
Misterios Pascuales, con la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra



Manuel Pineda 

Calderón. 

Hijo Predilecto de la 

Ciudad de 

Alcalá de Guadaíra 

a título póstumo. 
MANUEL EscALANTE BARROSO 

A 
l cumplirse el cincuenta aniversario de 
la fundación de la Hermandad del Dulce 
Nombre de Maria, solicila a la 

Corporación Municipal que se declare Hijo 
Predilecto de Alcalá de Guadaíra a titulo pós
tumo para el escultor D. Manuel Pineda 
Calderón, alcalareño autor de la taifa de la 
imagen titular de la Hermandad que con su 
quehacer artístico ha dejado numerosas obras 
en nuestra cuidad y otros muchos lugares de la 
geografia española en los que se conservan sus 
trabajos y esculturas religiosas y procesionales. 

Este insigne alcalareño llevó durante toda 
su vida el nombre de nuestro pueblo con sus 
tallas a numerosas hermandades que tienen, en 
sus titulares, obras salidas de su taller. 

En reconocimiento y memoria a su vida 
artística y profesional, el Ayuntamiento consi
dera esta petición y después de olda la 
Comisión Especial constituida al efecto, se pro
pone a la Corporación Municipal en Pleno ... 

Con estas palabras comienza la propuesta 
presentada al pleno municipal celebrado el día 
dos de Octubre del año 2002, cincuenta años 
después de la fundación de la Hermandad de 
Caridad del Dulce Nombre de María, en el que 
se nombra por parte de la Corporación Munici
pal alcalareña del títu lo de HIJO PREDILECTO 
A TÍTULO ÓOSTUMO DE LA CIUDAD DE 
ALCALÁ DE GUADAÍRA A D. MANUEL 

PINEDA CALDERÓN. 
Y así se cumple un anhelo que todas las her

mandades de Alcalá y sobre todo las que tienen 
en sus Sagradas Titulares imágenes salidas de 
tan esplendorosas manos, que nuestro Manolo 
Calderón como era conocido por los cofrades de 
aquella época, reciba del ayuntamiento de nues
tra ciudad y por ende de los cofrades alcala
reños el reconocimiento que como persona y 
como artista tuvo Manolo en nuestra Semana 
Mayor, así como en la Hermandad de su Virgen. 
(como él la llamaba). Sin Manolo seguro que 
nuestra Semana Santa no sería como hoy en día 
es. 

Como Hermano Mayor de su Hermandad y 
amigo personal de Manolo, siento la gran satis
facción de haber recibido de manos de nuestro 
alcalde D. Antonio Gutiérrez Limones, el tan 
anhelado nombramiento para Manolo el día 
esplendoroso de octubre en que nuestra Madre 
recorrió, desde la Ermita del Águila hasta la 
Capilla del Santo Entierro, parte de nuestra ciu
dad en compañía de las personas que la quieren, 
con motivo de cumplir su Hennandad los pri
meros 50 años de vida. 

Sólo me queda en este pequeño espacio, dar 
las gracias a las personas que hicieron posible 
este evento y pedir que Manolo desde el cielo y 
junto a la Virgen le diga a Ella que cuide de 
nuestro Alcalá. GRACIAS 

f?B~S:Lén;_t;:.Sí~Gi 

El Pregonero de la Semana Santa de 2003: 
D. Manuel Ángel Cano Muñoz 

D. Manuel Ángel Cano "Manuel 

Ángel", nació en el Toboso (Toledo) el 

día J 2 de agosto de 1948 en el seno de 

una familia trabajadora y de muy firmes 

convicciones re lig iosas, desde muy 

pequeí'lo dejó ver que lo suyo iba a estar 

íntimamente relacionado con "El Seí'lor", 

a los 11 aí'los ingresa en el seminario en 

Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 

donde realiza sus estudios vinculándose 

a la orden de los Trinitarios. 

A los 20 años, se tras lada a Roma, 

donde cursa estudios de profundización 

en Teología y Fi losofia, compaginando 

sus estudios con la carrera de música, 

llegando a dirigir la Coral de la Universidad 

de Roma, siendo nombrado presidente 

de la Univers idad de los Estudiantes, 

cargo que desempeñó durante dos af'ios, 

de los siete que permaneció en esta ciu

dad. 

Después de estos anos de prepara

ción, cambio radicalmente la gran ciu

dad y partió voluntariamente a las 

misiones de Sudamérica, a poblaciones 

eminentemente pobres y subdesarrolla

das, buscando su verdadera vocación. 

Asistir a los más desvalidos, y así 

comienza su andadura principalmente 

en Bolivia, Argentina, Perú y Chile, 

especialmente en una población muy 

pobre de Bolivia "Sucre", donde hizo 

que el pueblo creyera en sus posibil ida

des, llegando a realizar grandes obras. 

A los 12 años de su andadura por 

Sudamérica, regresa a Espaí'la, con destino 

a Sevilla, y después de unos dos afias viene 

a Alcalá de Guadaíra, como adjunto a la 

Parroquia de Santiago, fundando, en el año 

1987, la asociación "AFAR", ayuda a fami 

lias de reclusos, con sede en Sevilla y en 

Alcalá, perteneciendo a dicha asociación, 

un taller de carpintería y un centro de aco

gida para drogodependientes. Recompone 

un antiguo coro, de la Hermandad de Jesús 

Naz.areno, siendo hoy una coral polifónica 

que representa a la Hermandad y a Alcalá . 

en sus distintas actuaciones. 

Manuel Ángel atesora una gran expe

riencia y un grado de preparación extra

ordinario, pero no creo que sea los más 

relevante de su persona, todo aquel que 

lo conoce sabe que su mayor cualidad es 

la capacidad de sacrificio y entrega a los 

demás, apoyado en su admirable fe , pare

ce estar hecho de otra pasta, ¿qué fuerza 

emana de su interior, para no desfallecer 

ante tantos abatares?, no cabe duda que 

es persona dotada con un don extraordi

nario, que le hace especialmente sensible 

para percibir el Espíritu del Seí'lor, y ser 

ejemplo continuo de cómo debe ser un 

seguidor de Nuestro Seí'lor Jesucristo. 

Gracias, Manuel Ángel, por tu test i

monio, verdaderamente nos sentimos 

afortunados de contar con tu presencia 

en nuestras vidas. 
CARLOS ÜSORIO 

Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra
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Año del Rosario. 
(Octubre 2002 a Octubre 2003) 

BALOOMERO VILLARREAL 

S
u Santidad el Papa, Juan Pablo II , ha ins
tituido cinco nuevos misterios del 
Rosario, que denomina "Luminosos". Era 

de advertir que así corno los misterios do loro
sos están perfectamente engarzados con los 
gloriosos, los misterios gozosos, dejaban un 
vacío, precisamente el de la vida pública de 
Cristo, pues como es sabido, el último gozoso 
se refiere al Niño Jesús y el primer doloroso, a 
la Oración en el Huerto. 

Había pues, un evidente hueco que el Papa 
ha querido llenar con la Carta Apostólica 
"Rosarium Viriginis Mariae", donde tras afir
mar que el rosario es una oración basada en la 
Biblia, y centrada en la cristología, propone la 
contemplación de nuevos misterios que se pue
den llamar "luminosos" , pues aunque todo el 

misterio de Cristo es luz, por ser la luz del 
mundo, debemos detenernos en estos cinco 
momentos, cinco "pasos" (esos son los miste

rios) tan sugerentes como significativos. 

-; 

1.- El bautismo de Jesús en el Jordán. 

Juan Bautista lo practicaba por inmersión en 
el Jordán. Se negó a bautizar a Jesús, pero al fin 
lo hizo, por expreso mandato de Cristo. Salido 
Jesús del agua, se oyó la voz divina "Este es mi 
Hijo muy amado, en quien tengo mis compla
cencias." Mat.lll-Juan J. 

2.- El milagro de las bodas de Caná. 

Es la autorrevelación de Jesús, a instancias 
de su Madre, la Virgen Santísima. En el texto 
de Mateo hay una cierta resistencia de Cristo a 
manifestarse por no haber llegado a su hora. 

3.- El anuncio del Reino de Dios. 

Contempla toda la vida pública de Jesús, su 
predicación, sus milagros. Recorrió varias 
veces Gali lea, Samaria y Judea, las tres regio
nes de Tierra Santa durante tres años, invitando 
a todos a la Conversión. 

4.- La transfiguración en el Monte Tabor. 

En la cima del Monte Tabor uno de los más 
altos de Galilea, y ante Pedro, Juan y Santiago, 
su rostro resplandece como el sol, mientras 
Moisés y Elías le advierten de sus padecimien
tos en Jerusalén. 

5.- Institución de la Eucaristía. 

Tiene lugar en el Cenáculo, durante la Cena 
de despedida con sus discípulos. El Pan y el 
Vino rituales, son convertidos en Cuerpo y 
Sangre de Cristo, que nos invita a repetir la 
Consagración en su memoria. 

Finalmente el Papa da consejos prácticos 
sobre la forma de rezar el Rosario, de modo que 

cumpla perfectamente su función contemplati
va: Antes de cada misterio, hacer una breve lec
tura, o mantener momentos de silencio, y algu
na oración después de cada uno, pidiendo el 
fruto espiritual que se pretende. 

En la conclusión habla del Rosario como 

tema excelente de pedir por la Paz del Mundo, 
y mantener unida la Familia. 

J
osé Orea Flores nació en Alcalá a 
principios del año 1914. Siendo casi 
un chiquillo ingresa como hermano 

en la Hennandad del Santo Entierro que 

- Galería de Cofrades Alcalareños -

entonces regía D. José de la Fuente 
Ojeda, Hermano Mayor durante casi 40 
años, y cuya trayectoria tanto humana 
como cofrade ya fue recogida en estas 
páginas en el número 4 del año 1995. 

Su actitud y la actividad que desarro
llaba en la casa de hermandad que enton
ces no era otra sino la del propio D. José 
de la Fuente, le lleva a este, proponerle 
que fuese ayudante del Secretario de la 
Junta de Gobierno para, a partir de su 

~ 

D. José Orea Flores 
MIGUEL Á NGEL C ASTILLO }IMÉNEZ 

mayoria de edad, pasar a ocupar diversos 
cargos tanto con este como con los her
manos mayores que le sucedieron. rigr·ll 

En el año 1950 accede por vez pri
mera al cargo de Hermano Mayor por un 
breve periodo de tres años. Era época de 
especiales dificultades y las Juntas se 
suceden posiblemente por agotamiento 
de algunos de sus componentes ante la 

Junto a D. José Luls Portillo y otro sacerdote, están de 
Izquierda a derecha: D. Bernardo Gutiérrez Otero-Vila, 

D. José Cano Guerra, D. Antonio López Pineda, 
D. Eulogio Álvarez Espinar (Manolito "el Chuchi") y 

D. Ceferino Portillo González. Sentado D. José Orea Flores. 
Todos fueron Hermanos Mayores del Santo Entierro. 

multitud de retos que había que afrontar. Tras los 
mandatos de D. Ceferino Portillo y de D. Bernardo 
Gutiérrez, nuevamente José Orea accede al cargo de 
Hermano Mayor en el año 1961 que ya no dejaría, 
tras sucesivas reelecciones, hasta el año 1977. 

Con una hermandad provisionalmente radicada 
en la Parroquia de San Sebastián, una Capilla en rui
nas desde los luctuosos sucesos del 36 y sin otro 
local más acorde, su propia casa se constituyó en 
casa de hermandad. Allí se celebraban las reuniones 
de oficiales, se guardaban y limpiaban todos los 
enseres, se preparaban ceras y flores, se repartían 
papeletas de sitio y hasta se vestían el Viernes Santo 
las mujeres que sallan en el tramo alegórico (las 
Sibilas, Marías, etc ... ) y se preparaba la cohorte 
romana que custodiaba el paso del Sepulcro. 

Casado en 1937 con oa. Librada Romero Pérez, 
le contagió de tal forma su amor por la hermandad, 
que además de prestarle todo su apoyo y consejo, 
tomó a su cargo el mantenimiento, limpieza y cuido 
del ajuar de Ntra. Sra. de la Soledad: dalmáticas, 
pafios de altar, ropa del tramo de mujeres, uniforme 
de romanos y hasta las túnicas de los nazarenos. Por 
toda esa abnegada labor, la hermandad le concedió el 
título de Camarera Perpetua, al no permitir, las 
Reglas, títulos honoríficos. 

La labor de D. José Orea al frente de la herman
dad fue de las más importantes hasta esas fechas, no 
en vano consiguió terminar y dorar por completo el 
paso de Santo Sepulcro en el afio 1965, recuperó el 
tradicional misterio bíblico y la cohorte romana. En 

ese mismo año se aprueba el nuevo paso de misterio 
para Ntra. Sra. de la Soledad, según proyecto de 
Manuel Pineda Calderón, el cual ejecuta asimismo 
las imágenes de María Cleofas y María Salomé que 
figuran además de San Juan y la Magdalena en dicho 
misterio y que conseguiría ver completado como 
máximo dirigente de la hermandad. 

Una vez en marcha tan ambicioso proyecto y 
siempre con pasos bien asentados, decidió acometer 
la restauración de la destruida Capilla del Carmen, 
sede de la Hermandad desde su fundación. Para ello 
consiguió reunir una comisión de personalidades de 
la localidad para visitar al entonces Gobernador 
Civil, Sr. Utrera Malina, a fin de conseguir una sub
vención que pennitiese el inicio de las obras, cosa 
que se consiguió y después de múltiples esfuerzos, 
rifas, tómbolas, petitorias puerta a puerta (aún 
recuerdo la puntual visita de José a casa de mis 
padres), en el año 1971 la Hermandad vuelve a pro
cesionar desde su sede canónica de la callejuela del 
Carmen después de haberlo dejado de hacer casi 
cuarenta años atrás. 

La Hermandad, ante su dilatada trayectoria, las 
metas que había logrado alcanzar y en reconocimien
to a toda una vida dedicada a la misma, le otorgó en 
1972 el título de Hermano Mayor Perpetuo. 

En 1995 y a la edad de 82 años entregó su alma al 
Sefior, no habiendo faltado ni una sola vez, mientras 
sus fuerz.as se lo permitieron a su cita con su Virgen 
de la Soledad cada Viernes Santo. Hoy seguro que en 
unión de Librada, goza de su eterna compañía. Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra



Memoria de Actividades del Consejo 
GERMÁN ToRRóN GóMEZ 

Como secretario tiene a bien en relatar las 

actividades realizadas por este Consejo a lo 
largo del Curso 2002. 

Ante los cuatro ciclos litúrgicos, realiza

mos el Retiro Espiritual, ciclos: Comienzo de 

Curso, Adviento, Cuaresma y Pascua. 

Cronológicamente las actividades: 

ENERO 
Con gran satisfacción acompafiamos a los 

Amigos de los Reyes Magos, en la celebra

ción de la Epifanía del Señor y la venida de 

los Magos de Oriente. 

Primeras tomas de contacto con ediles de 

nuestro Ayuntamiento con el fin de perfilar los 

contenidos del Convenio de Colaboración y 
Plan Varal 2002 . 

Nos unimos a los actos de la familia 

Salesiana en la festividad de San Juan Bosco. 

FEBRERO 
Se suceden las tomas de contactos con 

representación municipal con el objetivo de 

ultimar el Plan Varal 2002. 

El día 9, presentación del Cartel de 

Semana Santa en la Parroquia de Santiago el 

Mayor y organizado por la Hermandad de 

Nuestro Padre Jesús Nazareno. La instantánea 

fue tomada por el fotógrafo Jacobo Díaz. 

El día 11 , Vía Crucis del Consejo en la 

Igles ia del Convento de Santa Clara. 

La Junta Permanente as iste en pleno a 

todas las Funciones de las hermandades loca

les, as! como a los actos Cuaresmales. 

MARZO 
La Junta Permanente asiste en pleno a 

todas las Funciones de las hermandades loca

les, as í como a los actos Cuaresmales. 

José Antonio Sánchez Araujo con la presenta

ción del Tesorero del Consejo de Hermandades 

D. José Manuel Medina Picazo. Al finalizar el 
mismo se ofreció un almuerzo homenaje al 

Pregonero. 

Durante el transcurso de la Semana Santa, 

recepción de todas las hermandades que reali

zan estación de penitencia por la sede del 

Consejo. 

Tradicional visita a los Sagrarios, en la 

tarde del Jueves Santo, y participación en la 

procesión del Santo Entierro. 

ABRIL 
Asistencia en pleno a la Función de la 

Hermandad del Rocío. 

Reuniones para anal izar el Plan Varal 

2002. 
Convocatoria de elecciones para la nueva 

Junta Permanente. 

MAYO 
Asistencia en pleno a la Función de la 

Hermandad del Dulce Nombre. 

Recepción, en la sede, de la procesión de 

Ntra. Sra. del Dulce Nombre. 

Recepción, en la sede, a los hermanos de la 

Hermandad del Rocío en su peregrinar a la 

aldea almonteHa. Posteriormente, les acom

paHamos hasta su salida de Alcalá. 

Adhesión y participación en los actos en 

honor de M. ª Auxiliadora. 

JUNIO 
La Junta Permanente asiste en Pleno a los 

cultos y procesión del Corpus Christi. 

Un año más. colaborac ión fundamental del 

Consejo, coordinando el voluntariado de 

todas las hermandades en la verbena anual de 

Pregón de la Semana Santa, a cargo de D. la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. 

El 4 junio proceso electoral para la elección 

de nueva Junta Permanente saliendo designada 

la única candidatura representada en la perso
na de D. José Manuel Medina Picazo. 

El 24 de junio toma de posesión de la 
nueva Permanente durante la Eucaristía cele

brada en el Santuario de nuestra Patrona, la 

Stma. Vi rgen del Águila. 

Reunión de toma de contacto con el nuevo 

Jefe de la Policía Local. 

JULIO 
Toma de contactos entre los miembros de 

la Permanente para el nombramiento del 

Pregonero de la Semana Santa año 2003 y 

elección del Cartel Glorias 2002. 

AGOSTO 
Asistencia a los cultos en honor a nuestra 

Patrona y participación en Procesión. 

Nombramiento oficial del pregonero de la 

Semana Santa año 2003, en la persona del 

Rvdo. D. Manuel Ángel Cano Muñoz, coadju

tor de la Parroquia de Santiago y director de 

A.F.A.R. y la presentación a cargo del 
Delegado de Cultos y Juventud del Consejo 

de Hermandades, D. Miguel Ángel Casti llo. 

SEPTIEMBRE 
El 4 de septiembre, presentación del pri

mer cartel de las hermandades de Gloria. En 

esta primera edición representa la Hermandad 

de San Mateo. El acto tuvo lugar en la 

Parroquia de la Inmaculada organizado por la 

mencionada Hermandad 

Participación en los cultos de la 

Hermandad de Ntro. Patrón San Mateo. El día 

21 asistencia al acto de imposición de la 

Medalla de Oro de la Ciudad a cargo del Sr. 

Alcalde y poster ior procesión. 

Asistencia en las misas en honor de San 

Urbano, titu lar de las Fuerzas de Orden 

Público; Policía Local y misa en honor de la 

Policía Nacional. 

P.V:-8.IÓ.R.-'í~L 
OCTUBRE 

Asistencia a los actos organizados por la 

Hermandad de Ntra. Sra. del Dulce Nombre 

con motivo de su cincuentenario fundacional, 

con especial énfasis en la Función celebrada 

en el Santuario de nuestra Patrona y posterior 
procesión. A la altura del Ayuntamiento el Sr. 

Alcalde entrega el título de Hijo Predilecto a 

título póstumo para el insigne imaginero local 

D. Manuel Pineda Calderón. 

Presentación de l nuevo plan de fonnación 

para el cursos 2002/2003. 

Reunión entre la Permanente y el Sr. 

Alcalde, D. Antonio Gutíérrez Limones, 

como primera toma de contacto. 

NOVIEMBRE 
Junta Superior del Consejo. 

Reunión de diputados de formación en la 

sede del Consejo. 

El Sr. Presidente del Consejo realiza una 

ronda de vis itas a las sedes de las diferentes 

Hermandades como toma de contacto y para 

recabar opiniones sobre diversos temas de 

interés. 

Se abre el plazo de recepción de originales 

para la elección del cartel anunciador de la 
Semana Santa. 

El 30 de noviembre, reunión del jurado y 

elección del cartel de la Semana Santa de 
2003 , representado por la Hermandad de 

Jesús Cautivo. Se presentan 130 originales, 

recayendo el primer premio en el fotógrafo O. 

Jacobo Díaz Portillo. Se acuerda un accés it 

para D. Ismael Oliveros Vals. 

DICIEMBRE 
Celebración de la Vigil ia a la Inmaculada 

Concepción y ofrenda floral celebrada de 

modo excepcional en la capilla provisional en 

la Casa-Hermandad de la Amargura; y partici
pación en la Función en su día. 

Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra
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C/ Garci Pérez Vargas. 12. Telf. 955 611 647 
C/ Profesora Francisca Laguna, 6. 

Telf. 955 616 416. 41500. Alcalá de Guadaira 

~ R0CIERA S0RIA 
.. Y RESTAURANTE 

CASA S0RIA 
Especialúfaá en: 

Carnes a Ca Brasa - Patatas Bravas - Pescados Frescos 
* Despedida d e solte;os * Recmiovies de é.mp;esas 

* Fiestas Covice..tadas * Coviveviciovies 

)' Todo tipo de C e leb;aciovies 

Actuaciones en Directo 
Viernes y Sábados Noche 

Reservas de Mesa: Telf. 955 331 054 
C/ Picuda, 39. ALCALÁ DE GUADAIRA. (SEVILLA) 

Hermanados por amor a la Virgen 

E 
I pasado 5 de octubre, la Real Hermandad 
de Caridad de Nuestra Señora del Dulce 
Nombre y la Antigua y Real Hermandad 

de Santa María el Águila, hicieron acto público 
de hermanamiento ante la Iglesia de Alcalá, 
representada por sus hermandades y el Rector 
del Santuario de Santa María. Hermanamiento 
que venía a se llar las extraordinarias relaciones 
de las que durante tanto tiempo ambas institu
ciones han hecho ga la. 

Institucionalmente las dos hermandades 
siempre han mantenido una relación muy buena. 
Mejorada incluso a partir de la visita en 1991 de 
la Santísima Virgen del Águila a la Parroquia de 
San Sebastián, con motivo del Centenario de la 
Hennandad de la Patrona. Y que se intensifica
ron en 1999 con la siguiente visita, motivada 
esta vez, por la Novena itinerante, previa a la 
Coronación de nuestra Patrona. 

Este hennanamiento quiso ser un acto de 
amor, de fraternidad entre dos hennandades 
que, desde sus fundaciones, han trabajado por 
extender el amor a la Santísima Virgen. Cada 
una con sus carismas, con los talentos que Dios 
puso en cada uno de sus miembros, intentando 
superamos día a día para avanzar en el conoci
miento pleno de Jesús resucitado. 

Este acto de hermanamiento público, que se 
desarrolló en el transcurso del ofertorio de la 
Solemne Función, en un Santuario repleto de 
devotos y fieles, respondió a la manera de l bien 
hacer de ambas instituciones: sencilla, solemne 
y plena de contenido. 

A la lectura y firma del documento oficial 
siguió el intercambio de medallas y presentes, 
todo en un clima emotivo, para acabar con las 
pa labras de los hermanos mayores que resalta
ron en sus correspond ientes alocuciones e l 
momento de gozo que compartían. Unidos para 
siempre por María. 

En su homilía, el Rector del Santuario de la 
Virgen del Águila, y oficiante de la Eucari stía 
D. Antonio Solis resaltó, brillantemente, e l 
aspecto unificador de la figura de la Virgen 
María entre los cristianos. Ella que es causa de 
nuestra alegría, nos invita constantemente a 
buscar a su Hijo, a buscar la Verdad, e l Cam ino 
y la Vida. Y esta búsqueda continua, que es la 
vida del cristiano, resulta siempre más fructífe
ra en annonía y fraternidad con nuestros henna
nos. 

ANTONIO RISUEÑO DE LA Luz 
Hermano Mayor de la Hermandad 

de Santa María del Águila. Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra
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Temas de Formación en las Hermandades (11). 
Los Evangelios 

MIGUEL ÁNGEL CASTILLO )IMOOZ 

E
n el Pasión y Gloria del pasado aí\o, 
comenzábamos a exponer los temas que 
en el Plan de Formación de l Secretariado 

Diocesano de Hermandades y Cofradías se 
recogían para los cursos 200 1-2002 y 2002-
2003, y si allí hacíamos una introducción al 
tema del Antiguo Testamento, en el actual 
vamos a abordar el de Los Evange lios, corres
pondiente al curso actual. 

Al igual que entonces decíamos, no se trata 
de sustituir los conten idos del curso, sino de 
acercar estos a una gran parte de cofrades y 
público en general con el fin de intensificar el 
grado de participación y sobre todo incentivar e l 
interés en profundizar en algo esencial para e l 
cristiano como es el conocimiento del Nuevo 
Testamento y en particular de Los Evangelios. 

Libros del Nuevo Tes tamento 
En el artículo anterionnente c itado, exponía

mos los libros que constituyen e l Ant iguo 
Testamento y que fonnan parte de la Biblia cató
lica, con un total de 46 libros. A todo lo largo del 
A.T., Dios realiza una gran promesa al pueblo de 
Israel: la promesa de la salvación y liberación. 
Con la llegada de Jesús tennina la primera etapa 
del camino de la salvación, la etapa de Israel a la 
cual se refiere la Antigua Alianza y se abre una 
segunda y definitiva etapa en este camino; la 
etapa cristiana. 

En esta segunda Al ianza, Nueva y Eterna, 
surge un nuevo pueblo, que ya no es únicamen
te Israel , sino que Jesús abre las puertas del cielo 
y fonna un nuevo Pueblo de Dios de carácter 
universal; pues no olvidemos que el significado 
de católico es precisamente ese: universal. 

El Nuevo Testamento está formado por 27 
documentos escritos entre los affos 50 a 150 d.C. 
aproximadamente, dedicados a cuestiones de 
creencias y prácticas religiosas en las comunida
des cristianas del mundo mediterráneo. Aunque 
hay críticos que han señalado que en estos docu
mentos subyacen originales en arameo (en espe
cial el Evangelio de San Mateo y la Epístola a 
los Hebreos), todos ellos llegaron hasta nosotros 

en griego y aunque en un tiempo algunos erudi
tos cristianos consideraron el griego del Nuevo 
Testamento como un género especial de idioma 
religioso, hoy día ha quedado en evidencia, a 
partir de escritos extrabíblicos del mismo perio
do, que la lengua del Nuevo Testamento es la 
koiné o griego común que se utilizaba como 
idioma "universal" en todo el orbe mediterráneo. 

Al igual que en el A.T., podemos diferenciar 
entre distintos tipos de libros. Los Históricos, 
constituidos por los cuatro Evangelios y Hechos 
de los Apóstoles. Los Didácticos y Sapienciales, 
fonnados por las Cartas de San Pablo y las siete 
Cartas Católicas y los Proféticos, el Apocalípsis 
de San Juan. 

Los manuscritos griegos del N.T. que han 
llegado hasta nuestros días, ya sean completos, 
parciales o en fragmentos, suman más de 5.000. 
Sin embargo ninguno es autógrafo, es decir ori
ginal de su autor. Es probable que el más ant iguo 
sea un fragmento del Evangel io de San Juan, 
datado en tomo al 120-140 d.C. 

N' Libro Abreviatura Nºde 
Orden caítulos 

47 Mateo Mt 28 
48 Marcos Me 16 
49 Lucas Le 24 
50 Juan fo 21 
51 Hechos de los Anóstoles Hech 28 
52 Carta a los Romanos Rom 16 
53 lª Cartaa los Corintios 1 Cor 16 
54 2ª CartaalosCorintios 2 Cor 13 
55 CartaalosGilatas G,I 6 
56 Carta a los Efesios E[ 6 
51 CartaalosFilioenses Flo 4 
58 Cartaa losColocenses Col 4 
59 lªCartaalosTesalonicenses ITes 5 
60 2ª CartaalosTesalonicenses 2Tes 3 
61 ¡• Carta a Timoteo 1 Tim 6 
62 2'CartaaTimoteo 2Tim 4 
63 Carta a Tito Tit 3 
64 CartaaFilemón Flm 1 
65 Carta a los Hebreos Heb 13 
66 CartadeSantia o Sant 5 
67 ]' Carta de San Pedro 1 Ped 5 
68 2' Carta de San Pedro 2 Ped 3 
69 l'CartadeSanJuan )fo 5 
70 2'CartadeSanJuan 2fo 1 
71 3'CartadeSanJuan 3fo 1 
72 Carta de San Judas Jds 16 
73 ADOCalí sis Aooc 22 

La tarea de comparar, evaluar y fechar 
manuscritos, organizarlos en grupos afines y 
desarrollar criterios para evaluar cual es e l texto 
que mejor se corresponde con el original de sus 
autores es obra de los críticos. Para sus evalua
ciones se sirven de miles de citas de las escritu
ras que aparecen en las obras de los primeros 
Padres de la Iglesia y en traducciones antiguas 
de la Biblia a otros idiomas. El fruto del trabajo 
de los críticos textuales es la edición de un 
Nuevo Testamento donde además se incluyen 
como notas al pie versiones divergentes de otros 
manuscritos. Estas ediciones criticas han venido 
apareciendo con regularidad a partir de la obra 
de Erasmo de Rotterdam. 

Los 27 libros de l N.T. no son más que una 
parte de la producción literaria de las comunida
des cristianas en sus tres primeros siglos. Los 
principales tipos de documentos del N.T. 
(Evangelios, Epísto las y Apocalipsis) fueron 
muy imitados, bien para adaptarlos a las necesi
dades de una cierta comunidad o para llenar 
algunos vacíos, como por ejemplo la infancia y 
juventud de Jesús, atribuyéndolos a nombre de 
algunos apóstoles u otras figuras señeras de los 
primeros tiempos del cristian ismo. Durante una 
cierta época llegaron a circular alrededor de 50 
evangelios, muchos de los cuales fueron recopi
lados y publicados como los Evangelios 
Apócrifos o Apócrifos del Nuevo Testamento. 

Aunque muchas de nuestras actuales tradicio
nes cristianas han sido tomadas de esos Apócrifos 
(tradiciones sobre la infancia y juventud de 
María, el nombre de los Reyes Magos, etc.), algu
nos de los relatos recogidos en estos evangelios, 
aún pudiendo resu ltar deliciosos son sencillamen
te increíbles, como el de la infancia y juventud de 
Cristo, que nos presenta a un Nif'io Jesús un tanto 
caprichoso, egoísta y en ocasiones hasta cruel, 
cosa inconcebible a la luz de sus ensef'ianzas y 
predicación. Debe tenerse en cuenta que tales 
relatos surgieron en muchos casos para satisfacer 
las ansias de conocimiento por parte de comuni
dades en concreto, pudiendo deberse en muchos 
casos mas a la fantas ía de sus autores que a la 
auténtica contrastación de documentos y hechos. 

Con el fin de desenmarañar ese estado de 
cosas, la Iglesia instituyó un canon (de ahf el 
nombre de Evangelios Canónicos) ofic ial de los 
textos cristianos. Al parecer, el primer intento de 
establecer un canon tuvo lugar alrededor del 150 

i:u,::c. r.ó.T{;;,y·~a r.;:u R rz;;....21 
d.C. por obra de un cristiano herético de nombre 
Marción, bajo una óptica fuertemente antijudía. 
Quizá fuese la oposición a la obra de Marción la 
que impulsó los esfuerzos tendentes a elaborar 
un canon aceptado de fonna general. 

Hacia el 200 d.C., 20 de los 27 libros de l N.T. 
se consideraban autorizados, si bien seguían pre
valec iendo preferencias locales y diferenc ias 
entre las Iglesias oriental y occidental. Fue San 
Atanasia, obispo de Alejandría, quién en el 367 
d.C. en su carta pastora l a las Ig lesias que se 
hallaban bajo su jurisdicción despejó todas las 
dudas acerca del canon de l N.T. En dicha pasto
ral, San Atanasio recoge como canónicos los 27 
libros que siguen siendo los constitutivos del 
N.T., si bien organizados de fonna algo diferen
te a la expuesta en e l cuadro anterior. 

Los Evangelios 
Un evange lio no es una biografla, aunque 

guarde ciertas semejanzas con las biograflas de 
héroes humanos o divinos del mundo grecorro
mano. Tampoco es un mero relato de hechos 
históricos (si así fuese cualquiera de nosotros 
podría encontrar "lagunas" en esos hechos, 
como por ejemplo gran parte de la vida oculta de 
Jesús) . Un evangelio es una serie de reseñas 
individuales de hechos o dichos, cada una de las 
cuales mantiene una cierta unidad, aunque estén 
organizados con el objeto de crear un efecto acu
mulativo. Los autores de los Evangelios tuvie
ron cierto interés en resaltar el orden cronológi
co, aunque no fue esa su mayor prioridad. 
Influyeron mucho más en la organizac ión del 
relato los temas teológicos y las necesidades de 
los lectores a los que iban dirigidos. Por ello no 
es de extrañar que, aunque los Cuatro Evangelios 
se centran en la vida de Jesús y son similares 
desde el punto de vista literario, ex istan diferen 
cias entre ellos. Salvando los re latos de l 
Prendimiento, Juicio, Muerte y Resurrección de 
Jesús (similares en los cuatro libros), los 
Evangelios difieren en importantes deta lles, 
perspectivas y énfasis de interpretación. 

Sobre este particular, es el Evangelio según 
San Juan el que más se distingue de los demás. 
En este Evange lio, Jesús aparece descrito de 
fonna mucho más clara como divinidad omnisa
piente, omnipotente y superior. Los otros tres 
Evangelios son denominados Sinópticos (vistos 
juntos) porque, a pesar de sus diferencias, si se Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra
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organizan en columnas paralelas el texto de 
Mateo, Marcos y Lucas, sus coincidencias son 
ta les que pueden apreciarse de fonna visual, 
hasta tal punto que han generado numerosas 
hipótesis acerca la relación existente entre estos 
Evangelios. La opinión especializada actual sos
tiene que el de San Marcos fue el primero que se 
escribió y sirvió como fuente de inspiración para 
los de San Mateo y San Lucas, si bien como ya 
quedó dicho anteriormente, al menos durante un 
tiempo, fue opinión de muchos críticos el que la 
versión hoy conocida del Evangelio según San 
Mateo es copia de una anterior escrita en arameo 
antes de l 70 d.C. 

Sea como fuere, puesto que esa hipótesis hoy 
se considera como improbable, parece ser que 
los autores del Evangelio de Mateo y Lucas 
recurrieron a otros textos además del Evangelio 
de Marcos. Esta hipótesis se basa en la gran can
tidad de material común que no se encuentra en 
este último. Esta fuente, que existe sólo en 
teorfa, ya que no ha podido ser identificada se la 
conoce como Q o Quelle (fuente en alemán). En 
su prólogo, el autor del Evangelio según San 
Lucas (tal vez el mas "historiador" de los 
Evangelistas), dice haber investigado numerosas 
narraciones sobre Jesús y la mayoría de especia
li stas coinciden en que aunque los cuatro 
Evangelios fueron escritos en griego, sus autores 
probablemente utilizaron fuentes arameas orales 
o escritas mas antiguas que conservaron muchas 
de las palabras y dichos reales de Jesús. 

Evangelio de San Mateo 
Los antiguos escritores cristianos creían que 

este libro fue el primero de los Evangelios 
sinópticos (por ello es considerado el primer 
texto del N.T.) y lo atribuyeron al apóstol San 
Mateo. Debido a que en el no se cita la destruc
ción de Jerusalén por parte de los romanos que 
tuvo lugar en el aflo 70 d.C. , supusieron que 
Mateo escribió e l Evangelio en Palestina poco 
antes de esta fecha. Aunque todavía hay quien 
sostiene esa hipótesis, tal como ya ha quedado 
dicho, la mayoría de especialistas sostiene que el 
Evangelio más antiguo es el de San Marcos. 
Sobre la base de las pruebas externas e internas, 
consideran que el autor del Evangelio de Mateo 
ut ilizó el de San Marcos, además de la colección 
de proverbios sobre Jesús, denominada fuente 
"Q". Además dudan que fuese el apóstol Mateo 

quien escribiera el libro. Sea quien fuere su 
autor real, se le identifica como judío porque su 
Evange lio contiene numerosas referencias a las 
Escrituras, las leyes y est ilo de vida judíos, lo 
que presupone que iba dirig ido a cristianos de 
esta procedencia. No se conoce con exactitud el 
lugar donde este evangelio fue escrito. Algunas 
autoridades en la materia piensan que fue en 
Palestina, mientras otros se inclinan por otro de 
los centros cristianos primitivos, posiblemente 
la ciudad de Antioquía. La opinión mas genera
liz.ada sostiene que probablemente fue escrito 
alrededor del año 80 d.C. 

El Evangelio de San Mateo se estructura 
alrededor de cinco discursos de Jesús. Cada uno 
de ellos es introducido por una narración sobre 
los hechos del Maestro, que sirve como prepara
ción e interpretación del discurso. Todos los dis
cursos están precedidos a su vez por una narra
ción introductoria y al fin aliz.ar el discurso apa
recen dos narraciones culminantes. La primera 
de estas narraciones tiene que ver con la Pasión 
y la segunda con la Resurrección. Por eso, puede 
decirse que el Evangelio de San Mateo consta de 
ocho secciones bastante diferenciadas. 

La narrac ión introductoria (capítulos 1 y 2) 
traz.a la genealogía de Jesús hasta el patriarca 
Abraham y el rey David e incluye una serie de 
datos exc lusivos acerca del nacimiento e infan
cia de Jesús, como la vis ita de los Magos de 
Oriente, la huida a Egipto para escapar de la 
orden decretada por Herodes e l Grande y el 
retorno desde Egipto tras la muerte de Herodes. 

Las cinco secciones de narrac iones y discur
sos, cada una de ellas marcada en su conclusión 
por la fórmula "cuando acabó Jesús estos discur
sos", están tomadas en su mayoría de Marcos y de 
la fuente Q. El escenario de las cuatro primeras es 
Galilea, mientras que Jerusalén lo es de la quinta. 

La primera narración (capítulos 3 y 4) está 
dedicada a Juan el Bautista, bautismo y tenta
ciones de Jesús y comienzos de su ministerio. Le 
siguen el Sermón de la Montafia (capítulos 5 al 
7), donde están incluidas las Bienaventuranz.as y 
el Padrenuestro. 

La segunda narración presenta la capacidad 
de Jesús para sanar a los enfermos con el poder 
de la fe, mientras que en el segundo discurso, 
Jesús ordena a sus doce discípulos y los manda 
a curar y predicar "a las ovejas perdidas de la 
casa de Israel". 

La tercera narración (capítulos 11 y 12) 
encierra la creciente oposición de los fariseos a 
las obras y predicación de Jesús. La temática del 
tercer discurso ( 13, 1-52) es el reino de los cie
los, para explicar el cual, Jesús hace uso de las 
parábolas. En el se incluyen las del sembrador 
(13,18-23), de la cizaña (13,24-30) y la del 
grano de mostaza (13,3 1-32). 

La cuarta narrac ión (13,53-1 7,27) comienz.a 
con el rechazo que sufre Jesús por la gentes de 
Nazareth (13 ,53-58). Además se narra la muerte 
de San Juan el Bauti sta (14,3-12), distintos mila
gros y curaciones, el anuncio de la Pasión y 
Resurrección y la Transfiguración (17, 1-8). El 
cuarto discurso ( 17,24-1 8,35) se refiere a la 
Iglesia, siendo estos los únicos pasajes de los 
cuatro Evangelios donde aparece esta palabra. 

La quinta narración (capítulos 19 a l 22) des
cribe el último viaje de Jesús a Judea y 
Jerusalén, la entrada en la ciudad y la expulsión 
de los mercaderes del Templo. Presenta también 
los enfrentamientos entre Jesús y los far iseos y 
saduceos sobre el tributo del César, la resurrec
ción y "el mayor mandamiento de la Ley". En el 
último discurso, Jesús critica a los fariseos y 
escribas, explica las sefiales de su ven ida del fin 
del mundo y las parábolas de la higuera (24,32-
33), de las diez vírgenes (25, 1-3) y de los ta len
tos (25, 14-30). 

La Ultima Cena, la Oración en el Huerto de 
Getsemani, el arresto, juicio, crucifixión, muer
te y sepultura de Jesús se re latan en la primera 
de las dos narraciones culminantes (capitulos 
26-27). La Resurrección y el mandato a los 
discípulos de predicar el Evangelio a todas las 
gentes, se recogen en la última narración. Los 
relatos y detalles que aparecen exclusivamente 
en estas narraciones de Mateo incluyen la muer
te de Judas lscariote; el sueflo de Claudia 
Prócula, mujer de Pi lato; el lavatorio de manos 
del procurador romano; el terremoto tras la 
muerte de Jesús; la custodia del sepulcro y las 
apariciones de Cristo resucitado a las dos Marias 
y a los discípulos en Galilea. 

De las cosas más notables en el Evangelio 
según San Mateo es su énfasis en que Jesús es el 
Mesías prometido, legit imo heredero del rey 
David y en todo lo concerniente a la Igles ia. 
Quizá una prueba de que fue escrito para cristia
nos judíos es e l abundante conjunto de datos 
exclusivos de este Evangelio al presentar a Jesús 
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como cumplimiento del Antiguo Testamento. 
También resalta el papel de San Pedro, designa
do como guardián de "las llaves del Reino", así 
como del resto de los discípu los, al relatar deta
lladamente como Jesús les escogió, les instruyó, 
como le fallaron y como, tras la Resurrección, 
Cristo les perdonó y les infundió una gran segu
ridad en su Misión. 

La influencia del Evange lio de San Mateo en 
el cristianismo es detenninante. Además de su 
importancia teológica en la formulación de la 
doctrina cristi ana, que comparte con el de San 
Juan, su versión de las Bienaventuranzas , el 
Padrenuestro y los relatos de la Pasión son mas 
conocidos y citados que los paralelos de los 
demás Evangelios. Como prueba de ello cabe 
citar que ha servido como base de inspiración en 
muchas de las grandes obras de nuestra cultura, 
como "la Pasión según San Mateo" de Juan 
Sebastián Bach y de Haydn o las versiones cine
matográficas de la vida de Jesús de Zetirelli o 
Passolini. 

Evangelio de San Marcos 
Los indicios más antiguos relativos al autor 

del Evangelio según San Marcos provienen del 
hi storiador de la Igles ia, Eusebio de Cesárea 
(s iglo 11.1), quién cita a un escritor más antiguo 
ll amado Papías. Este a su vez, cita el Evangelio 
de San Marcos en boca de otro aún más antiguo, 
al quien llama el "Presbltero" (del griego presby
teros: el más viejo), el cual identificaba al evan
ge lista Marcos como Juan Marcos, primo de 
Bernabé y mencionado en Hechos de los 
Apóstoles, y en varias de las Epístolas de San 
Pablo y de San Pedro. La investigación critica 
no ha conseguido demostrar esta versión, pero 
tampoco refutarla,- aunque existen algunas razo
nes para dudar de ella -, si bien desde la prime
ra tradición de la Iglesia se le atribuyó a algu ien 
con ese nombre. Por ello muchos de estos críti
cos creen que el Evangelio fue escrito por un 
cristiano anónimo llamado Marcos, que se basó 
en un gran número de tradiciones para componer 
una narración organizada y atractiva. 

En su capítulo 13, Marcos se refiere a la des
trucción de Jerusalén como un acontecimiento 
inminente u ocurrido recientemente. En conse
cuencia, para los especialistas es virtualmente 
seguro que se compuso alrededor de l aflo 70 
d.C. y aunque en un principio se supuso escrito Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra
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en Roma, las pistas que aparecen en el propio 
Evangelio sugieren a muchos estudiosos que 
probablemente se escribió en Galilea o en Siria. 

El Evangelio de San Marcos re lata la historia 
del Jesús adulto, desde el momento de su bautis• 
mo por Juan el Bautista hasta su crucifixión y el 
mensaje del ángel anunciando su resurrección. 
Los ep isodios iniciales en Judea, describen la 
actividad de San Juan e l Bautista, el bautismo de 
Jesús y las tentaciones en el desierto. En los 
siguientes, se nos traslada a Galilea (1, 14) y en 
la mayor parte del Evangelio se narra la predica
ción de Jesús por los alrededores de l Mar de 
Galilea (Lago de Tiberíades) para a partir del 
capítulo I O volver de nuevo a Judea. A partir de 
Marcos 11 , 11 hasta el final de l evangelio, todos 
los acontec imientos narrados ti enen lugar en 
Jerusalén y sus alrededores, donde acontece el 
arresto, crucifixión y e l entierro de Jesús. 

Existen dos tradiciones textua les para la con
clusión del Evangelio de San Marcos. La 
mayoría de los manuscritos terminan en el final 
"largo" ( 16-20), mientras un pequen.o número 
llega sólo al 16-8, cuando el ángel les dice a 
Maria la Magdalena, María la de Santiago y a 
Salomé: -"No os sorprendáis. Buscáis a Jesús el 
Nazareno, el crucificado. No está aquí. 
Resucitó"- y seguidamente les manda a decir a 
los discípulos y a Pedro que se les mostraría en 
Gali lea, pero ellas no hablaron con nad ie por 
miedo. La opinión dominante entre los espec ia
listas es que la versión más corta es la más anti
gua y que algún escriba, ya en el siglo 11 , consi
derando ese final como demasiado rápido e insa
tisfactorio, se basó en el Evangelio de Lucas 
para componer una conclusión más acorde con 
las vers iones de los otros Evangelios. 

Desde el punto de vista literario, el logro más 
evidente de Marcos consiste en haber consegui
do reunir muchos de los dichos y hechos que la 
tradición ora l recogía como sucedidos en 
Galilea para conformar una amplia introducción 
a la tradición jerosolimitana (de Jerusa lén) de la 
Pasión de Jesús que, lógicamente, debla estar 
mucho más difundida entre los primeros cristia
nos. El drama resultante de todo ello es funda
mentalmente apocalíptico, al presentar la hi sto
ria de Jesús como una lucha cósmica dual entre 
el re ino de Dios y el de Satanás. Comienza cuan
do Jesús, como Hijo de Dios, invade el terreno 
del diablo para liberar a los seres humanos de su 

dominio (3,27), y termina con el triunfo de Dios 
con la Resurrección de l Hijo, acontec imiento en 
virtud del cual su verdadera identidad, inicial
mente mantenida en secreto ( 1,34; 1,44; 3, 12; 
5,43; 7,36; 8,26; 8,30) queda claramente revela
da (9,9). 

Evangelio de San Lucas 
La tradición de la Igles ia, que data de fina

les del siglo 11 , lo atribuye a Lucas, "el méd ico 
querido" (Col 4, 14), mencionado por San Pablo. 
La misma tradición también le atribuye los 
Hechos de los Apóstoles. La mayoría de los 
especialistas modernos aceptan que Lucas es el 
autor de ambos libros, aunque algunos dudan 
que San Lucas y San Pablo estuviesen estrecha
mente vinculados durante la obra misionera de 
éste último, tal como recogía la tradición. 

Actualmente, la opinión más generalizada es 
que el Evange lio de San Lucas data de la déca
da de l 70 al 80 d.C., aunque también se han 
sugerido fechas anteriores o posteriores. Se des
conoce si fue escrito en Roma, en As ia Menor o 
en Grecia. 

El contexto del Evangelio de San Lucas es el 
mismo que el de San Marcos, si bien Lucas 
amplió el relato de este último con dos impor
tantes interpolaciones (6,20-8,3; 9,51-18, 14). La 
mayoría de los especialistas co inciden en que 
estas inserciones fueron tomadas de la fuente 
"Q" y de una serie de tradiciones orales denomi
nadas a veces fuente "L", recopiladas por Lucas 
o conocidas sólo por él, de ahí el que se le haya 
considerado como el más historiador de los 
evangelistas. 

Este Evangelio puede dividirse en seis sec
ciones bastante diferenciadas: Un prólogo(I , 1-
4); los relatos del nacimiento e infanc ia de Jesús 
( 1,5-2,52); el ministerio de Jesús en Galilea 
(3 , 1-9,50); su viaje de Galilea a Jerusa lén (9,51 -
19,48); su predicación en Jerusalén (capítu los 
20-21) y su Pasión, Muerte, Resurrecc ión y 
Ascensión (capítulos 22-24). 

El prólogo de Lucas es único en los tres pri
meros Evange lios. Realizado sobre la base de 
los prólogos de los historiadores helenistas, da la 
impresión de que Lucas escribió principalmente 
en calidad de historiador, registrando los hechos 
tras una exhaustiva investigación. 

La narración de Lucas sobre el nacimiento e 
infancia de Jesús ha sido la que más ha influido 

en la forma de la celebración cristiana de la 
Nav idad. De esta parte se han tomado los gran
des himnos del Magnifica/ (1 ,46-55) y e l 
Benedictus (1 ,68-79). En esta parte, los relatos 
fam iliares que son exclusivos de este Evangelio 
incluyen la Anunciación; la visita de María a su 
prima Isabel; el nacimiento de Juan e l Bautista; 
la circuncisión de Jesús y su consagración en el 
Templo y la aparición de Jesús en el Templo 
cuando contaba 12 afl.os de edad. 

Mientras que el relato del ministerio de Jesús 
en Gali lea es similar al de Marcos, el del viaje a 
Jerusalén atravesando Samaria (9,51- 19,48) 
contiene una considerable cantidad de pasajes 
que no aparecen ni en Marcos ni en Mateo. Es 
sobre todo esta parte (probablemente tomada de 
la fuen te "L"), que numerosos especia li stas 
denominan "sección especial de San Lucas", la 
que ofrece las cualidades distintivas de este 
Evangelio. Las narraciones y dichos únicos que 
aparecen en esta sección incluyen las hi storias y 
el regreso de los 72 discípulos; la de Marta y 
María; de l rico pub licano Zaqueo y las parábo
las de l buen samaritano (10,29-37), del dracma 
perdido (15, 1-10), del hijo pródigo ( 15,11-32) y 
de Lázaro el pobre ( 16, 19-31 ). 

El Evange lio de San Lucas fue escrito fun
damentalmente para su uso entre los gentiles. El 
objetivo declarado del evangeli sta es se r univer
sal e intenta situar a la persona y ministerio de 
Jesús dentro del tiempo y el mundo. As imismo, 
solo en Lucas puede leerse que ll egaban gentiles 
a ser bautizados por Juan (3, 14) y su preocupa
ción por los samaritanos (9,5 1-56; 17,11-1 9), 
por las relaciones soc iales justas, el interés por 
los pecadores y su compasión por la condic ión 
de la mujer (7, 11-17; 7,36-50; 8, 1-3), son igua l
mente únicos en este Evangelio. 

Evangelio de San Juan 
La trad ición ecles iástica de la segunda mitad 

del siglo II sostuvo que este Evangelio fue escri
to por San Juan Evangelista antes de su muerte 
y publ icado hac ia finales del siglo I, quizá en la 
antigua ciudad griega de Efeso. Además de la 
autoria, la tradición siempre ha afirmado que es 
el último de los Evange lios, op inión compartida 
y fundamentada por los especialistas modernos. 

Desde el siglo XIX, la identidad del autor de l 
Evange lio de San Juan ha suscitado encendidas 
polémicas. Los especialistas conservadores de la 
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actualidad aceptan en general a Juan el Apóstol 
como el autor mientras otros, que no ll egan a 
aceptar este hecho, han propuesto diversas hipó
tesis; desde que fue compuesto por un discípulo 
de San Juan basándose en sus memorias, que 
fuera compuesto por un am igo de Jesús (Lázaro 
de Betania) o que fue escrito por un cristiano 
anónimo de A lejandría durante la primera déca
da del siglo 11. 

No obstante, para la mayor parte de los estu
diosos en el mismo Evangelio se encuentran 
indicios que confirman la tradición, como la alu
sión al "discípulo que escribe y da testimonio" 
(21,24); "aquel a quién amaba Jesús" (2 1,7-20); 
el hecho de que aparezca en la última Cena, no 
pudiendo ser ni Pedro ni Santiago y el hecho de 
que "el discípulo amado vivió muchos años" 
(21 ,20-23). También parece confirmarlo el 
hecho de que en Juan no aparecen nunca los 
nombres de los dos hermanos (Juan y Santiago) 
como en los sinópticos y sólo en una ocas ión 
aparece la denominación "hijos de Zebedeo" 
(2 1,2). También parecen confirmarlo la narra
ción de muchos de los hechos de la Pasión, sólo 
posibles de conocer por alguien que los hubiese 
presenciado. De igual forma, a partir de la apa
rición de un papiro de este Evange lio datado de 
fines del siglo I o comienzos del 11 , hace supo
ner su composición entre los afl.os 90 a 1 OO. 

El Evangelio de Juan se divide en cuatro 
secciones bien diferenciadas. La primera es un 
prólogo sobre la naturalez.a de Jesucri sto como 
encamación de la "Palabra" o el "Verbo" (1 , 1-2 
y 14) o "Logos", palabra que significa razón y en 
la antigua filosofia griega representa el principio 
rector del universo. La segunda secc ión ( 1, 19-
11,57 o 1,19-1 2,50) aporta el testimonio de que 
Jesús es el verdadero Cristo o Mesías, que es la 
manifestación del Lagos encamado. Esto se 
expresa sobre todo a través de los milagros o 
"sefl.ales" de Jesús que "manifestó su gloria" 
(2, 11). Estos milagros son la transformación de l 
agua en vino, la curación de l hijo de un funcio
nario, la multiplicac ión de los panes y los peces 
(único milagro registrado en los cuatro 
Evangel ios), la curación de un hombre ciego de 
nacimiento y la resurrecc ión de Láz.aro. 

Algunos estudiosos afirman que la tercera 
sección de Juan comienza con los últimos viajes 
de Jesús a Betania y Jerusalén, que marcaron el 
final de su ministerio público (cap ítulos 12 a l Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra
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20). Para otros e cambio, siguiendo la doctrina 
del Lagos, sostienen que el tema fundamental de 
esta sección es el regreso del Hijo encamado al 
seno del Padre y por tanto comenzaría en el 
capítulo 13 hasta el 20. De cualquier forma, esta 
sección incluye la Última Cena, el último dis
curso de Jesús, la narración de la Pasión y sepul
tura de Jesús y el testimonio personal trágico e 
inspirativo del sepulcro vacío y de las aparicio
nes de Cristo resucitado ante María Magdalena, 
los discípulos y el incrédulo Tomás. La cuarta 
sección (capítulo 21) es un epílogo donde Jesús 
aparece una vez mas ante sus discípulos y orde
na a Pedro: "apacienta mis corderos", "apacien
ta mis ovejas". 

El autor de Juan escribió en una época en que 
el gnosticismo circulaba en la Iglesia junto con 
las primeras doctrinas del cristianismo. Por ello 
su intención pudiera ser la de que este Evangelio 
fuera en esencia una reinterpretación teológica 
de la persona y la misión de Jesús, quizá más 
comprensible para los cristianos posteriores y 
para los gentiles helenistas que para sus propios 
contemporáneos. Por sus características concre
tas, el principal objetivo del autor fue contrarres
tar la interpretación del gnosticismo que afirma
ba que Cristo era una divinidad que apareció en 
forma humana, pero incapaz de expresar senti
mientos mortales o morir (20,30-31). 

Desde siempre se ha reconocido que el 
Evangelio de San Juan es distinto de los tres 
sinópticos que le preceden. En Juan no aparecen 
temas biográficos o históricos ta les como el 
nacimiento o la infancia de Jesús, sus tentacio
nes, la Transfiguración, la institución de la 
Eucarístia y la agonía en e l Huerto de 
Getsemanf. En cambio, sólo Juan menciona el 
milagro de Caná, la resurrección de Lázaro, el 
lavatorio de los pies a los discípulos en la Últi
ma Cena, Nicodemo, la mujer samaritana o el 
incidente de la mujer sorprendida en adulterio. 
También aparecen importantes diferencias cro
nológicas, pues Juan cita hasta tres fiestas de 
Pascua durante el ministerio de Jesús, lo que 
lleva a establecer una duración de este de cómo 
mínimo dos años, mientras que en los sinópticos 
sólo se hace mención de la última en la que 
Jesús fue crucificado, lo que para algunos críti
cos daba a entender una duración para la predi
cación de Jesús de un afio, cosa bastante impro
bable a tenor del anál isis de las narraciones. 

Los Evangelios, hoy 
Hasta aquí este resumido análisis de tipo 

científico de las características de los cuatro 
Evangelios, sus semejanzas y sus divergencias. 
Pero, ¿qué representan los Evangelios para los 
hombres y mujeres del siglo XXI?. ¿Siguen 
siendo algo vivo, con aplicación en todos los 
niveles de nuestras vivencias o son sólo el rela
to de algo que pasó hace casi dos mil años?. 
¿ Tienen sentido en la actualidad - por ejemplo, 
las Bienaventuranzas de Jesús- en un mundo 
donde incluso en ambientes cristianos se practi
ca la falta de humildad y caridad, el buscar el 
mejor puesto, aún a costa de avasallar a otros y 
tantos y tantos ejemplos que cada cual podría 
exponer?. ¿Tienen vigencia en este mundo 
donde la violencia por un lado y la comodidad y 
el "pasotismo" por otro nos hacen vivir cada día 
más despreocupados por los demás? 

El Nuevo Testamento y de forma singular los 
Evangelios, nos acercan profundamente a Jesús. 
Allí escuchamos su palabra; allí contemplamos 
sus actitudes; su entrega fiel al cumplimiento de 
la voluntad del Padre, su solidaridad con todos 
los hombres, especialmente pobres y margina
dos . El Evangelio ocupa un lugar especialísimo 
y una importancia fundamental en toda la Biblia. 
Podríamos decir que todas las Escrituras giran 
en tomo al Evangelio, a Jesús mismo y por tanto 
conocer los Evangelios es acercarse a Jesús, 
encontrarse con una revelación divina como 
nunca antes se había realizado. Dios hecho hom
bre que nos habla, nos revela la Salvación y nos 
dice que espera de nosotros. 

Naturalmente, Jesús vivió en una determina
da época, desde la cual han transcurrido veinte 
siglos, sin embargo su mensaje sigue totalmente 
vigente porque, aunque encuadrado en un 
momento histórico, es un mensaje universal 
dado con una autoridad que va mucho mas allá 
de la que pueden otorgar el poder o la fuerza. 
Conocer profundamente este mensaje y apl icar
lo es algo que sólo puede hacerse conociendo el 
Evangelio, ya que este es la fuente de vida para 
el creyente. 

En el Evangelio se encuentra todo lo que el 
cristiano necesita para vivir de acorde al mensa
je de salvación de Jesús y todo aquello que 
puede hacer mucho más humana la vida en este 
mundo. Por tanto es de esperar que todos aque
llos que nos consideramos creyentes acudiremos 

regularmente al Evangelio en busca de guía y 
orientación para las vicisitudes de nuestra vida 
diaria. Ahora bien, con la mano en el corazón, 
¿con que regularidad?. ¿Una vez al día?. ¿Tal 
vez al mes?. ¿Sólo de vez en cuando o el que se 
lee en la Misa?. ¿Quizá tenemos una bonita edi
ción que queda muy bien en la estantería pero de 
la que no nos acordamos?. ¿O quizá somos de 
los que ni siquiera nos hemos preocupado de 
tenerlos?. Y no es válida la respuesta de que ya 
lo aprendimos en el colegio o en las catequésis, 
porque el Evange lio no es una historia que se 
pueda aprender y con eso basta. El Evangelio es 
para viv irlo. Ya lo dijo Jesús, "el que oy e y vive 
según mi Palabra, no morirá jamás". 

El creyente, para serlo de corazón, debe ante 
todo conocer a Jesús a través de su Palabra. Pero 
además de conocer debe dejarse "calar" por esa 
Palabra, persistiendo en ella, acudiendo a ella 
para as í llegar a amar intensamente a Jesús y 
convertirse por profundo convencimiento en su 
seguidor y discípulo, con todo lo que ese térmi
no con lleva no sólo de vivir según una creencia 
sino sobre todo de dar testimonio continuo de 
ella. 

Todo comienza, por tanto, por conocer ver
daderamente la Palabra de Dios. 

C riterios para la lectura del Evangelio 
Lógicamente, en el Plan de Formación de las 

Hermandades, se sigue una metodología de 
grupo en el estudio del Evangelio que implican 
la celebrac ión de unas reuniones con un objetivo 
bien definido y que implican dedicar una parte 
del tiempo al estudio de un texto del Evangelio, 
la reflexión y la puesta en común de lo que cada 
uno extrae de la lectura para terminar con una 
oración comunitaria del grupo. 

No obstante, para aquellas personas que no 
formen parte de un grupo y que deseen abordar 
en cualquier momento de una forma profunda y 
sincera e l conocimiento de la Palabra de Dios 
contenida en los Evangelios, pueden serles de 
gran utilidad las pautas que a continuación se 
detallan y que se expusieron en la Jornada de 
Formación que el Consejo de Hermandades 
celebró el pasado día 1 de Febrero en la Casa de 
Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
con la as istencia del Padre Claretiano D. Juan 
Carlos Mártos, Coordinador de la Pastoral de 
Juventud. 

l ft:~UJruZl.::=:2l 
l. Leer atentamente. Un poco y con frecuen

cia es lo mejor. Dedica un rato cada día. Una fór
mula recomendable es leer el pasaje evangélico 
que se recita cada día en la Eucarístia. 

2. Leer de forma que se comprenda. Para 
ello es recomendable utilizar una vers ión de los 
Evangelios práctica y moderna, de modo que 
resulte claro el significado. Procura no utilizar una 
de esas versiones "lujosas", ya que puede tratar
se de ediciones complejas y dificiles de manejar. 

3. Leer sistemáticamente. Es decir, siguiendo 
un orden. Si te lanzas a leer el Evangelio donde 
caiga puedes hacerte un lío enorme. Procura uti
lizar las lecturas correspondientes al día. 

4. Léelo como un todo. Lee distintos tipos de 
escritos. Observa como aparecen los mismos 
temas en distintos lugares. 

5. Léelo con creatividad. Trata de imaginar la 
situación original. Hazte preguntas sobre lo que 
lees y deja que el texto, a su vez, te interrogue. 
Anota tus reflexiones en un cuaderno. Eso puede 
ayudarte a recordarlas. 

6. Responde a lo que lees. Mientras leemos el 
Evangelio podemos agradecer a Dios el privile
gio de oír su Palabra. Después hemos de decidir 
aplicarlo a nuestra vida. La prueba de nuestra 
sinceridad no está en cuanto leemos, sino en 
como respondemos. 

7. No intentes leerlo todo de una vez. Lee 
seleccionando y poco a poco. 

8. No te preocupes si no entiendes inmedia
tamente un pasaje. Adéntrate y disfruta con las 
partes que te resulten claras. Anota tus dudas y 
consúltalas cuando tengas ocasión. Ello puede 
ser también muy enriquecedor. 

9. No busques sentidos oscuros o complica
dos. Busca el sentido sencillo de lo que lees. Si 
algún pasaje te resulta muy simbólico, no bus
ques teorías fantásticas sobre su significado. 

10. No uses el Evangelio regularmente 
como una caja de sorpresas. No lo abras al 
azar para encontrar alguna palabra o fórmula 
mágica. Se trata de la palabra viva de Dios vivo 
que debemos leer con seriedad y cuidado. 

11 . No te limites a leer las palabras o pasa
jes más bonitos. Ni sólo los pensamientos pia
dosos. El Evange lio está lleno de grandes pro
mesas que nos dan valor, esperanza y consuelo. 
Pero Dios tiene muchas otras cosas que decir
nos. Hay palabras de aviso, reprensión y estímu
lo que no podemos ni debemos olvidar. Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra
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Consejos Podológicos para la Semana Santa 
El podológo, como especialista en los 

pies, quisiera darles unos consejos tanto 
para el público en general como para cos
taleros y nazarenos. 

Antes del desfile procesional sería 
conveniente: cortarse las uñas de forma 
horizontal, así como si se le clavan las uñas 
consultar con el podológo; lavarse los pies 
con agua templada y jabón semejante a la 
acidez de la piel y secarlos bien, sobre 
todo, entre los dedos; usar calcetines de 
tej idos naturales nunca sintéticos que ten
gan pocas costuras y sin estar demasiado 
apretados; para evitar dolores innecesarios 
no estrene zapatos el día de la procesión, 
además és tos deberían tener punteras 
anchas y no puntiagudas, los contrafuertes 
(en parte posterior del zapato) no deben 
ser ni muy duros ni muy curvos, evitar 
cordones demasiado ajustados y el tacón 

debe tener como máximo 4 cm. 
En el momento de la procesión: siem

pre que sea posible seria conveniente no 
estar mucho tiempo parado pero, a veces, 
es inevitable y para remediarlo se puede 
alternar el peso del cuerpo al pie que lleva
ra menos tiempo apoyado en el suelo. 

Tras la procesión para relajar los pies 
se aconseja un baño de agua templada con 
una cucharada de sal durante menos de 10 
minutos. En el caso de realizar la estación 
de penitencia descalzo, lavarse con 
antiséptico el pie y dejarlo durante unos 
minutos sin secar y después se lava nor
malmente. No se abra las ampollas en el 
caso de que le salgan. 

En el caso de que tenga un pie de ries
go (diabético o trastornos vasculares) estos 
consejos son muy importantes para evitar 
futuras complicaciones. 

NO LO DUDE: "SUS PIES SON PARA TODA LA VIDA, CU/DELOS" 

Clínico del 

PIE 
ALBERTO M. FALCÓN OLÍAS. Col. N' 504. 

Tratamiento de: 
• Durezas 
"'Helornas 

• Uñas Encarnadas 
"' Uñas Difíciles 

• Verrugas 
Y Diversos Problemas del Pie. 
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La Oración en el Huerto, en la obra de 
Manuel Pineda Calderón 

E
l pasado mes de octubre recibía Manuel 
Pineda Calderón, a título póstumo, el nom
bramiento de Hijo Predilecto de nuestra 

ciudad. Un alcalareño, artista y hombre de fe que 
aunque falleció hace más de un cuarto de siglo, 
hoy sigue vigente y presente en nuestra ciudad y 
fuera de ell a en la infin idad de obras artísticas que 
salieron de su taller. Su obra como imaginero la 
dedicó a moldear con sus manos y a tallar con sus 
gubias imágenes de Cristo, su Madre y los Santos, 
abarcando desde lo letífico a lo doloroso en un 
amplio repertorio de imágenes. Quiero centrar 
este artículo en una iconografia muy concreta en 
la obra de Pineda: la Oración en el Huerto. 

Estas representaciones que realiza Pineda 
Calderón tienen importancia por su composición 
en logrados misterios y meritorias imágenes y 
además porque la primera y la última obra que 
constan en catálogo de l arti sta pertenecen a los 
sucesos de l Huerto de los Olivos. 

La primera obra de imaginería procesional es 
un misterio de la Oración en el Huerto que en 1927 
realiza en su ciudad natal. Se trata de una obra que 
se local izaba en la Capi lla del Santo Entierro y que 
fue destruida en 1936. Conservamos esta antigua 
fotografía que recoge el paso en el interior de la 
Capi ll a. En el centro de la composición aparecía 
un ángel confortador de frente al público y en la 
delantera el Cristo miraba al ángel dando la espa l
da al pueblo. Tras el ángel aparecían unas ramas 
de olivo natural alrededor del cual dormitaban las 
imágenes de los tres apóstoles. Sólo el Cristo 
había sido tallado en madera, siendo el resto del 
misterio obras de pasta de madera. Se da la cir
cunstancia de que la Hermandad del Rosario de 
Alcalá conserva el busto en yeso que pudo servir, 
según testimonios orales, de modelo para la ima
gen de Santiago, ya que Pineda Calderón lo pre
sentó con la intención de terminar el misterio que, 
como veremos, comenzaría en 1967 y que no pudo 

Primera obra de imaginería procesional de Pineda Calderón. Ano 1927. Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra
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concluir. Al fondo de la fotografia se divisa la 
imagen de la Magda lena en su retab lo propio y 
gemelo del retab lo de San Juan. Ambos presidían 
el testero de la Capilla. La Oración en el Huerto 
aparece sobre el antiguo paso de la Urna, en color 
oscuro con las antiguas cartelas doradas. La 
Hermandad de l Viernes Santo aún conserva una 
de las cartelas de las esquinas rematadas por una 
pareja de ángeles. Pineda s igue para el misterio la 
iconografia que había conocido en Sevi lla por la 
Hermandad de Montesión que entonces procesio
naba a su Cristo de espaldas y al ánge l en el cen
tro de un paso neogótico. 

La Guerra Civil provoca la destrucc ión de 
gran parte del patrimonio histórico-artistico, espe
cialmente el cofradiero y procesional. Desde mul
titud de ciudades vienen hasta Alcalá buscando a 
Pineda para encargar imágenes que reemplacen a 
las devociones destruidas. En 1940, en una vorá
gine de trabajo, desde la vecina localidad de Dos 
Hermanas la Hdad. de la Sagrada Oración en el 
Huerto, de la Parroquia de Sta. Mª Magdalena, 
encarga una imagen del ángel confortador. El 29 
de julio de l 939 es firmado el contrato por Álva
ro Pareja Ri vas, donante de la obra. El ángel debía 
estar finalizado para el mes de marzo de 1940, 
teniendo un coste de 2000 pesetas, sirv iéndole de 
modelo el periodista José M1 Gómez. Ha sido res
taurado por Francisco Peláez del Espino en 1983. 

En 1948 tiene que continuar el Misterio y la 
misma Hermandad nazarena le encarga la hechu
ra de su Cri sto titular. Hasta entonces había pro
ces ionado un Cristo realizado por el ebanista 
Manue l Ponce Bancalero y que sustituyó a la ima-

Oración en el Huerto de Dos Hermanas 

gen destruida en 1936. Pero el Cristo no satisfizo 
a la Hermandad y el 11 de julio de 1947 la 
Hermandad firma con Manolo Pineda el contrato 
de ejecución de la nueva imagen por 5.500 pese
tas, debiendo estar terminada para los cultos del 
mes de febrero de 1948. 

Un año después, en 1949 le es encargado un 
Misterio compuesto por Cri sto y Ángel para la 
Herm andad del Cristo del Calvario de Mérida. 
Para estas imágenes Pineda cambia la iconografía 
y elige el modelo creado por el imaginero murcia
no Francisco Salzillo ( 1707-1783) para el Paso de 
la Oración en el Huerto del Museo Salzillo, en el 
que un ángel de talla completa acompaña al Cristo 
en un lateral y señala al cielo. El conjunto creado 
por Pineda tuvo un coste de 16.000 pesetas y ha 
sido restaurado por Pefla Maldonado de Llerena. 

Para la Hermandad de la Oración en el Huerto 
de la Parroquia del Divino Salvador de Cortegana 
realiza, en 1950, un Ángel genuflexo y con alas 
desp legadas que tuvo un coste de 5.000 pesetas. 

En 1954 Manuel Pineda concluye para Dos 
Hermanas el misterio que había comenzado en 
1940 con el Ángel, continuado con el Cristo en 
1948 y finalizado ahora con el Apostolado. 

Después de la Guerra había salido un aposto
lado de pequeño tamaño y poca calidad. Pineda 
rea liza, para la trasera del paso, las imágenes de 

los Santos: Pedro, Santiago y Juan en actitud de 
dormitar por las que cobró 10.000 pesetas. Junto 
con el Cri sto y el Ángel realizados anteriormente 
se veneran en una capilla de la nave de la Epístola 
de la Parroquial de la Magadalena, en la cual se 
muestra el misterio completo inserto en una hor
nacina que decoró el propio Pineda con pintura 
mural y talla. En el fondo pintó un paisaje hebrai 
co y en la embocadura una decoración neobarro
ca que recuerda a las pinturas murales de la 
Parroquia de San Sebastián de Alcalá. La obra se 
completa con un senci llo enmarcamiento de 
madera tallada y dorada. 

En Azuaga (Badajoz) se conserva el Cristo de 
la Oración en el Huerto que realizó en 1956 para 
la Hermandad de la Humi ldad y Paciencia. Esta 
obra, por la que cobró 6.000 pesetas muestra a 
Cristo arrodillado pero con el tronco erguido y la 
mirada no tan alta como en obras anteriores. 

La últi ma obra que realiza para Baracaldo 
(Bilbao) tras el Misterio del Descendimiento, el 
Nazareno y la Virgen de la Soledad, es un miste
rio completo de la Oración en el Huerto (Cristo, 
Ángel, S. Pedro, Santiago y S. Juan) para la 
misma Hermandad del Cristo del Amor en 1958. 
De este misterio por el que cobró 40.000 pesetas 
hemos encontrado algunos datos pero ninguna 
fotografia. Entramos en contacto con la Parroqu ia 
en la que resid ía la Hermandad (que se extinguió 

Cristo de la Oración en el Huerto realizad o por 
Pineda Calderón en el afto 1956 para la hermandad 

de la Humildaf y Paciencia de Azuaga (Badajoz) 
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Ángel realizado para la hermandad de 
Morón de la Frontera 

con todas las hermandades de la ciudad) y el 
párroco y sacri stán no recordaban el destino de las 
imágenes tras la destrucción o traslado que de 
ellas se había hecho por distintos templos de la 
Diócesis bilbaína. 

En 1962 ocurre en Morón de la Frontera 
(Sevilla) un suceso que provocará la fundación 
dela Hennandad de la O ración en el Huerto y 
Loreto. Junto al altar mayor de la Parroquia de 
San francisco, escond ido en un hueco de la pared 
apareció un antiguo Cri sto advocado de la Agonía 
en la Oración de l Huerto. La imagen había sido 
reali zada por Lui s de la Peña, d iscípu lo de 
Montañés, en 1623 y perteneció a una ant igua 
Casa-Hospicio que la Orden Franciscana poseyó 
en el XVII. Pero el Cristo había perdido sus 
manos y pies, tenía el rostro desfigurado y el esto
fado de la túnica mostraba muchos desperfectos. 
Rápidamente el grupo fundador se pone en con
tacto con nuestro imaginero que ya era conocido 
en Morón por otras muchas obras para encargarl e 
su compleja restauración. El resultado fue magní
fico y la imagen fue recuperada para el culto. El 
retallado que hizo del rostro refleja los grafismos 
propios que ya había ensayado en el Cristo de 
Azuaga y que ll evará a sus últimas consecuencias 
en el Orante de Alcalá. Pero la imagen mostraba 
en 1988 unas grietas en tronco y espalda, siéndo
le realizada una desafortunada restauración que 
provocó el final de su uso procesional. En 1996 el 
Cabi ldo de Hermanos decide la sustitución por 
una obra de nueva factura realizada por el moro-
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nense Manuel Martin Nieto en madera de cedro 
con cuerpo anatomiz.ado para vesti r, por la que 
cobró 750.000 pesetas. 

En 1966 es encargada para Alcalá de Guadaíra 
una imagen de Cristo Orando en el Huerto por la 
Junta de Gobierno de la Hermandad de la Oración 
en el Huerto y la Virgen del Rosario, fundada el 
11 de Noviembre de 196S en el Colegio de los 
Salesianos. El 31 de Enero de 1967, festividad del 
titular de la Hermandad San Juan Sosco, era ben
decida la imagen de l Señor Orante, tras ser trasla
dada en parihuelas desde el taller de la call e 
Conde de Guadalhorce nº 15 donde fue tallado 
util izando maderas de ciprés y pino flandes. Jesús 
se muestra arrodi llado, con la mirada hacia arriba, 
con las manos abiertas en actitud de plegaria. 

Sus manos son un prodigio de expresión y 
perfección anatómica. Sufre la hematidrosis, 
sudor de sangre provocado por la angustia del 
amargo momento. El modelo ya había sido plas
mado por Pineda años antes en los Cristos de 
Azuaga y Morón, pero en esta ocas ión aportó a la 

imagen un candor que dulcificaba la agonía del 
amargo momento. Con esta Imagen Manuel 
Pineda Calderón firmaba su última obra para su 
ciudad natal. Es, por tanto, una de sus obras más 
logradas, fruto de años de trabajo y dedicación 
con la depurada técnica que lo caracterizó. 

Junto con la imagen del Señor, se real izó en 
1967 la imagen del ángel que le acompañaría para 
componer el misterio, siendo estrenadas el Jueves 
Santo de aque l año en la primera Estación 
Penitencial de la Hermandad. Caracteriza esta 
obra la andrógina belleza que lo asemeja a alguna 
de las imágenes dolorosas que realizó Pineda. El 
ánge l aparece genuflexo sobre una nube y porta, 
como alegoría, el Cáliz de la Pasión en su mano 
derecha y la Cruz alusiva al martirio de Cristo en 
la opuesta. Las alas fueron realizadas en madera 
plateada (con un proceso similar al del pan de oro) 
hasta que en 1984 fueron policromadas y estofa
das. En su primera salida el ángel fi guró delante 
del olivo y mirando hacia e l Cri sto que aparecía 
de espaldas al espectador, siguiendo el mismo 

modelo del misterio destru ido en 1936. Al 
año siguiente la composición sufrió un 
giro de 180º, al colocar al Cristo ante el 
olivo y el ánge l de espaldas. Un último 
cambio sufrió en 1988 cuando al ser 
ampliado el paso con motivo de la inclu
sión del Apostolado, ambas imágenes fue
ron trasladadas a la delantera del paso 
frontalmente, tal como proces iona en la 
actua lidad. Aunque estaba previsto, 
Manuel Pineda no pudo real izar el 
Apostolado que completaría el Misterio. 
Años después, en 1990, su más directo 
discípu lo, José Mª Cerero Sola tallaría las 
imágenes de los santos apóstoles. 
La última obra que realiza Pineda Calderón 
será un ángel confortador para la Hennandad 
de la Oración en el Huerto y Loreto de 
Morón. El ángel completaba la icono
grafia del Cristo restaurado en 1962. El 
contrato se firmó el 11 de agosto de 1973 
con un coste de 45.000 pesetas terminado 
de cobrar el 30 de marzo de 1974. Tras la 
ejecución del nuevo Cristo de Martín Nieto 
en 1996 el misterio de Morón sufrió una 
remodelación total ya que el mismo imagi
nero creó un nuevo ángel de talla comple
ta en 1999 y un apostolado (1997-1999). 

ENRIQUE Ru1z P ORTILLO 

Ledo. en Historia del Arte 
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Recordando al pintor Manuel Silva Álvarez 
)OSÉ RUBIO ÁLVAREZ 

Recordar, es vivir dos veces. 
Viros ta 

H
oy qu iero pagarte, 
primo Manuel, un 
olvido que lleva tiem

po inquietándome. Sentí el 
dolor de tu ausencia; pero tus 
colores se fueron borrando. Tu 
presencia estuvo afón ica. 
Nunca buscaste el gr ito de l 
elogio, te dejaste llevar por las 
sombras , y cuando llegó el 
alba de tu nueva vida, te dimos 
un adiós cicatero, por eso, hoy, 
intento que el recuerdo se haga 
presente como flor renacida. Manuel Silva Álvarez 

Allí te veo atento al paisaje, al 
silencio, y sueltas tus manos 
para poder abrazar a Alcalá. 
Voy notando que estoy metido 
en el laberinto de la palabra y 
no encuentro tu verdadera defi
nición, me debato en un mar de 
confusiones y por fin creo 
encontrar el "Eureka" apeteciM 
do: Agricultor de los colores. 
Y por que te declaro agricul tor 
de los colores, te invito a que 
tomes el arado, empuñes la 
esteva o la mancera y aprietes 
a la reja sobre la tierra, unas 
veces yertas y yennas, y otras 
veces abundosas y pródigas, 

Estos olvidos, estas sombras, 
las rompo gracias a la inquietud de un joven 
amigo tuyo, que me ha insistido una y otra vez 
para que escribiera lo que hoy empiezo a escri
bir. Grac ias, José Ordóí1ez Ruiz, nuestro agrade
cimiento. 

Cuando estás anclado en la distancia del 
tiempo y del espacio, más allá del óxido que 
subyace en la ausencia, quiero verte en lo a lto 
del monte sanroqueño y desde allí visualizar al 
Oromana de amores alfonsino. A la izqu ierda 
tener a las casitas pendidas en la historia del cas
tillo. Escuchar a la serpentina del río, unas veces 
sin glóbulos rojos y otras con corazón pujante 
queriendo arrastrar a cañaverales y adelfas. 
Extasiarte ante el molino sin vida interior donde 
las piedras redondas y desdentadas, no pueden 
masticar el grano de l trigo panadero. Al frente, 
tropezar con la torre Antoniana de Santiago, y 
junto a ella, edificios de bajos tejados llenos de 
verdina y paz, todav ía no había llegado la arqui
tectura babilónica de edific ios que quieren atra
par a las nubes. 

Te veo que dejas que se ponga el sol, anebla
do, y notar que el color bennejea, y el ambiente 
se va cubriendo por columna de humo de chi
meneas panaderas, a la ciudad la empieza a tei'iir 
e l velo de la noche, y se dejan escuchar las voces 
escondidas de l grillo y de l búho, que en la ama
necida se volverán a esconder. 

para que aparezca el surco aman
tillado por su paleta de arco iris y genninen las 
flores portadoras del color y del olor, redimidas 
por un verano nuevo. 

La fama es una diosa caprichosa que resu lta 
esquiva para qu ienes la buscan y se entrega a 
quienes menos la desean. Algo parecido es lo 
ocurrido con Manuel Silva. Silva no busca el 
reconocimiento social y en ocasiones rechaza 
los elogios de sus admiradores. Busca la separa
ción en una sociedad que tiende a la homogenei
dad, al encasillamiento. Se le puede aplicar la 
idea lsterniana "nunca quiso hacer dimisión a su 
individualidad'. 

Manuel Silva Álvarez, nació, por circunstan
cias especiales, en Villanueva del Arisca! el 24 
de mayo de 1908. Llega a Alcalá con batanes de 
rec ién bautizados. Aprende las primeras letras 
en el colegio de su tío Fortaleza. Entra como 
aprendiz en el taller de D. José Márquez, situa
do en la calle Lassaleta de nuestra ciudad, allí se 
trabaja el barro. Más tarde pasa a la cerámica de 
Rodríguez Mensaque de Sevilla. 

Su familia la componía -él era huérfano de 
padre- su madre Doi'ia Dolores Álvarez y dos 
tías, hennanas de su madre: Rosario conocida 
por "La Niña" y Carmen. En Villanueva quedan 
hermanos de padre. 

Su tía Rosario, fue mujer de gran memoria, 
sabía infinidad de fechas de nacimientos, bauti-
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zos y bodas de nuestros vecinos. Tenía 
amplio repertorio de anécdotas y dichos. Un 
día le sentí cantar una coplilla con música y 
aires de trilla aventadora, que no sé si tendría 
alguna referencia personal. Ella murió solte
ra: 

"Dices que no me quieres 
porque tengo la nariz afilada 
y los ojos negros. 
Pues sabes lo que te digo, 
que esto es lo que hay 
y a la vista está, 
si no te gusto mucho 
vuélvete atrás." 

Silva contrajo matrimonio, ya mayor, 
con Ángeles González Jiménez. natural de 
Mairena del Alcor y vecina de A lcalá. Mujer 
que le hizo muy feliz hasta su muerte. Era 
sencilla, enamorada del pintor y del hombre; 
muerto S ilva ella decía que no sabía vivir sin 
él; por lo tanto, para ella ya no tenía sentido 
la vida. Eran dos almas unidas por un fuerte 
amor cristiano. 

Silva veneraba la verdad y al prójimo. Su 
falta de vanidad y de elogio son metas por é l 
conseguidas. Se ponía a l pie de la alta montaña 
y transportaba su mirada a la cima que busca las 
nubes, allí veía la grandeza de Dios. Siempre se 
sintió pequeño para escalarla y se quedó en su 
falda, pisando sus primeras hierbas, espirando a l 
tomillo y al romero y copiando al morado del 
lirio. Pudiendo ser alto y estar en lo alto, se 
quedó haciendo miniaturas de gran belleza. Ahí, 
en ese hecho, se encontraba su grandeza. El 
empequeñecía la figura de su arte. Su timidez 
quería ser opacidad donde existía luz de brillo 
deslumbrante. Manuel Silva fue un gran artista, 
vencido por un hombre bueno. No tuvo aquello 
que dijo Gutiérrez de Alba al Vizconde: 

Todos te aplaudían 
porque eres para todos 
un hombre grande. 

Por razones económicas, se vio obligado a 
aparcar los pinceles de finas cerdas y tomar 
basta brocha y tener como lienzo paredes de 
tumores arrugados y de puf1aladas cicatrizadas. 
En ésta pintura también deja su impronta. 

Pintura realizada por Manuel Silva y que se halla en 
la capilla de la Hermandad de la Amargura 

en la parroquia San Sebastián. 

Silva es enemigo de la lucha que triunfa 
pareciendo la incertidumbre amarga; quiere un 
pensamiento de blando reposo. Rechaza el odio, 
está más cerca del perdón que de la venganza. 
Deja las tinieblas para baí'larse en las ondas de la 
claridad. Le gusta contemplar la sencillez de los 
pinos y pensar como el poeta: 

Oromana de los pinares 
donde se peinan los pinos 
cuando los despeina el aire. 

Acaricia el sol dorado que llega desde el 
Junco, quita las nubes y se deja llevar por el azu l 
del cie lo. Su p intura es suave, con música deli
cada. Cuando pinta al alba, es una amanecida de 
candor. En un cuadro de "La Última Cena", ide
ado para regocijo de su Hermandad de Amor y 
Amargura; Judas, el vendedor, aparece con cara 
interrogante de dudas ¿Fue designado para lle
var a cabo tan odioso papel?. Su pensamiento de 
artista busca lo insondable. 

Hoy queremos que su silencio reclame su 
sitio, queremos contemplar su imagen en el 

vitrio azul de la distancia y hacer desaparecer las 
luces de sus manos hasta conseguir que la noche 
no o lvide su nombre. El había notado como los 
movimientos libraban batallas y se suceden, y 
mientras el neoclasicismo y el romantic ismo 
luchaban y convivlan, el reali smo seguía ganan
do terreno, y Si lva llevaba en su pintura el paso 
directo de la sombra a la luz. Pero a pesar de su 
interés por la luminosidad y el cromatismo y la 
importanc ia del paisaje, él es un estudioso de la 
figura, del retrato, y busca con ahínco en el per
sonaje la impronta de su interiorización. 

Pintaba siempre sostenido por su fe. Fe que 
seguía un poco los versos de Villalón: 

La tierra duerme de pie 
y la Catedral tendida 
que la Giralda es la vida 
y la Catedral la fe. 

Su fe es horizontal, expansiva. Cuando tiíle 
al lienzo con el color, para él es el principio 
decalogal de la fe. 

Ante las piedras del mundo manipula su 
objetivo y reproduce en el lienzo la be lleza 
auténtica del paisaje. Su alma está llena del río, 
de la flor, del campo y de los cielos, y mientras 
su alma esté así tiene cons igo a la verdad. 
Reproduce a la belleza, sumido en la más abso
luta abstracción, alejando a sus manos como ser
vidoras de aplauso. En él se da el proverb io 
Taoísta de "el hombre es pobre en apariencia 
porque su tesoro está en su corazón" 

Silva autod idacta, su tarea frente al arte ha 
sido ardua, gigantesca, quiere siempre que su 
pintura recoja un sentido de ep ifanía adorativa; 
es intimista en el arte y sencillo en la interpreta
ción de su vida cotid iana. Su idealismo es acer
car el espíritu a la naturaleza en armónicas pro
porciones, hasta que en lienzo unidos, los disuel
va con el ácido fuerte de su fantasía. Era un apa
sionado en transm itir su pintura en luz espiritua l 
y darle carácter divino a su creativ idad. Cada 
esguince de su alma, cada curva de su inspira
ción, era una recreación de su pensamiento ante 
el mundo. 

En sus últimos aí'los, sus manos temblaban , 
su pulso era poco firme; pero s in embargo, sus 
min iaturas donde los elementos se empe
queñecían, él los engrandece en su arte por 
medio de la disciplina y el trato que da al color, 
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a la pequeña silueta, todo ello mandado por su 
mundo interior que sostiene una paleta y unos 
pinceles que sirven de causa expresiva para su 
inspirac ión. 

El no es duei1o de una verbosidad explicati
va, al revés , es parco en palabras, justifica su 
obra como cosa dada, y es pintor del sol y de l 
cielo, del viento y de l agua, de lo que él viene y 
a lo que irá. 

Hoy cuando te veo como un gran pino que 
crece en mi memoria. Ahora que está en la 
lejanía donde no existe el tiempo, cuando ya 
habrás aprendido a vivir tu nueva vida de resu
citado, espero que están contigo: Luis Contreras; 
Manuel Luna; Rafae l González Pena; Manuel 
Pineda Calderón; Campito; Pepe Corzo; Enrique 
Blanco; Lu is Romera ... A tí y a ellos os pido 
que toméis vuestras paletas y hagáis posible pin
tar una Alcalá empapada de luz y color. Que 
vuestras pa letas, vuestros co lores destilen paz y 
prosperidad para vuestra A lcalá, nuestra Alcalá. 

Flojas las manos de la brida de la vida, 
pongo en tu boca una canción-plegaria que creo 
que te gustarla haber recitado: 

Que me entierren con pinceles 
y con muchos blancos claveles. 

Ponerme entre las manos una estampa iluminada 
de la Señora del Águila Coronada. 

Que me echen por encima ramitas olorosas 
de pino de La Juncosa. 

Cubrirme las piernas con retamas villalbadas 
con sus flores estriadas. 

Rociarme con esquilmo de olivos de Taboada 
de To/edil/o y de la Andrada. 

Ponerme una telera alargada y una albadita chata 
horneadas en la calle de La Plata. 

Que me embadurnen con albero 
de los cerros de Camero. 

Que cuando llegue a lo alto 
San Pedro con fuerza grite: 
¡abrir la puerta! ... ¡ ¡abrirla! ! 
¡que nos llega un artista 
de Alcalá de los colores! 
¡De Alcalá de los pintores!. 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 

r= TEMPLO: 
Parroquia de San Agustín de Hipona. 

HERMANO MAYOR: 

Antonio Carlos Sanabria Jiménez. 

TÚNICAS: 
Blancas de capa, con botonadura, cíngulo 

y antifaz de terciopelo rojo. 

AUTOR de las Imágenes: 
La imagen del Santísimo Cristo de la Bondad 

es obra de Gabriel Cuadrado, autor, igualmente, 
del resto de imágenes que componen el misterio, 

a excepción del nil1o hebreo, obra de Jesús Curquejo. 

CAPATACES: 
Paso Cristo: Feo. Javier Med ina Roldán. 

Paso Palio: Javier Viera Vileya e 
loán Rivera Rodríguez. 

MÚSICA: 
~: 

Agrupación Musical Stmo. Cristo de la Bondad y 
Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús Nazareno de la 

Roda de Andalucía. 
~: 

Banda Municipal de Música de 
Puebla del Río. 

ESTRENOS y DATOS DE INTERÉS: 
- Juego de dalmáticas de acólitos del paso Cristo. 
- Se interpretará, por primera vez, el Himno de 

Andalucia a la salida del paso palio. ~ 

ORIGEN , 

ICONOGRÁFICO: "! 
La entrada en Jerusalén queda 
recogida en los Evangelios en Mt 
21, 1-11; Me 11 , 1-10; Le 19, 29-40 
yJn 12, 12- 19. 
Además hace referencia a una pro
fecía realizada por Zacarías "Lanza 
gritos de júbilo, hija de Jerusalen. 
He aquí a tu rey; justo el rey victo
rioso, humilde y montado en un 
asno, en un pollino, cría de asno" 
(Zc 9, 9). 
El pasaje se configura como el 
reconocimiento de los hombres de 
la realeza y el carácter divino de 
Jesús. En la interpretación que se 
realiza en el paso de la hermandad 
de la Borriquita las palmas que por
tan los personajes que figuran 
sobre las andas, as í como los naza
renos recuerdan la significación 
que este elemento tenía entre los 
romanos para quienes eran el sím
bolo de la victoria. El paso sigue 
con fidelidad a San Mateo que es 
quien habla del burro y el pollino. 

Gi López & Vallejo, SL. 
Gestión Integral de Empresas 

• Asesoramiento Laboral - Fiscal - Contable y Financiero • Pensiones 

• SAG CORREDURÍA DE SEGUROS S.A . 

Descubra el valor de un líder en la intermediación de su póliza de seguro. 

C/ Ramón y Cajal, 8. Tlf. 955 686 842. Alcalá de Guadaíra. (Sevilla) 

L
a Hennandad ya tenía pre
cedentes. A mediado de 
los setenta coincidiendo 

Un sueño hecho realidad 

con su reorganización, se creaba 
la Agrupación Musical San 
Mateo en el seno de la propia 
Hermandad. Tras su reconver
sión a cometas y tambores, que
daba la Agrupación Musical La 
Estrella como único exponente 
del más genuino estilo sevillano 
de mús ica procesional para paso 
de Cristo, a imagen y semejanza 
de la mítica Banda de la Guardia 
Civil de Eritaña o la arahelense 
Agrupación Sta. M" Magdalena. 

FERNANOO C ASAL MANCERA 

En el año 2000 se produce la 
desaparición de la Agrupación 
La Estrella, quedándose Alcalá 
huérfana de este estilo musical. 
Sin embargo varios ex compo
nentes deciden emprender la 
aventura de crear una nueva 
agrupación musical y para ello 
quieren ponerse al amparo de la 
Hermandad de Borriquita. El 
hecho es que la dificil situación 
económica de la Hermandad 
hacía inviable el proyecto pero el 
tesón de estos jóvenes hizo que 

Agrupación Musical Santísimo Cristo de la Bondad. 

empezara a caminar la que se denominaría 
Agrupación Musical Santísim o Cristo de la 
Bondad. 

Son muchas las dificultades para crear una 
banda de estas características. Primero hace falta 
un grupo nutrido de personas que apuesten por 
el proyecto. El trabajo constante de los Esteban 
y Daniel Fernández, Antonio Granado o Jesús 
Diánez, entre otros, es impagable y han conse
guido reunir a su alrededor a un grupo muy pro
metedor de gente joven que ha hecho de la 
banda algo propio. 

Por otro lado hace falta apoyo económico. El 
que le ha podido prestar la Hermandad por un 
lado, pero sobretodo el de los múltiples contra
tos. Esto hace que la banda sea muy activa y que 
se conozca ya su trayectoria en Alcalá y en otros 
puntos de Andalucía. Reyes Magos, conciertos, 
campañ.a de alimentos, Cruces de Mayo pero lo 
más importante, la Semana Santa y el Domingo 
de Ramos. 

Por último, a todo estos ingredientes de tra
bajo e ilusión se le podría poner el condimento 
del apoyo de una Hermandad, humilde y limita
do, pero al fin y al cabo un apoyo de confianza 
y fe en este trabajo a largo plazo. Y como no , la 
ayuda bendita del Santísimo Cristo de la 
Bondad, que le da nombre a la agrupación y que 
se ha convertido en inspiración y guía . 

Pocos nos podíamos imaginar la altura y el 
nivel de que ya hace gala la banda con tan sólo 
tres años de historia. Pocos podíamos soñar que 
la Hermandad de la Borriquita pudiera acoger un 
proyecto de esta envergadura. Pocos podían 
soñ.ar que el destino, o el Señor, diera la oportu
nidad de poner a esos chavales de camisas blan
cas tras su estela aquel memorable Domingo de 
Ramos. 

Pero los sueños se cumplen y lo mejor esta 
por llegar, este afio será hasta la calles Santa 
Ana, pero no está lejos el día en que puedan 
hacerlo todo el recorrido. Para eso trabajamos, 
por eso soñamos ... la Agrupación y la Hermandad. Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra
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La Capilla del Castillo de Marchenilla 
JUAN }ORCE GARCÍA GARCÍA 

Al comenzar este artículo, sirva como preám
bulo una declaración de intenciones, en el 
sentido de que pretende ser el comienzo de 

una serie que muestre, en esta edición cofrade-cultu
ral del Consejo, aspectos y obras de arte que están en 
Alcalá y en su término municipal, pero que son des
conocidos para el gran público en general. No quie
ren ser un tratado de casas, haciendas, cortijos, etc., 
entre otras cosas porque para ello necesitaríamos de 
una rigurosa investigación sobre cada una de las 
obras de arte que a veces esos lugares atesoran, y que 
normalmente no han sido catalogadas ni estudiadas a 
fondo, lo que conlleva un tiempo y un espacio de los 
que no disponemos. 

La idea del Presidente del Consejo, promotor del 
tema, y la mía propia, es la de dar a conocer de forma 
sencilla y comprensible para todos (mostrando tam
bién fotografias), lo que el co leccionismo privado 
alcalareño posee. Esto no sería posible sin la amabi
lidad de sus dueños, que nos permiten entrar en sus 
propiedades, fotografiarlas, estudiarlas, y nos trans
miten, cuando es posible, algunos datos sobre las 
mismas. Por todo ello, desde aquí nuestro más since
ro agradecimiento a esas personas. 

Y como la primera será la Capilla del Castillo de 
Marcheni lla, no podemos comenzar sin reseñar 
públicamente y de una forma especial nuestro senti
miento por el fallecimiento hace unos meses, de su 
propietario D. Enrique Porras Pacheco, persona ama
bilísima y de enorme bagaje cu ltural, enamorado de 
su finca, que mientras pudo no dudó en atender per
sonalmente a cuantos se acercaban por allí, sábado 
tras sábado, a conocer su patrimonio, mostrándolo 
con orgullo por haberlo sabido conservar y mantener 
con todo el sabor y el carácter de siglos pasados . Por 
eso, a modo de homenaje a su persona, trascribimos 
íntegramente el breve resumen que él mismo elaboró 
y que sirve de guión a los visitantes : 

" ... sobre una altura en la que aparecen restos 
dispersos de construcciones romanas, indicando que 
fue lugar poblado desde antiguo, ocupado quizás por 
alguna villa o explotación agrícola. Que existió 
población en tiempos de los árabes, lo manifiesta el 
"repartimiento de Sevilla". En el año 1474, se reu
nieron en EL CASTILLO DE MARCHEN/U.A, el 
Duque de Medinasidonia {sic) y el Marqués de 
Cádiz, concertándose en esta histórica entrevista, 
paces y amistades que pusieron término a las luchas 
entre ambas casas. 

Forman en la actualidad este Castillo, construc
ciones de varias épocas, en algunas de las cuales 
parecen haberse aprovechado partes y materiales de 

construcciones más antiguas. El Castillo sufrió 
reformas y ampliaciones de importancia, en la 
segunda mitad del siglo XV Los torreones circulares 
en los ángulos están coronados por matacanes vola
dos, sostenidos por elegantes arcos trilobulados góti
cos. 

En la torre llamada del Homenaje, la puerta es 
un arco de medio punto de sillería, estando corona
da por matacanes del mismo tipo que los torreones 
(esta puerta es la que había antes, pues actualmente 
no existe). Esta torre constituye, por sí sola, un in/e• 
resante monumento. Parece obra del siglo XIV, con 
agregaciones posteriores; es de hormigón , reforza
da en ciertas partes con sillares y ladrillos. la pri
mera planta, cubierta con bóveda vaída, tiene en dos 
de sus costados, un poyo o asiento corrido y al norte 
un gran arco en forma de hornacina. Este arco pre
senta hoy una moldura de yeso de lipa gótico deca
dente. Parece que esta planta, cuando la reforma del 
Castillo a la que se aludió antes, fae convertida en 
Capilla, sirviendo la hornacina para el altar. La 
Torre tienen almenas y saeteras y al lado de ponien
te el matacán que defendió la puerta del recinto pri
mitivo." 

Estudiando ya la Capilla propiamente dicha, dire
mos que ocupa una de las alas laterales del patio de 
la parte noble del conjunto. Al parecer, toda esta zona 
se construye o habilita en los siglos XVII y XVIII. Su 
planta se inscribe en un rectángulo, de aproximada
mente ocho metros de largo por cuatro y medio de 
ancho, y se cubre por bóveda de medio cañón con 
grandes lunetas que casi se unen al centro, formando 
tres tramos; a éstos se añade otro trozo de bóveda, de 
igual sección, constituyendo una falsa Capilla 
Mayor, para cubrir el pequeño presbiterio que presi
de el recinto. Por los pies se añade también otro 
tramo, esta vez de planta triangular, para adaptarse al 
perímetro exterior de la fortaleza. Este último tramo 
soporta el coro mediante un arco rebajado. En su 
pared frontal hay una puerta, que da al exterior 
mediante arco de medio punto formando una sencilla 
pero elegante portada. Dicho arco aparece hoy cega
do. Va enmarcado por pilastras que soportan entabla
mento y comisa. Sobre la fachada, con remate alme
nado, aparece, en el centro, una coqueta espadafia de 
un solo arco, con campana, rematada con frontón 
triangular, y volutas laterales. 

Las paredes interiores de la Capilla son li sas, 
mostrando sólo una cornisa corrida en ambos latera
les, sobre la que apoyan los extremos de la bóveda de 
medio cañón que cubre el recinto. De ella cuelgan 
unos pinjantes trilobulados, separando cada tramo. 

Vista del interior de la Capilla del 
Castillo de Marchenilla. 

Los tres lunetas del lado del evangelio son ciegos, 
pues es la pared exterior, en la que, por motivos 
defensivos debe haber los mínimos huecos posibles. 
La otra pared, que da al patio, sí presenta tres óculos, 
uno en cada luneto de la bóveda, constituyendo la 
fuente de iluminación natural del recinto . Posee la 
Capilla todo el encanto de una construcción sencilla 
pero cuidada: de arquitectura elegante, pero al mismo 
tiempo rústica. A ello contribuye la solería, de ladri
llo, y el encalado de las paredes, cuya blancura sólo 
aparece rota por las líneas ocres de la comisa así 
como por los pinjantes y por los enmarques de los 
óculos en ambos lados. 

El presbiterio lo constituye un solo escalón, para 
dar cabida a la mesa de altar, de mampostería, con 
imitaciones de mármol en tonos rosáceos y grises, 
sobre la que se coloca una vitrina-manifestador, de 
madera dorada, que alberga un crucifijo . Preside el 
testero un gran lienzo de la Virgen de Guadalupe, de 
Méjico, con marco de ancha moldura dorada. A su 
vez, el cuadro se enmarca dentro de un respaldo de 
damasco rojo con una moldura exterior, a modo de 
dosel, en tonos oscuros con algunos detalles dorados. 
La Imagen de la Virgen sigue el modelo iconográfico 
propio de este tipo de advocación, sumamente difun
dido. Viste los colores inmaculistas medievales: túni
ca color jacinto y manto azul, cuajado de estrellas 
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doradas. Su pie se apoya sobre la media luna, estan
do todo soportado por un querubín. La Virgen une 
sus manos en gesto orante y baja su mirada. Aparece 
coronada y orlada toda su figura por un rico resplan• 
dor de puntas doradas, todo ello en medio de un rom
pimiento de nubes. Carece este lienzo de los tradicio
nales óvalos que suelen acom pañar esta iconografia 
mariana, en los que se explica de manera pictórica el 
hallazgo milagroso del retrato original en tierra meji
canas. A ambos lados del marco hay sendos candela
bros de forja, dorados, de tres brazos cada uno. 

En un lado del altar descansa un pequeño Niño 
Jesús, erguido sobre una peana dorada, que por la 
postura pudo tener en su día báculo o cayado en su 
mano izquierda, mientras extiende la derecha para 
bendecir. Se viste con rica pero ajada túnica de tisú 
de plata con encajes. Luce también potencias de plata 
en la cabeza, cuya morfología presenta el pelo con 
grandes mechones, tanto en el centro como en los 
laterales, sobre las orejas. 

Delante del altar pende una lámpara votiva plate
ada. Adornan las paredes del recinto una serie de cua
dritos, con curiosísimos grabados y retratos de santos. 

A 1 estar tapiada la puerta de los pies, el único 
ingreso posible se realiza por la sacristía, colocada 
tres la cabecera de la Capilla. Es una interesante 
pieza cuadrangular, de aproximadamente 4,5 metros 
de lado, y de planta muy similar a la de la parroquia 
de San Sebastián, divida en cuatro bóvedas de arista, 
unidas por arcos que descansan sobre un soporte cen
tral, que también en este caso es una columna de már
mol (en San Sebastián la columna queda dentro de 
un pilar de ladrillo para reforzarla). El arco de comu
nicación con la Capilla es trilobulado y está junto al 
retablo, en el lado de la epístola. A su vez, la Sacristía 
comunica con el patio por una puerta adintelada colo
cada en el muro, perpendicular a la de la Capilla. El 
suelo es igualmente de ladrillo 

También esta pieza aparece repleta de curiosida
des: numerosos cuadritos de pequeño formato , 
recuerdos, libros, y algunas bellas casullas, de tejido 
antiguo, destacando una verde, de brocado de plata y 
sedas de colores. De entre todos los recuerdos sobre
sale uno, fechado el 12 de diciembre de 1976, en el 
que desde la Ciudad de Roma, se comunica al pro
pietario que el 23 de enero de 1977 tendría lugar la 
canonización de su tía abuela, la Madre Rafaela 
María. Por la importantísima noticia que transmite, 
ocupa un lugar preeminente dentro del recinto. 

En definitiva, la Capi lla constituye un conjunto 
encantador, además de ser pieza importantísima de la 
arquitectura del recinto fortificado, digna de conser
varse y restaurarse si fuera preciso para que pueda 
seguir enriqueciendo el patrimonio artístico-religioso 
de la ciudad, tan esquilmado por las absurdas des
trucciones de la Guerra Civil española. 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 

V TEMPLO: , 

W' Capi lla de Ntra. Sra. del Carmen (Colegio Salesiano). 
11
~ 

HERMANO MAYOR: 
Rafael Caraballo Ollas. 

TÚN ICAS: 
En el cortejo de Cristo, túnica blanca con capa del mismo 
color. El antifaz y la botonadura 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 hennandad. Portan los nazarenos 
zapatos negros, guantes blancos y un rosario, además de la 

medalla de la hermandad bajo el antifaz. 

AUTOR de las Imáge nes: 
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 M' Cerero. 

El autor de la Virgen del Rosario es José Paz Vélez. 

CAPATACES: 
Paso Cristo: José Dlaz Salazar. 

Paso Palio: Jaime Gómez Pérez. 

MÚSICA: 
~: 

Banda de Cometas y Tambores 
"Ntra. Sra. de los Ángeles", de Alcalá de Guadaíra. 

~: 
íl/'I Banda de Música "Santa Maria del Alcor", "íl 
~ de El Viso del Alcor. ~ 

V ORIGEN , 

ij' IC O NOG RÁFICO: 'ij 
Aparece en Mt 26, 36-46; 

Me 14, 32-42 y Le 22, 40-46. 
La escena representada narra 

el conflicto que sufre Jesús con 
motivo de su doble naturaleza: 
por un lado el deseo humano de 
evitar el sufrimiento y por otro 
su vo luntad de aceptar el man
dato divino de la Redención y el 
Sacrificio. 

Fue en el Renacimiento cuan
do se fijó la representación de 
Cristo de rod illas en acti tud 
implorante y con el ángel con el 
cáliz. Esta iconografía es poco 
usual antes del siglo XIII . El 
paso de la hermandad de l 
Rosario de Alcalá sigue el re lato 
de Lucas casi literalmente. San 
Marcos introduce un elemento 
diferenciador a la hora de narrar 
el relato puesto que s itúa a 

~o con el rostro en tierr~ 

La Uoz de Hlcalá 
Penod1co Independiente de Opm,on y Reporta¡e 

La Información más Objetiva de tu Ciudad. 
El Periódico de las Postales 

"B' 955 685 974 
C/ Herrero nº 8 - Bajo. 41500 -Alcalá de Guadaíra (Sevilla) 

S
e conmemora este ano el décimo 
aniversario de la concesión, por 
parte de Don Egid io Viganó, 7° 

sucesor de San Juan Bosco, del título de 
Salesiana a la Hermandad de la Oración 
de Jesús en el Huerto y María Santísima 
del Rosario en sus misterios dolorosos. 
Sé que tal distinc ión es considerada por 
esta hermandad como un orgu llo y un 
gran honor. Permitidme que comparta 
con vosotros en las páginas de esta publi
cación mi reflexión sobre el alcance y el 
significado de tal título. 

En muchas ocasiones, cuando por mi 
trabajo paso por las casas sales ianas, al 
encontrarme con los diversos grupos, 
asociaciones o movimientos, me gusta 
recordarles que un colegio no es salesia

Rltr: rór{ Y Gí-OR[f, 47 

Una Hermandad Salesiana 
JUAN CARLOS Pá<EZ GODOY, SDB 

no porque lo ponga el letrero de la puer- Vis ita del 7º Sucesor de Don Sosco, Rector Mayor, Don Egidio 
ta, ni el movimiento juvenil salesiano lo Viganó y concesión del t itulo de " Saleslana Hennandad". 

es porque así se llame ... Tampoco una 
hermandad es salesiana porque lleve ta l distin
ción en su título. Entonces ¿qué es lo que hace 
que una hennandad sea Salesiana? La respuesta 
es bien fácil. Es salesiana porque se comparte el 
espíritu y la misión de San Juan Bosco, el após
tol de la juventud, el maestro y amigo de los 
jóvenes. Es Salesiana porque quienes fonnan 
parte de ella viven la vida cristiana inspirados en 
la espiritualidad de Don Bosco; es decir, viven el 
seguimiento de Jesús según el cam ino trazado 
por él, que asumiendo totalmente el Evangelio, 
fue especialmente sens ible a a lgunos rasgos de 
la figura de l Sei\or: la gratitud al Padre por el 
don de la vocación div ina a todos los hombres; 
la predilección por los pequei\os y los pobres; la 
so licitud en predicar, sanar y salvar, movido por 
la urgencia del Re ino que llega; la actitud de 
Buen Pastor, que conquista con la mansedumbre 
y la entrega de sí mismo; el deseo de congregar 
en la unidad de la comunión frate rna. Esta es la 
fuente del espíritu salesiano. 

Don Bosco vivió y nos transmitió ese esti lo 
original de vida y acción que es lo que llamamos 
espíritu salesiano. Es este espíritu, alimentado 
por aquella fuente, el que debe caracterizar a una 
Hermandad Sales iana, y ésta ha de ayudar a 
cada hermano y a cada hermana a vivirlo asu
miendo unos rasgos de identidad: En primer 
lugar la predilección por los jóvenes, especial
mente los más pobres, convencidos de que Dios 

está esperándonos en ellos y ellos son nuestro 
lugar privilegiado de encuentro con el Señor; el 
sentido de la fiesta, el optimismo y la alegría, sig
nos de esperanza, que nacen de la fe en el 
Resucitado y nos llevan al gozo del compromiso 
por e l Reino de Dios con un a lto sentido de la 
responsabilidad, el trabajo y el cumplimiento de l 
deber; la unión con Dios alimentada con la ora
ción sencilla y cordia l en la vida de cada día, que 
nos ayuda a reconocer su presencia y a hacerlo 
todo por amor de Dios; el sentido de Iglesia expre
sado con nuestra colaboración, en una espirituali
dad de comunión y en la fidelidad a los pastores y 
a su magisterio; por último, unas relaciones basa
das en la amabil idad y el espíriru de familia. 

Dichos rasgos característicos de identidad se 
manifiestan en un est ilo que configura a las per
sonas y al ambiente en el que viven, a las estruc
turas y a las re laciones que dan vida a las mis
mas; proceden de unas opciones de fondo 
hechas por Don Bosco; y se concretan en una 
serie de valores y actitudes que posibi litan la 
fidelidad dinámica a la misión educativo-pasto
ra l de nuestro fundador. Quienes compartimos 
dicha tarea necesitamos vivir procesos de con
vergencia en los valores que configuran el esti
lo salesiano para reforzar nuestra identidad y 
sentido de pertenencia. Hacer realidad esos pro
cesos, especialmente los formativos, puede ser 
el mejor compromiso de fide lidad a l títu lo de 
Salesiana en su décimo aniversario. Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra
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MONTECARMELO 
SALONES CLIMATIZADOS. 

MENÚS PARA TODO 
TIPO DE CELEBRACIONES. 

(Ampl ios Aparcamientos) 

~ -~ 
Autovía Sevil la-Málaga , Km . 11 

Tlf. 95 561 24 73 
Tlf. de Reserva: 95 561 44 87 

Móvi l. 629 52 01 41 
ALCALÁ DE GUADAÍRA (Sevilla) 

msJ inmobiliaria nuevo alarcón 
30 años de experiencia nos avalan 

INFORMA 
r ¿Busca 11ivie11da para " pagar de 1111aforma cómoda? 
Sin nómina fija , ni a\'a lista , le financiamos 
en 48 horas la casa o piso que elija entre 

\.. una gran variedad de viviendas. ~ 

r ¿Quiere empezar o " trasladar su 11egocio? 
Le ofrecemos una gran variedad de loca les 
comerciales y oficinas, lanlo en \'Cnta como 

\.. en alquiler en cualquier zona de Alcalá. ,,J 

J¿í; si 11ecesito ve11der mi vivie11daf 
LE TASAMOS SU VIVIENDA GRAT IS. 
Le orientamos sobre el valor de mercado 

de su vivienda y ofrecemos publicidad 
\..._ gratuita para una venta rápida. _..,,J 

r Promocio11es exc/11sfras de -....__ 
/11mobiliaria N11em Alarcó11.0\'1m·a Construcdó11) 

Residencial La Cornisa del Zacatín 
Edificio Torresilos 

.. Próximas Promociones de Pisos y Casas 
'- Residencial El Balcón de Oromana ,.J 

~ 
LA PRIMERA INMOBILIARIA DE ALCALÁ 

www.inmobiliarianuevoalarcon.com 
2 OFICINAS en ALCALÁ de GUADAÍRA: 
C/ Pércz Galdós, 15. '!1'95 568 43 76 - Fax: 95 568 21 92 

Avda. Antonio Maircna, t , local 14. Fax: 95 569 87 60 - "B'95 568 20 89 Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra



AUTOESCUELA 

SUSI 
PROFESORES TITULADOS POR LA D.G.T. 
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~ ''¿f¡ JVene,, 
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* TAPAS SELECTAS Y VARIADAS 

Bodas - Bautizos 
Comuniones 

Reuniones de Empresas 

SERVICIO DE CATERING 

Avda . de la Constitución, 26. 
Tif. 955 986 l 01 

Alcalá de Guadaíra ¡Sevilla) 

PANADERÍA 

&t '8f«#t. 'íf)eut, 

//~ 
Avda. de la Constitución, 6. 

(Junto a Instituto) 
Tlf: 95 410 12 01. 

Alcalá de Guadaíra. 

EL RINCÓN DE BERNARDO 

C/ Silos, s/n. ,r 955 680 691. 
Alcalá de Guadaira (Sevilla) 

Portajes Artesanales Nova, S.L. 

Diseño 1J manulaclura 
d.e la madera 

'Puerlas - 1renles de Armarios 
Venlanas 'PVC - Bricolage 

C/ General Prim, 21 

Telf: 95 562 09 20 - Fax 95 561 67 92 

ALCALÁ DE GUADAIRA (Sevilla) 

~~ 
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• NOTAS SIM PLES 
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Natalio Gómez cabrera 
Móvil 669 526 506 

José Joaquín García Gallego 
Móvil 647 525 977 

e/ Barrio Nuevo, 3 - 1 º8 
41500 Alcalá de Guadaíra 

Teléfono y fax: 
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m Hermandad Franciscana y Cofradía de Nazarenos 
del Santísimo Cristo del Perdón, 

Nuestra Señora de las Angustias y 
Santa Clara de Asís 

TEMPLO: , V'" 
Parroquia de la 

11
~ ~1.1 

ORIGEN 
ICONOGRÁFICO: 

=, 
Inmaculada Concepción. 

HERMANO MAYOR: 
Pedro Jesús Maestre 

Amoscotegui de Saavedra. 

TÚNICAS: 
Negras de cola con cíngulo morado. 

AUTOR de las Imágenes: 
Tanto el Cristo como la Virgen 

fueron esculpidas por 
Augusto Morilla Delgado. 

CAPATACES: 
Paso Cristo y Paso Palio: 

José Antonio Cabreja Montero 

MÚSICA: 
~: 

Banda de Cornetas y Tambores 
"Ntra. Sra. de los Ángeles" 

de Alcalá de Gra. 
~: 

~ 

Banda de Música 
"Esperanza de Triana". 

~~ 

~ 

Por su advocación hace referencia a la primera de 
las palabras de Jesús en la Cruz, "Padre, perdónalos 
porque no saben lo que hacen" (Le 23, 24) pero la 
representación iconográfica es la de la expiración de 
Cristo cuando dice "Padre, en tus manos encomiendo 
mi espfritu" (Le 23, 46), con la que da cumplimiento 
a la promesa de salvación. La imagen representa el 
momento de la inspiración que precede a la exhala
ción del último respiro. La mirada perdida hacia el 
cielo y las manos abiertas aportan carga dramática a 
esta imagen. 

La interpretación de este pasaje es que Jesús muere 
en la cruz para la Salvación del género humano, para 
liberar al hombre del pecado original. Es la imagen 
central del arte cristiano, aunque en los primeros 
tiempos no se representaba a Cristo en la cruz puesto 
que era algo infamante, ya que entre los romanos era 
una muerte poco honrosa. Tan era así que la primera 
representación figurativa del crucificado tiene la 
intención de ridiculizar la fe de los cristianos. Se trata 
de un grafito pintado en una pared de Roma por unos 
niños romanos paganos y datado en el siglo III . Los 
niños dibujaron un crucificado con cabeza de asno y 
un hombre rezándole. A su lado aparece una inscrip-

ílfl ~i~/n la que dice "Alexámenos reza a su Dios" . El ~~ 
~ter burlesco de los pequeños es evidente. ~ 

PRENSA ELVIRfi 
PRENSA DIARIA - GOLOSINAS - REVISTAS - BEBIDAS 

Disponemos de una amplia gama de Revistas -Fascículos -Libros ... 
Reserva de colecciones y pedidos atrasados 

C/ Barrio Obrero, 65 Acc. · Teléfono: 95 561 65 86. AL CALA DE GUADAÍRA 

Hacia el 
Franciscanismo 

ANTONIO }OSÉ RODRfGUEZ 
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H
ace un par de años publiqué un 
artículo en esta revista que lle
vaba por titulo "Franciscanos 

por Clara" y en él explicaba como hacia 
unos meses había sido concedido el 
título de Franciscana a nuestra 
Hermandad, además de incluir a Santa 
Clara entre nuestros titulares. Sin 
em bargo este hecho, aparte de alegrar
nos y enorgullecemos, como efectiva
mente lo hizo, creo que también debe 

Hermanas Clarisas del Convento de Santa Clara. 

servir para concienciarnos, responsabilizarnos e 
implicamos. 

La vida de San Francisco es bien conocida por 
todos; hijo de ricos mercaderes de la ciudad italiana de 
Asís, dejó atrás familia y fortuna para hacer un segui
miento fiel del Evangelio. En este seguimiento descu
brió la grandeza de Dios en su creación toda, hom
bres, animales y plantas pero él puso verdadero interés 
en el hombre, haciendo una lectura radicalmente dis
tinta a la que venía haciéndose durante toda la Edad 
Media del ser humano y en especial amando a los más 
pobres y desvalidos. Su seguidora más fiel fue Clara 
de Asís que incluso llegó a crear una institución para 
que las mujeres siguieran la senda franciscana. 

Por ello creo que no hay que descubrir nada ni 
hacer grandes interpretaciones sobre en qué consiste 
el espíritu franciscano y cómo llevarlo a la práctica en 
nuestro mundo; el respeto al ser humano de una 
form a total por considerar a todas las criaturas hijos 
de Dios y la ayuda a los más necesitados para digni
ficar su existencia son marcas del carácter franc isca
no y además de todo ello la dedicación a la oración 
que nos enseñan nuestras Hermanas Clarisas. 

Por tanto ya están claramente mostrados los ras
gos definidores de una Hermandad que no tan sólo 
quiera tener el título de Franciscana sino vivir el espí
ritu de San Francisco y con ello seguir el Evangelio 
en toda su extensión: respeto al ser humano y en con
creto a nuestros hennanos a los que tenemos más 
cerca por considerarlos hermanos nuestros en Cristo, 
dignificación de la vida de aquellos que están necesi
tados material o espiritualmente a través de la acción 
social y la formación tratada como una forma de 
enseñar al que no sabe y llevarlo hasta el mensaje de 
Cristo y dedicación a la oración para sentirse con ello 
más próximos a lo que nos pide el Padre y más en 
comunión con la Santa Madre Iglesia. 

Y dedico este artículo a lo que debería ser nues
tra tarea como Hermandad franciscana porque consi
dero positivos todos los pasos que hemos andado en 
este sentido hasta el momento, todos ellos son impor
tantes y deben ser tenidos en cuenta y sin embargo 
espero que no nos quedemos ahí sino sigamos avan
zando precisamente "hacia el franc iscanismo". La 
Hermandad es el instrumento que Dios ha puesto en 
nuestras manos para que atendamos a los demás y en 
especial a los más pobres y desvalidos, sin soberbia y 
sin sentimos superiores, tan sólo servidores porque 
así nos lo pide Cristo. Si no lo hacemos y desviamos 
nuestra atención hacia otros terrenos estaremos per
virtiendo el mensaje franciscano que es en última ins
tancia la lectura más fiel que se puede hacer del men
saje evangélico. 

Debemos hacer extensible, a todos nuestros her
manos, la alegría que experimentamos al llegar al 
Convento de Santa Clara, ya sea en la tarde del 
Martes Santo, como cualquier otro día. Dentro de 
aquellos muros de cal y almagra se respira la tranqui
lidad de ánimo que transmiten la Hermanas Clarisas 
de las que tanto nos queda por aprender y creo que 
debemos comenzar el camino cuanto antes. Pero 
como decía antes la tarea que nos queda por delante 
es dar a conocer la alegría de vivir que se siente cada 
vez que se visita el Convento porque esta procede 
directamente de la experienc ia de Dios que viven a 
diario sus moradoras. 

Confio en que esta alegría y unión fraternal se 
consoliden día a día y sirvan para unir a nuestra 
Hermandad con el espíritu de nuestro seráfico padre 
San Francisco sabedores de que llevarlo a cabo es en 
última instancia, sin duda alguna, trabajar por el 
Reino de Dios. 

Santa Clara atienda nuestras peticiones en tan 
prolija tarea. Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra



C/ Silos, n2 112 (Esquina García Motos) 
TII. 955 611 1 59 

41500 ALCALÁ DE GUADAÍRA 
(Sevilla). 

C / Juan Santona, n11 38. Tlf. 959 383 423 
C/ Sto. Domingo, n11 8. Tff. 959 384 665 

LEPE (Huelva) 

Avda. Costilla, n1 10. LA ANTILLA (Huelva) 
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MATALASCAÑAS (Huelva) 

OFICINA: C/ Manuel de Falla, nº 11 
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Y VINOS EXQUISITOS 

EXTENSO TAPEO 
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C/ Profesora Francisca Laguna, 6 
Teléfono:955 334 892 

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) 

César Gordillo Jiménez 
RESTAURADOR 

P.~ 
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Material de Riego· Piscinas 
Abonos y Control de Plagas 

Ferretería Agrícola 
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SERVICIO A DOMICILIO 
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., ... "'°' 
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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 

r= TEMPLO: 
Parroquia de San Sebastián. 

Capilla propia. 

HERMANO MAYOR: 
Sergio Dominguez Picasso. 

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

AUTOR de las Imágenes: 
Ntro. Padre Jesús Cautivo y 

Ntra. Sra. de la Esperanza son obras del 
escultor alcalaref\o Manuel Pineda Calderón. 

CAPATACES: 
Paso Cristo: Feo. J. Andrade Pemla 
Paso Palio: Enrique Pavón Benltez 

MÚS ICA: 

~ = 
Asociación Musical 

"Ntro. Padre Jesús de la Redención" de Sevilla. 
~ ; 

Banda de Música Ntra. Sra. de la Victoria. 
(Las Cigarreras), de Sevilla. 

ESTRENOS: 
- Faldones para el paso de Cristo en terciopelo morado, 

donado por la cuadri lla de costaleros. 
- Pértiga del Libro de Reglas, en alpaca 

plateada, realizada por Juan Lozano; 
ílh donada por la Junta de Gobierno. L -Parihuela para el paso Palio . 

W ORIGEN , 

!' ICONOG RÁFICO: '! 
El arresto de Jesús se narra en 

Mt 26, 47-56; Me 14, 43-52; 
Le 22, 47-53 y Jn 18, 2- 12. 

El proceso por el que se detie
ne a Jesús consta de tres partes: 
identificación, prendimiento y 
abandono. 

La figura de Jesús Cautivo 
representa el hecho consumado de 
la captura, una vez que Jesús ha 
sido abandonado por sus discipu
los. En esta imagen se representa 
la mansedumbre de l Salvador 
frente a sus enemigos de los que 
ya está en manos. Cristo aparece 
con túnica morada, símbolo de 
sufrimiento y penitencia, 

El Cautivo es una advocación 
vinculada históricamente a la del 
Cristo de Medinaceli . Fue muy 
difundida durante la época Barroca 
por la orden Trinitaria . 

L ~~ ~ 

• FOT OCOPIAS DE PLANOS . FOTOCOPIAS DE COLOR 
. MATERIAL DE OFICINA, ESCOLAR E INFOR.MÁ TICO 

• PLOTEADOS DE PLANOS EN B/N y COLOR 
"FOTOCOPIAS PORDISQUETTES 

C/ Cristo del Amor, nº 5 . '!!' 95. 568 33 98. Fax: 95. 568 28 90 
C/ Si los, (a 50 m etros del c ruce Institu to ) . '!!' y Fax: 95 . 561 53 28 
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Los siete Santos Fundadores de la Orden Servita 
)aill M ANUEL MEDINA P!CAZO 

D
ios, Padre de Misericordia, con inefable 
designio de tu Providencia dispusiste que 
Nuestra Señora, por medio de los Siete 

Santos Fundadores, suscitara la familia de los 
siervos de María; concédenos que, dedicados 
plenamente al servicio de la Virgen, te sirvamos 
a ti y a nuestros hermanos con mayor fidelidad y 
entrega. 

Pese a contar con documentos fiables y casi 
contemporáneos a ellos como la Legenda de 
Origine, la vida pública de estos siete hombres 
previa a su retiro es aún algo confusa. Atendiendo 
a las fuentes más autorizadas, podemos afirmar 
que sus nombres eran Bonfilio, Bonayunta, 
Maneo, Amadeo, Hugo, Sosteño y Alejo, todos 
ellos naturales de Florencia y miembros del par
tido güelfo, que defendía la autoridad de l Papa 
sobre el emperador, quien a su vez era respaldaM 
do por los gibelinos, estando ambas facciones 
enfrentadas en una cruel guerra que tenía asola
do aquel país. Sobre el estamento al que perte
necían también hay dudas, pues al parecer mien
tras algunos procedían de rancias familias de la 
nobleza florentina como los Monaldi O los 
Falconieri, otros eran acauda lados comerciantes 
o mercaderes; fuera como fuese, de lo que no 
cabe duda es de la elevada posición social y 
económica de los siete, entre los cuales hab ía 
célibes, casados y viudos. Pertenecían a una aso
ciación piadosa llamada "Sociedad Mayor de 
Nuestra Seflora", y cuyos miembros (también 
llamados "laudenses") tenían corno única finali
dad alabar y orar a la Virgen en sus fiestas más 
seífaladas, por lo que el 15 de agosto de 1233 se 
retiraron a un lugar de las afueras de Florencia 
llamado Caffaggio para celebrar la Vigilia de la 
Asunción. Estando los siete orando tuvieron al 
unísono la misma vis ión o revelación: la vi rgen 
rodeada de ángeles con atributos pasionistas les 
instaba a que fundaran una orden en su honor y 
pr incipalmente para venerar y recordar sus 
Dolores. Los baut izo con el nombre de Siervos 
de Maria y les indicó que debían vestir un hábi 
to negro en memoria permanente de su Luto, así 
como deb ían adoptar para regirse la Regla de 
San Agustín, indicándoles todo esto por medio 
de simbolos que asimismo portaban otros ánge les. 

Tras este suceso acordaron abandonar sus 
prometedoras vidas, familias y hac iendas, y se 
retiraron a un lugar a ta l fin les cedió el Obispo 
Ardingo llamado Monte Senario, donde llevaron 
una vida totalmente apartada del mundo exterior, 
y en la que primaba la oración y la penitenc ia. 
No tardo en extenderse su fama y empezaron a 
llegar a aque l lugar personas que querían ll evar 
la misma vida que ellos, fo rmándose al poco 
ti empo una comunidad que vendría a ser el ger
men de la Orden, aunque la aprobación canónica 
de ésta no llegaron a conocerla ninguno de los 
Siete pues se produjo en época posterior. Allí 
esperaron sus respectivas y sucesivas muertes , 
siendo tenidos desde siempre por santos, de 
hecho podían haberse canonizado fácilmente de 
forma individual, pero la Orden prefirió aguardar 
a que lo fueran conjuntamente. Esto sucedió el 
15 de enero de 1888, cuando León XII I los elevó 
de la categoría de Beatos a la de Santos, siendo 
el primer caso en la hi storia de la Igles ia de una 
canonización conjunta de estas características, 
resultando significat ivo además el hecho de que 
desde siempre sus restos descansan todos juntos 
en una misma urna o sepulcro. Su memoria se 
celebra actualmente el 17 de febrero. 

Su iconografla más habitual es inconfundi
ble, ya que representa el momento acaec ido el 15 
de agosto de 1233 y relatado más arriba: la 
Virgen se aparece a los Siete indicándoles que 
funden la Orden aunque esta representac ión 
pueda presentar variantes. La más usual es que la 
escena esté dividida en dos planos, uno superior 
o celestial donde figura la Seflora en actitud de 
entregar el hábito o escapulario a los Fundadores 
acompañada de ángeles que portan distintos atri
butos y símbolos, y uno inferior o terrenal en el 
que aparecen aquéllos en actitud de asombro y 
oración. No obstante a lo expuesto, cada uno de 
los Siete contarán con su propia iconografia indi
vidual, pero por tratarse de casos rarísimos y 
además no ser del interés de este estudio no 
entraremos a descri bi rl as. 

Este artículo forma parte de la ponencia q11e D. J11an 
Carlos Martínez Amores pronunciara dentro de l 111 
Simposio sobre Hermandades de Sevilla y su Provincia, 
a lebrado en el sa/6n de actos de la Fundaci6n Cnacampo 
el día /6 de noviembre de 2002. Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra
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LIBRERÍA 
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La Semana Santa nos pone de nuevo ante 
la Pasión y Gloria de Cristo, tan acertada• 
mente compendiados en el titulo de este 

Boletín. Como cristiano activo e historiador he 
intentado seguir las huellas del Maestro cuya 
estancia en la Tierra se concretó en Palestina, 
hoy ferozmente dividida, donde no se puede 
vivir, ni siquiera transitar. 

Esta situac ión no es nueva para sus habitan
tes, rara vez libres, y caso siempre oprimidos por 
griegos, egipcios, babilónicos, cruz.actos, turcos, 
romanos, ingleses y algunos más, como prueba 
un somero repaso de la historia. 

La tierra de Jesús hace ve inte siglos, era una 
región costera comprendida entre el 
Mediterráneo y el Rfo Jordán. Una especie de 
rectángulo de unos cien kilómetros de ancho y 
cerca de dosc ientos de largo con una población 
escasa, dedicada a la agricu ltura, ganadería y 
pesca, no más atrasada que el resto de las zonas 
circundantes. 

Cuando nace Jesús, el Imperio Romano 
había extendido sus tentáculos hasta allí, aunque 
el Gobernador residía en Cesárea, una base en la 
Costa de ese "lago romano", que era e l 
Mediterráneo, dejando Jerusalén en e l interior 
de la región, como capitalidad rel igiosa y políti
ca del reino, aunque Caifás, Herodes y demás 
jerarcas, eran simples marionetas del 
Gobernador. Los semitas (árabes y judíos) igua
les en reverencia a Abrahám, se consideraban 
sojuzgados por Roma y anhelaban un libertador, 
nuevo Moisés, que los reivindicara. 

No obstante la relativa pequefl.ez de la región 
-semejante a la provincia de Badajoz- se podían 
distinguir tres zonas. Al Norte, la vida y el 
clima, detenn inados por el Mar de Galilea, 
Tiberiades o Lago Genesareth, un paisaje mara
villoso que alegra a los pueblos riberefl.os, esce
narios de tantas predicaciones y milagros de 
Jesús, que era conocido como "el Galileo". En el 
centro de la región, la deprimida Samaria, muy 
seca, cuyos habitantes eran menospreciados, 
aunque Jesús los rehabilitó en la parábola famo
sa, y en el diálogo con la samaritana. En el Sur, 
menos árido, pero limitado con el desierto y el 
Jordán , se encuentran Jerusalén, Belén, el oasis 
de Jericó y el Mar Muer10, de aguas saladas, la 
mayor depresión del mundo, sin flora ni fauna. 

A partir de Mahoma (siglo VI d.c.) los ára
bes se imponen a los judíos, que regresan en el 

Las huellas de Jesús 
VICENTE ROMERO MVÑOZ 

siglo XX, impulsados por e l sionismo universal, 
crean el estado de Israel en la orilla mediterrá
nea, y sin previa declaración de guerra ocupan 
todo el territorio palestino y su capita l Jerusalén. 
La línea verde ( 1997) marca la nueva división 
del territorio entre Israel y Palest ina (ahora se 
llama Cisjordania) pero las fronteras no son níti
das, y en e l interior de esta última, hay más de 
cien asentamientos o colonias judías, fuente per
petua de conflictos con los musu lmanes. Ahora 
está siendo fortificada por Israel, con objeto de 
dividir materialmente el país, con la natural pro
testa y rebel ión palestina. En el propio Jerusalén, 
los judíos han construido edificios oficiales 
como el Parlamento, la Biblioteca, etc. y han eri
gido e l Candelabro; el barrio árabe está llamado 
a extinguir, porque el Ayuntamiento israelita no 
autori za obras, y ni siquiera recoge las basuras 
hasta que se acumulan. 

En este escenario, erizado de peligros y difi
cu ltades, es dificil seguir las hue llas de Jesús. 
Quedan muy pocos lugares donde al cabo de dos 
mil ai'los podamos estar seguros de su auténtica 
presencia. El Templo de Jerusalén, ha sido des
truido. Sólo queda una gran explanada con las 
mezquitas donde rezan los mahometanos y un 
muro de contención vertical (muro de las 
Lamentaciones); otras veces en Belén, Caná, 
Calvario, Tabor, se han construido Iglesias sobre 
los concretos lugares donde Jesús pisó; o se han 
reconstruido, como Nazareth, el Cenáculo, el 
Monte de las Tentaciones, la casa de Lázaro, o 
e l Pretorio; incluso la Vfa Dolorosa que recorre
mos los peregrinos, respeta el trayecto cubierto 
por el Redentor, pero tiene una cota más alta, por 
aquello de que todas las ciudades suben. 

Esto no puede desanimamos; la misma difi
cultad tiene encontrar en Roma las hue llas de 
Augusto e incluso las siete colinas fundaciona
les, o las de Marco Antonio en Egipto, o las del 
César en las Galias. Porque hay algo que en el 
caso de Jesús subsiste por el fervor de sus segui
dores y el cuidado con que en muchos casos nos 
transmitieron piezas o relatos auténticos. Sentí 
verdadera emoción subiendo por la escalera 
excavada en la piedra que comunica el Monte de 
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dos a declarar, y pude vivir el 
dramático ambiente de un proce
so inicuo. 
Busqué sus huellas en el suelo. El 
suelo de Jerusalén está fonnado 
por una piedra cal iza, algo 
mannórea, resbaladiza cuando 
las calles están en pendiente. De 
estas piedras, recuerdo algunas 
con especial veneración. La de 
Getsemanl donde se ha construi
do la Iglesia de las Naciones; la 
que sirvió para ungir el Cuerpo 
de Cristo una vez desclavado, al 
pié de la Cruz, la del sepulcro en 
que estuvo tres días y presenció 
la Resurrección, ambas están en 
la Basílica del Santo Sepulcro, 
antes en las afueras de Jerusalén, 
y hoy dentro, por el crecimiento 
de la urbe. No lejos, en un 
pequef\o montículo, cercado de 
tapias y propiedad panicular de 
un árabe, la última piedra que 

Litostrotos , solerla pétrea, rayada a mano para que no resbalasen 
los caballos , y sobre cuyo pavimento, aün conservado, 

tuvo lugar la f1agelaclón del Seftor y burlas de 

pisó Jesús en la tierra antes de la 
Ascensión, y ya en el Palacio de 
Pilatos, el Litostrotos, solería pétrea, 
rayada a mano para que no resbala
sen las caballos, y sobre cuyo pavi
mento -aún conservado- tuvo lugar 
la Flagelación del SeHor y burlas de 
los soldados durante la madrugada. 
Seguir las huellas de Jesús no es, sin 
embargo, una mera recomposición 
arqueológica. Los creyentes, no 
podemos conformarnos con un 
puf\ado de tierra o unas hojas de 
olivo. Es Jesucri sto, su figura, su 
palabra, la que nos convoca. Es su 
ejemplo -varón de dolores- para 
nuestro sufrir; es su entrega, su doc
trina, su palabra para alimento de 

los soldados durante la madrugada. 

los Olivos con la ciudad, por ser lugar frecuente 
paso de Jesús, e incluso último tránsito cuando 
fue prendido en Getsemaní. Alli está con sus 
toscos escalones desgastados por la intemperie, 
pero no restaurados, como vivo testimonio de la 
Pas ión. Más arriba en el Palacio de Caifás, pude 
bajar al pozo-cisterna, donde se arrojaba a los 
presos pel igrosos (Jesús lo era) hasta ser ll ama-

nuestro corazón y nuestra mente. Es 
el Evangélico y todo el Nuevo Test~mento, el 
que nos ofrece un panorama alentador de segui
mientos. Es la huella de ese Jesús nuestro, que 
nos predicó la fraternidad universal y la filiación 
divina de l hombre, y nos enseM.ó a pedir, con el 
pan de cada día, la venida del reino de Dios, que 
es de Justi cia y Paz, algo que hemos de lograr 
alll y aqul. Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra



,4~ 

~ de ~ ?eteHÚ, 
Graduado Social Habilitado 

C/ Telmo Maqueda, 14. 
(Callejón de l Huerto) 

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

TALLER DE ENMARCACIÓN 
Y MATERIAL DE BELLAS ARTES 

NUEVO DOMICILIO en 
ALCALÁ DE GUADAÍRA 

C/ Escogedora, 1. 

ROTONDA de BECA. 
Tlf. 95 410 26 00 • Fax 95 620 291 

Se/4~~ 
• ÓLEOS • LÁMINAS • GRABADOS • MAPAS 

• CARTELES • FOTOS • DIPLOMAS 

• DECORACIÓN DE OFICINAS Y EMPRESAS 

Jl 1.FIO-C2?)S'TJll y11Yl.'])JlÍ2(Jl, S.L. 
CRISTALERÍA DEL AUTOMÓVIL 

LÁMINAS SOLARES HOMOLOGADAS 

• VENTA Y COLOCACIÓN EN TURISMOS Y CAMIONES 

• PARABRISAS LAMINADOS Y TEMPLADOS • NACIONALES Y DE IMPORTACIÓN 

Somos Especialistas. Presupuestos sin compromiso. 

CONCERTADOS con COMPAÑÍAS de SEGUROS 

" COLOCACIÓN INMEDIATA " 
TALLERES Y OFICINAS 

C/ General Prim, 66 - Telf: 9S S61 S8 97. Alcalá de Guadaíra Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra
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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. 
11
~ 

HERMANO MAYOR: 
Guillermo García Gandul. 

TÚNICAS: 
Blancas de cola con cinturón de esparto 
ancho y botonadura azul; escudo de la 

hermandad sobre fondo azu l 
en el antifaz y sandalias 

de co lor avellana. 

AUTOR de las Imágenes: 
La del Santísimo Cristo del Amor, 

Antonio Gragea Solís, restaurado por 
Manuel Pineda Calderón. 

Las imágenes de 
Ntra. Sra. de la Amargura y 

San Juan son de 
Manuel Pineda Calderón. 

CAPATACES: 
Paso Cristo: José L. Bemárdez Escobar. 
Paso Palio: Teodoro Jiménez Serrano. 

MÚSICA, 
~: 

Capilla de Música Sacra. 
~: 

Asociación Musical 
"Ntra. Sra del Águila", 
de Alcalá de Guadaira. 

~ 

E-mall: escaparate@supercable.es 

ORIGEN 
ICONOGRÁFICO: 

=, 
Representa a Cristo ya muerto y corresponde 

con la duodécima estación del Via Crucis. El 
momento en el que Jesús inclina la cabeza y 
entrega su alma aparece en Jn 19, 30. Según las 
escrituras Cristo murió rápidamente y sólo estuvo 
tres horas en el madero, pero estuvo consciente 
todo el tiempo. Al parecer murió de una anoxia 
cerebral aguda producida por un cese brusco de 
sangre al cerebro. 

La cruz como objeto de culto surge a finales del 
siglo V y los primeros crucificados se plasman en 
los siglos V y VI, pero su gran divulgación ll ega 
en los siglos VII y VIII. En los siglos XI y XII el 
arte románico ofrece un Cristo insensible a l dolor, 
pero a partir del siglo XIII se gesta la gran devo
ción a la Pasión corporal de Jesucristo. 

En el Renacimiento son imágenes apolíneas y 
poco cruentas, pero después de Trente se impone 
un gran verismo basado en la consulta de l natural 
y en los parámetros estéticos del Barroco. 

En Sevilla, sin embargo, esta concepción se 
suaviza y los elementos más cruentos se atempe
ran. Esta tradición barroca es la que pervive hasta 

íl
11 

:::~~os días en las imágenes de nuestros crucifi- ~~ 

~ · ~ 

1 

µ( ~~(~ ... ~ .. ,~ 
'U' 609 344 567 

Nuestra Parroquia 
en nuestra casa. 

EsAú PÉREZ ) IM~NEZ 

C
on gozo hemos vivido durante el 
último año el gran acontecimien
to de servir de sede a la Parroquia 

de San Sebastián. Fue en el mes de Jun io 
cuando, con ocasión de las importantes 
obras de remodelación iniciadas en el 
templo de San Sebastián, hubo de dispo
ner todo lo necesario para, en la Capilla 
de la Casa de Hermandad de la Amargura, 
dar acogida a todo el complejo entrama
do que supone la vida parroquial. Se dis-
puso de una sala para servir de sacristía, se trasla
daron vestidos y ornamentos sagrados, libros y 
músicas litúrgicas, se acomodaron los bancos para 
los fieles, se engalanó la nave con cuadros y cor
tinas, se habi litó una dign ísirna dependencia para 
servir de tabernácu lo al Santísimo Sacramento y, 
como no, se dispuso todo lo necesario para acoger 
a nuestras veneradas imágenes. 

Fue todo un esfuerzo el realizado en escasas 
jornadas para que la transición fuese rápida y efi
caz. Y hay que concluir que todo resultó a la per
fecc ión. Pero esto no hab ía hecho más que empe
zar. Por delante quedaba un indeterminado núme
ro de meses en los que la Hermandad debía con
vertirse auténtica y completamente en Parroquia. 
Así pues hubo de disponerse un equipo humano 
que velaran por el buen funcionamiento de la 
vida parroquial: misas de diario, misas votivas y 
de difuntos, jornadas de oración matutinas, cate
quesis, novios y padres, confesiones y otros 
sacramentos ... 

Administrativa y orgánicamente todo ha fu n
cionado a la perfección durante los casi nueve 
meses de presencia de la Parroquia en la Casa de 
Hermandad. Cualquier observador podrá advertir 
como, a lo largo de todo este periodo, la vitalidad 
de la Parroquia no se ha visto mermada en abso
luto. Podemos decir con satisfacción que se han 
cumplido los objetivos funcionales previstos. 

Pero no es éste e l análisis más importante. Lo 
que interesa destacar es lo que no puede fáci l
mente detectarse desde fuera, aquello que duran
te todo ese tiempo ha ido anidando en e l seno de 
la propia Hermandad y ha servido para aumentar 
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su patrimonio espiritual de ta l forma que ahora, 
podemos decir, somos más Hermandad y más 
Parroquia. 

Sentir tan cerca nuestras imágenes, tener tan 
presente bajo nuestro propio techo a S.D.M. , com
partir el ajetreo de los fieles en su diario encuen
tro con la Eucaristía ... y durante cada día. Todo 
ello es lo que realmente ha transformado la vida 
de la Hermandad y la ha hecho crecer y madurar 
y, con ella, a todos sus miembros. Esta ha sido la 
verdadera dimensión del periodo que hemos podi
do disfrutar y que ha hecho que a muchos herma
nos y devotos les hiciera plantearse como defini
t iva una medida que, por su propia naturaleza, 
surgió con carácter temporal y extraord inaria. 

Deben servir estas líneas como testimonio de 
agradecimiento público y sincero de la Hermandad 
a todas aquellas personas que han hecho posible 
estos meses. Y en representación de todos ellos, 
la hacemos presente en la persona de nuestro 
Párroco D. Manuel quién siempre confió en la 
Hermandad como depos itaria de la vida parro
quial y nos alentó a lograr el objetivo común de 
tener nuestra Parroquia en nuestra casa. 

El broche final a todo este periodo, para 
muchos hubiera sido poder celebrar los cultos 
Cuaresmales y la salida de la Estación de Pen itencia 
desde nuestra Capilla. Afortunadamente, las obras 
del Templo han concluido a su tiempo; desgra
ciadamente, la Parroquia dejó la Capilla y retornó 
a su lugar habitual privándonos de esa posibi li
dad. Sin embargo, la mayoría coincidimos en que 
no hay ni habrá broche fina l porque, aunque esté 
ahora a unos metros, nuestra Parroquia es nuestra 
Casa como nuestra Casa fue la Parroqu ia. Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra



gce~~~I 
C/ Santander, 19. 

(Junto al Ambulatorio) . 
Telf: 955 614 441 

• •1•of•11M11l::l'<HM1J,11:1, 

DONCVA..DR.O 
MARCOS - MOLDURAS - BELLAS ARTES 

FABRICACIÓN PROPIA 
PLAZA DEL PARAISO. 

Teléf. 95 568 38 -49. 
ALCALÁ DE GUADAIRA 

A1RüHE§AN1JA 
JAi!l~A§ 

BENJAM[N VARGAS SERRANO 

TODO TIPO DE 

DECORACIÓN 

EN HIERRO F'ORJADO 

Polígono Piedra Hincada, 15. 

Telf. 95 410 16 26 

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) 

m 
Cristalerías del 
Guadaíra, s.l. 

Avda. Antonio Maircna, 10 

Telf.955 687 040 - Fax : 955 687 048. 

41500 ALCALÁ DE GUADAÍRA (Sevilla) 

t éi!i: ,r 
TU MODA DE PLENA ACTUALIDAD 

* SEÑORA * CABALLERO 

C! Pepe Luces, 20- Bajo 1. 

(Frente a nuevo Parque Centro) 

11fno: 95 561 36 60 - 95 56119 05. 

A lca lá de Guadalra. 

,1;:, CLINICA VETERINARIA 
ii~~ SANTA LUCIA 
~ ·~ ~ 
"'-'- CI Palmera, 4. Alcala de Guadalra 

• URGENCIAS 24 HORAS 
• SERVICIO A DOMICILIO 
• RADIOLOGIA • ECOGRAFIA 
• CIRUGIA (Anestesia inhalatoria) 
• HOSPITALIZACIÓN 
• CLINICA DE CABALLOS 
• SERVICIO DE PELUQUERIA 

95 569 96 26 
Urgencias: 
629 288 300 Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra



TAPIZADOS LA PLATA, S. L. 
~-r:_lJ·":,v 

s 

• Topiwúo-~ GelU!/Ull 
Pite.lUjJl.le6IM 6ut COffllJIU!ltli.l~ 

EKP0S/CIÓN y VENTA: 
CI Alonto Carcón, S - Te/: 9S 410 09 66. 

TALLER: Te/f: 9S S61 33 as. Alcalá de guadaíra 

LIMPIEZA de: 
Comunidades - Oficinas - Garajes 

Colegios - Comercios ... 

Antigua LIMPIEZAS "Las Cortes" 

'Pite611jJue6IM 6iH. Coitqi1141tli6~ 
C/ Calderón Ponce, 19 Casa 3. 

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) 

Tlf. 667 4 77 225 y Tlf./Fax. 955 682 643 

* PRENSA ~n 
.PRENSA * REVISTAS 

* GOLOSINAS 
* BEBIDAS 

cfJOfli@& 
C/ Silos, 77 -(Esquina C/ Avena). Tell. 95 508 63 07 
Alcalá de Guadaíra. (Sevilla) 

* CAMBIOS DE NOVELAS 
* COLECCIONES 
* PEDIDOS ATRASADOS 
* VENTA DE 

"CARTAS MAGIC" 

R1'J: I:Ó.[\'.7Y GU.JR f r,:-::69. 

(1) 
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 

r= TEMPLO, 
~

11 
Parroquia de Santiago el Mayor. 

HERMANO MAYOR, 
Jesús Mallado Rodríguez 

TÚNICAS, 
Negras de cola con cinturón de esparto. 

AUTOR de las Im ágenes: 
De Ntro . Padre Jesús Nazareno, Antonio lllanes, 

al igual que San Juan. La Virgen del Socorro es obra 
de Sebastián Santos. 

CAPATACES, 
Paso Cristo: Jaime Márquez Olivero 

Paso de San Juan: Juan Martín Alcaide 
Paso Palio: José López Fuentes 

MÚSICA, 

~' 
Asociación Musical "Ntra. Sra. del Águila" 

ESTRENOS Y DATOS DE INTERÉS, 
- Llamador del paso Palio. 

- Se ha contratado el nuevo techo de Palio. 
- Varas para niños. 

- Durante estos dlas se puede visitar, en la Casa de 
Hermandad de Jesús, la Exposición de Fotografias 

"LA JUDEA DE ALCALÁ AÑO 2002". 

Colaboran la Judea de Alcalá con el Grupo de 
Fotográfos "Cuerpo de Cámara". 

~ 

ORIGEN 
ICONOGRÁFICO: 

=, 
La narración del camino de Jesús 

con la cruz al hombro se encuentra en 
Me 15, 20-27; Mt 27, 31 -38; Le 23, 
26-3 1 yln 1917-19. 

La cruz alude a la redención del 
hombre y puede ser objeto de una 
doble interpretación, como visión de la 
Humanidad afligida o de la Divinidad 
triunfante. En cualquier caso tiene la 
clara intención de conmover. 

La iconografía de l Nazareno apare
ce por primera vez en el siglo V en 
una plaqueta de marfil de un cofre 
que se conserva en el British 
Museum. En ella Jesús aparece con 
una cruz de reducidas dimensiones 
que sostiene al revés y sin sei:lal de 
sufrimiento. Fue a finales de la Edad 
Media cuando la cruz pesada y de 
grandes dimensiones hizo su apari
ción en el arte occidental. 

La cruz va sobre el hombro izquier
do, como suele ser habitual , aunque lo 
normal es que vaya al revés. La gene
ralización de esta iconografía se debe, 
según algunos autores, a la real iza
ción común en siglos pasados de la 
ceremonia de la bendición por parte 
de muchas imágenes con brazos arti
culados como aún se hace en algunos 
lugares. Jesús de Alcalá nunca cum
plió con esta tradición aunque sigue la 
iconografía genera lizada. También 
hay autores que afirman que esta 
representación se extendió en Sevilla 
para que las autoridades pudieran ver 

ílh ~a~a;a de las imágenes cuando pasa
~or la Plaza de San Francisco. 

Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra



MUEBLES Y ELECTRODOMÉSTICOS ____,,,. 

LA 
-, ,..1 1':l lr!l• :)f;'i:• •-.i:S,~11,1~:t:r&•~1!!U,f,lt H ~ 

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

TIENDA y EXPOSICIÓN: C/ Pescadería , Local 4. 'fi" 95. 568 40 81 . Alcalá do G"'dalra . 

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

• SOMOS ESPECIALISTAS EN 
MAMPOSTERÍA SIN OBRA. 

,Pi,4iú,~ 

~&~ 
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"Los Azahares" 
Joyería - Relojería 

Perfumería y Regalos. 

~ 
CJ Mairena, 5. Tfno: 95 568 64 04 

CJ Ntra. Sra. del Águila,3. Tfno: 95 568 64 17 
CJ Ntra. Sra. del Águila,7. Tfno: 95 568 57 84 

Alcalá de Guadaíra. 

gA GESTORÍA 
\..., Castelló Díaz 

ASESORÍA LABORAL - FISCAL Y CONTABLE 
Renovación Permiso de Conducir 

Bajas• Transferencias 
Ta~elas de Transpories 

Duplicados - Penales y Armas 
Seguros y Rematriculaciones 

C/ A L C ALÁ Y ORTI , 56 - B a jo. 
Te lf. y F ax. 95 568 48 13. 

Alcalá d e G u ada íra. 

Cafetería 

PfiitQOE NOitTE 
Especialidad en: 

DESAYUNOS Y MONTAÍTOS 

~ 
~~ 

C/ Malasmañanas, 100. 
(Frente Pabellón) 
Tlf. 954 102 361 

Alcalá de Guadaíra 

~ 
CONSULTORIO 
VETERINARIO 

C/ Malasmañanas, 17 
Tlf. 955 612 672 

Alcalá de Guadaíra 

C/ Sor Sofia, 2 
(Esquina Avda . Andalucía) 

Tlf. 954 729 604 
Dos Hermanas 

=== Pa~~~A ==== 

Horario: 
De Lunes a Viernes de 

10:30 a 13:30 y de 17:30 a 20:30 h. 
Sábados de 11 :00 a 13: 00h . 

URGENCIAS 24 HORAS 

~ ~I" &111PfíiG 
DISTRIBUIDOR DE PINTURAS: 

,U.P. - 1"AN - GLMURIT 
BRUGUER - NATIONAL PAINT 

~ 

crooo en }VlUErJ!ES enuoo 
Avda. Antonio Mairena, 1 O 

Tell./ Fax. 955 683 592 
41500 Alcalá de Guadalra (Sevilla) 

~ 
eva 

PRO FE S SI O NA L 

GREMI CENTRO GUADAÍRA 
Procluctos ele Pe(uquería 

-!1 Estética 

C/ Mairena, 7 
Telf: 95 568 40 16. 

Alcalá de Guadaíra 

La Hermandad de Jesús Nazareno desde 1936 a 1964 

1.- FUENTES DOCUMENTALES 
DESDE 1936 A 1964. 

En este periodo he manejado tres Libros de 
Actas. El primero, descrito en la etapa precedente, 
recoge sesiones entre 1904 y 1945 aunque obvia
mente sólo he utilizado las comprendidas entre 
1936 y 1945 que suman 47. El siguiente Libro, 
ya utilizado al completo, es un tomo encuader
nado de sim ilares dimensiones al anterior con 
pastas de cartón forradas que contienen 100 
hojas rayadas, y paginadas en su anverso desde 
la 1 a la 100; presenta buen estado de conserva
ción y comienza el 16 de febrero de 1946 finali
zando el 25 de abril de 1956, ocupa un periodo 
de 11 años, donde recoge 1 O I sesiones. El último 
Libro de Actas utiliz.ado es un tomo encuaderna
do de 22 por 32 centímetros con pastas de cartón 
forradas en tono cannesí que contiene 100 hojas 
rayadas y paginadas en su anverso, desde la 1 
hasta la 100, en buen estado de conservación, 
faltando las correspondientes a los números 38 y 
40 que han sido arrancadas posiblemente por 
algún error de secretaria pues las actas no tienen 
saltos secuenciales; comienza el 9 de junio de 
1956 y finaliza el 13 de marzo de 1971 ; ocupa un 
periodo de 16 af'los y recoge 123 sesiones, aun
que para esta etapa, sólo he utilizado las que van 
desde el comienzo hasta 1964. 

Existen además en el archivo de la Hennandad 
los siguientes documentos: Un inventario de ense
res correspondiente al año 1945, redactado a 
máquina de escribir sobre pliego de papel en 
tamaño A-3 (44 x 32'5 centímetros); memoria 
anual de actividades correspondiente al ai'io 1947 
en dos pliegos tamaño A-3, a modo de cuaderni
llo, redactada con máquina de escribir por los 
anversos y reversos ; memoria de sim ilares carac
terísticas correspondiente al año 1948; y memo
ria anual de actividades correspondiente al año 
1954, redactada a máquina de escribir sólo por 
los anversos sobre siete cuartillas (22'5 x 16'5 
centímetros) encuadernadas con grapas. También 
es valiosa la información contenida en la revista 
Rutas, pero sobre todo adquiere especial consi
deración la transmitida oralmente por antiguos 
hermanos quienes en el momento de redactar 
este trabajo tienen entre 70 y 90 años de edad y 
recuerdan con bastante detalle los acontecimien
tos vividos; como mejor ejemplo existe con una 
publicación de bolsillo editada en 1988 por la 
Hennandad bajo el título "Cincuentenario de la 
Imagen de Jesús Naz.areno", conteniendo entre 
otros el discurso pronunciado por D. Vicente 
Romero Mmloz con ocasión de la efeméri de, el 
autor relata con precis ión los acontecimientos 
vividos desde la ejecución de la tall a hasta su 
solemne bendición. 

Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra
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2.- PARTIENDO DE LAS CENIZAS. 

Aquella aciaga madrugada del 19 de julio de 
1936, el patrimon io artístico alcalareño sufrió el 
ataque más devastador y catastrófico de su his
tori a. En sólo unas horas, retablos, pinturas, imá
genes , piezas de orfebreria, ternos y bordados, 
todo de incalculable valor, fue pasto de las lla
mas o despedazado a golpes de hacha. Obras de 
maestros enta llado res como Miguel Adám, 
Francisco Vázquez, el viejo, o Juan de Oviedo; 
de escu ltores como Juan Martínez Montañez, 
Jerón imo Hernández, Pedro Roldán o Pedro 
Duque Cornejo; de pintores como A lejo 
Fernández, Sánchez de Castro, o Francisco 
Pacheco; y de maestros orfebres. Tam bién se 
perdieron piezas valiosas pe11enecie11tes a ajua
res litúrgicos, casullas, ternos con magníficos 
bordados', y toda la documentación histórica 
conten ida en antiquís imos legajos y manuscritos 
depositada en los arch ivos parroquiales de incal
culable valor hi storiográfico. En sólo siete 
horas, se perdieron más de siete siglos. Alca lá 
sintió espec ialmente la destrucción de dos imá
genes que concitaban gran devoc ión: La Virgen 
del Águi la y Jesús Nazareno. 

A media mañana del día 19, humeante los 
restos de igles ia y con pe ligro físico, algunos 
hermanos acudieron al templo. La visión fue 
dramática, las imágenes habían sido bajadas del 
altar, sacadas de la capilla hasta el centro de la 
igles ia donde ardía una imponente fogata, des
prendidas de sus tú nicas y ejecutadas. Apenas 
quedaban restos incinerados de la imagen de 
Jesús entre las ascuas y tizones de lo que hab ía 
sido pira de fuego; por e l suelo, un trozo de 
mano con varios dedos y la nariz, previamente a 
su cremación había sido destrozado a hachazos. 
La imagen de San Juan pasó directamente a la 
hoguera y ardió completamente. 

La Virgen no fue incinerada pero estaba 
mu ti lada y desfigurada por go lpes de hacha. 
Tanto la tún ica cam1esí conocida por "de los 
crista litos" de Jesús, como el manto bordado de 
la Virgen, que ambas imágenes tenían puestas, 
desaparecieron. 

2.1. Inventario de dafios . 
El segundo ataque a la igles ia de Santiago, 

acabó con las imágenes de Jesús y de San Juan. 
La capilla resultó indemne, tan só lo ennegrec ida 
por la densa humareda. Los enseres de la 
Hermandad se guardaban en la co lecturía alta de 
la parroqu ia, la cual también quedó afectaba por 
el fuego; sobre las dos únicas vigas que no cedie
ron quedaron a sa lvo el paso de Jesús, que esta
ba desmontado, el paso de monte de la Virgen y 
la Cruz de Guial; en la otra parte que cedió, se 
perdieron los juegos de bocinas y varas, algunas 
banderas, túnicas de naza renos, y estandarte. 

La tú nica de Jesús bordada que se estrenó en 
1902 no sufrió daños por estar depos itada en 
casa de un hermano, no así la de San Juan que la 

La conocida como Túnica de los Cristalitos que 
llevaba puesta Jesús en la noche de la destrucción, 
fue arrojada al fondo de un pozo y rec uperada por 

la Hermandad bajo secreto de confesión. 

I JOSÉ HERNÁNDEZ DiAZ, JOSÉ Y HELIODORO SANCHO CORVACHO. Edificios Religiosos saqueados y destruidos por los 
mar.Tisws e11 la Pro1·i11cia de Se,·illa. Edit. 1937. 

2 ROMERO MUNOZ. VICENTE. Ci11c11e111enatio de la Imagen de Jesrís Na:areno. Edic. Hdad. Jcslls 1988. 

llevaba puesta. El manto bordado de la Virgen 
fue robado, aunque posteriormente devuelto a l 
sacerdote coadjutor de Santiago D. Valeriano 
Gutiérrez bajo secreto de confes ión. 

La túnica carmesí de "cristalitos" fue arroja• 
da a un pozo y posteriormente rescatada aunque 
en lamentable estado, la información sobre el 
lugar exacto donde se encontraba fue reve lada 
también bajo secreto de confesión al mismo 
sacerdote1

• 

La imagen de la Virgen quedó mutilada y 
desfigurada, con una mano irrecuperable. La 
Junta acordó entregarla al imaginero local D. 
Manuel Pineda Calderón para su restauración. 
El art ista comenzó a trabajar en octubre de 1936, 
un proceso laborioso y complejo donde debía 
re integrar madera, levantar encarnadura, etc .. 
Para encajar bien las zonas deterioradas tuvo 
que retallar algunas partes del rostro y ejecutar 
una mano simi lar a la existente. En e l mes de 
febrero de 1937 finalizó la intervención, y la 
Junta acordó liquidar " .. el importe de su trabajo 
por restauración y construcción de la imagen de 
Ntra. Sra. del Socorro .. "\ El término "construc
ción" ac lara e l profundo alcance que había teni
do la intervención. 

Restaurada la imagen se colocó en un altar 
en el patio del Colegio Salesiano, siendo bende
cida el 27 de marzo del mismo año 1937 y pos
teriormente trasladada en procesión, en su paso 
de monte, hasta la iglesia de Santiago una vez 
reconstruida donde quedó entronizada en la hor
nacina centra l del altar de la capilla. 

2.2. Nuevas Im ágenes. 
No hubo procesión en 1937 ni 1938 porque 

faltaban las imágenes de Jesús y de San Juan. El 
Cabi ldo acordó acometer con prioridad su repo
sición. Había dos opciones, quienes deseaban 
que el encargo se formalizase con el imaginero 
Pineda Calderón y quienes proponían otros 
artistas. Finalmente el Cabildo de 16 de octubre 
de 1937 acordó dar amplias facultades a la Junta 
de Gobierno para resolver la cuestión; igual
mente se acordó por unanimidad, que la imagen 
de Jesús fuese costeada por todos los hermanos. 
D. Vicente Romero Escacena, Hermano Mayor, 

3 Tercer Libro de Actas. Sesión de 25 de abril de 1946. 
4 Segundo Libro de Actas. Cabildo de 28 de febrero de 1937 

5 ROMERO MVÑOZ, VICENTE. ldem 

De la antigua imagen de Jesús Nazareno, sólo 
quedaron esparcidos por el suelo un trozo de mano 

con varios dedos y la nariz, asl como un pedazo 
de la cruz. 

obtuvo el respaldo necesario y asumió la máxi
ma responsabilidad. " .. Aquí tuvieron que jugar 
motivaciones personales. Aquel voto de confian
za le convertía en árbitro de las varias tenden
cias de la Junta, que patrocinaban nombres dis
tintos. Al mismo tiempo aceptaba una tremenda 
responsabilidad. "1

. D. Vicente propuso a D. 
Antonio Illanes Rodríguez como escultor de 
Jesús, le decide su genialidad en el oficio, anti
gua amistad, admiración, y sintonía necesaria 
para interpretar correctamente su ideal de naza• 
reno: " ... la Imagen de Jesús, que él tiene en su 
corazón de profesional de la justicia, no es la 
sobrecogedora del severo Juez de vivos y muer
tos, sino la del reo inocente, torturado, injusta
mente condenado que, sin embargo perdona a su 
enemigos ... .. Y le dice a lllanes que haga una 
talla atractiva, que lleve la Cruz sin arrastrarla, 
con delicadeza incluso; que sufra, pero sin 
derrumbarse, que inspire devoción en el camarín 
y piedad en el Calvario, al que se pueda implo
rar perdón y clemencia; sin tremendismo ... "6

• 
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El acuerdo fue inmediato y se redactó en la 

máquina de escribir del despacho profesional que 
como Procurador de los Tribunales tenía D. 
Vicente en la Plaza del Duque de la Victoria, 
número 7, de Sevilla 1. Se conviene que la talla sea 
de madera de cedro, al precio de cuatro mil pese
tas; mil pagadas en el acto y el resto a la entrega'. 

En el mes de marzo de 1988 se celebraron 
diversos actos conmemorativos del Cincuente
nario de la imagen de Jesús Nazareno; en recuer
do, la Hermandad editó un libreto recogiendo las 
diversas conferenc ias e intervenciones habidas. 
Por su extraord inario valor testimonial, incorpo
ro la intervención que realizó mi padre D. 
Vicente Romero Mufloz, como testigo presen
cial de aquellos históricos acontecimientos: 
" .. Desde que se firma el contrato, comienzan las 
visitas casi diarias de mi padre al viejo estudio 
de lllanes en la calle Santiago mímero 12 de 
Sevilla, hoy destruido. El escultor le señaló un 
tronco de cedro que había en el zaguán de 
entrada. Es bueno para hacer a Jesús ... Antonio 
11/anes se entregó febrilmente a la tarea ...... Fui 
testigo de algunas de las conversaciones, iba a 
decir discusiones, pero no era la palabra exac
ta, acerca de determinados detalles. Por ejem
plo, el imaginero querfa hacer un Cristo origi
nal, un tanto revolucionario; casi todos los 
nazarenos llevan adelantado el pie izquierdo y 
la cruz sobre el hombro del mismo lado. 
Pensaba presentar algo distinto, y propuso cam
biar la Cruz de hombro, y que Jesús avanzara 
con el pie derecho. Mi padre le dijo rotunda
mente que no con la cabeza, y no hubo más. Se 
entendieron siempre a la perfección. El artista 
que tenía plena libertad, según contrato, pudo 
haberlo realizado a su inspiración, pero Alcalá 
sólo quería recuperar la Imagen perdida, y la 
Hermandad sólo tiene que servir la devoción. 
No fue necesario explicar más. Un día dijo el 
maestro: "le voy a poner un rizo largo, caldo 
sobre la parte derecha". "De acuerdo, dijo mi 
padre, pero que esté totalmente desprendido 
para que pueda vestirse la Imagen". 

lllanes quería que Jesús tuviese el pie trase
ro algo levantado en actitud de andar, como 
algunos nazarenos procesionales, nuestro 

6 ROMERO MUÑOZ, VICENTE. ldem 

Hermano Mayor pensando en la pendiente del 
Calvario, no quiso que el peso gravitase sobre 
medio pie, y logró que Jesús esté mejor planta
do. 

Otro detalle que recuerdo; la Corona de 
espinas. A la Imagen antigua, no había manera 
de encajarle con precisión la corona que a veces 
se ladeaba durante el recorrido. Mi padre ayudó 
a ajustar la nueva a la cabeza de Jesús, y para 
que no se perdiese el frente, le pegó una 
pequeña espina en el centro, que está sirviendo 
de referencia precisa cuando hay que vestir a 
Jesús .. 

... A medida que avanzada la talla de la 
Imagen, se planteaba la necesidad de abonar el 
resto de precio a su terminación.. . .. Alcalá 
estaba sufragando la reposición de los edificios 
y enseres perdidos en 1936, las dos Parroquias, 
los Salesianos, etc. y habla una guerra civil por 
medio que consumía recursos. la Junta de 
Gobierno, asumió a instancias del Cabildo, la 
tarea de pedir limosna de casa en casa. Se man
tuvo el criterio de que la Imagen no fuese sufra
gada por persona alguna; habla penosos prece
dentes de lo contrario, cuando las Imágenes se 
atribuyen a un devoto o se personalizan .. 
.. Durante la colecta, hubo anécdotas que reten

go en mi memoria, como perlas, y de las que voy 
a contar dos o tres muy significativas. 

Uno de los hombres más dadivosos de la ciu
dad -hablo de D. Pedro Gutiérrez Calderón- fue 
visitado por la Junta de Gobierno. Cuando los 
vio entrar en su Almacén, les salió al encuentro 
y les dijo: "No sigáis pidiendo más. Yo pago lo 
que falte por recaudar, y ustedes descansan". 
"No Pedro, le dijeron. Te lo agradecemos 
mucho, pero Jesús es de todos, cada devoto debe 
tener aunque sea una astilla, aunque sea un hilo 
de su túnica". 

En el otro extremo de debilidad económica, 
estaba Carretero, el capataz de la Virgen: un 
devoto pobre, con un hijo subnormal profundo a 
su cargo, y el solo ingreso de un jornal eventual 
agrícola. Quería aportar su óbolo para tallar a 
Jesús; él y su esposa Modesta, dejaron de comer 
pan, que era su plato fuerte o casi único, duran
te toda la Cuaresma. Cuando la Junta lo supo, 

1 An11orio del Comercio de lo lndu.stria y Profe.sione.s de Sevilla y Provincia. Edit.Reportin. 1959 
8 El contrato se conserva en el Archivo de la Hermandad. 

les reintegró su limosna. Era una huelga de 
hambre a lo divino, la del Pan nuestro de cada 
día, sacrificando por quienes viendo a Jesús 
velan a Dios. 

Y otro hermano, Diego Merino Bozada, que 
tampoco tenía medios se fue al campo, cogió 
una maceta de espárragos, la vendió en las 
tabernas y trajo las tres pesetas obtenidas. Mi 
padre, lo anotó con mayúsculas. Fue la limosna 
evangélica, proporcionalmente mayor que la de 
algunos ricos .. 

... Al tiempo de sacar la Imagen del taller, 
Antonio Jllanes, tiene una última fineza con mi 
padre: le regala el modelo en escayola de Jesús. 
En cualquier casa hubiera sido bien recibido y 
en la suya más, pero pensando que Jesús tenía 
que ser único, sin que nadie tuviese posibilidad 
de sacarle copias ni reproducciones, agradeció 
el obsequio, le dijo al escultor que se quedaba 
más contento si el molde se destruía alli mismo. 
Y rompieron entre ambos la cabeza de estudio, 
como hacían los grandes maestros del pasado, 
para que sólo hubiera en el mundo una versión 
única de Jesús, de Alcalá. 

lo llevaron al escaparate de "Peyré", en 
calle Francos, donde debla estar diez días en 
exposición. "El Correo de Andalucía", publicó 
una foto de gran tamaño, con expresivo pie, 
anunciando la exposición. Por su parte, el dia
rio "La Unión", también publicó unafotografla 
y el siguiente comentario: "Una obra del escul
tor Iliones, en w1 local de calle Franco, ha que
dado expuesta al público una bella imagen de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, admirable obra 
llevada a cabo por el joven y notable escultor 
Antonio 11/anes. la imagen se destina a la 
Hermandad del mismo nombre, de Alcalá de 
Guadaíra. Antonio Jllanes ha tenido un verda
dero acierto, no sólo en cuanto se refiere a la 
técnica del modelado, sino a la expresión 
magnifica que ha sabido comunicar a la ima
gen. Escultor que domina los secretos de su 
arte, la obra de Antonio Illanes ha gustado 
muchísimo a los centenares de personas que 
ayer desfilaron para admirarla A las muchas 
felicitaciones que ha recibido el distinguido 
artista Antonio Jllanes, debe unir la nuestra, 
muy sincera" 

Jesús se presentó primero con las manos 
atadas, y los últimos días, ya con fa Cruz, obra 
también de lllanes, que no estaba terminada. El 
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fotógrafo Antonio Moreno de la calle General 
Castaños numero tres, tiró los primeros clichés, 
que aún conservamos y que sustancialmente han 
servido para los diferentes modelos que se hicie
ron luego. Un primer plano del rostro, otros de 
cuerpo entero, cautivo, y varios medios planos, 
con la cruz a cuestas .. 

... Durante la semana que duró la exposi
ción, la Hermandad planeaba la Bendición de la 
Imagen. D. Antonio Ruiz Calderón, que era 
soñador y poeta, además de Mayordomo, dijo 
que debía ser en el Calvario. Se aceptó la idea. 
El día 9 dejzmio de 1938, se presentaba en casa 
a las tres de la tarde, D. Antonio Jllanes con la 
Imagen de Jesús de pie y cubierta por unas man
tas, sobre un camión del panadero D. Manuel 
Ramos García, que solfa hacer el retorno vacío. 

Acomodado entre el chófer, y el escultor, me 
situó mi padre para que los guiase por los pina
res. Fuimos por el camino divisorio entre San 
Roque y el Hotel, y al llegar a lo alto, sorteando 
pinos, no sé como, dejamos la Imagen junto a la 
Ermita, de donde la pasaron a un pequeño paso 
de parihuelas, varios hermanos entre los que 
recuerdo a los Prim, Francisco Jiménez Posada, 
O/fas el mayor, Joselito Rubio y a D. Sebastián 
Moya, eterno arreglador del Calvario, a D. 
Manuel Calvo Júdici, D. luis Calvo Carrera, y 
D. Miguel López Corona. 

la bendición se había fijado para la última 
hora de la tarde. El pueblo subía por el alcor, 
buscando asiento entre las rocas, al estilo del 
Evangelio. Jesús ya estaba sobre su pequeño 
paso, con las manos atadas; en la Puerta de San 
Roque se conciertan los turnos para bajarlo .. 

El pueblo iba llegando y llegando. El Monte 
se llena. El Padre Gabriel García L/avata, 
Terciario Capuchino, Director del Reformatorio 
de Menores, bendice la Imagen. Hay una salva 
de aplausos con eco en los cielos, y tras unas 
breves palabras, se entona el ¡Perdón, oh Dios 
mio! y comienza el descenso por la cuesta pri
mitiva. Junto al lindero con la Huerta de la 
Tapada. Todo Alcalá con Jesús. El pintor Luna 
Rubio, desde la azotea de su casa, capta la baja
da para el futuro, en un cuadro que la 
Hermandad custodia .. 

... Cuando entramos en Santiago, era casi de 
noche. Nos recibe el Director Espiritual y 
Arcipreste D. José l ópez Romero. Hace un 
improvisado fervorín el Padre Vicente María Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra
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Primera fotografia tomada a la imagen de Jesús tras salir del estudio de Antonio lllanes. 
Fue realizada por el fotógrafo sevillano Luis Moreno en su estudio 

de la calle General Castaño, número 3. Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra
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Sordo, designado por la Hermandad para predi
car un triduo de desagravio, que comenzó al 
siguiente dia .. .. "9

. 

El cabildo de 8 de julio de 1938 manifestó la 
satisfacción general por la organización del 
Acto, gran asistencia y consecución de los fon
dos pendientes para liquidar con el escultor; la 
comisión compuesta por D. Vicente Romero 
Escacena; D. Antonio Ruiz Calderón; D. 
Fernando Bocanegra Martín y D. Luis Calvo 
Araujo, recibe un voto de gracias . Seguidamente 
pasa a debate la pos ibilidad de sustituir la Virgen 
del Socorro. Se argumenta que la imagen hab ía 
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perdido semejanza con el rostro anterior. Consta 
en acta que " ... dicha escultura había sido obje
to de examen por varios peritos, quienes dicta
minan que la restauración no había podido lle
varse a cabo debido a fa falta de materia .. "w. 
Realmente había deseo por sustituir la imagen 
restaurada, sobre todo visto el acierto logrado 
con Jesús, pero eran conscientes que la decisión 
podría ocasionar disgustos en un sector de la 
Hermandad y del propio pueblo, proclives con la 
obra de D. Manuel Pineda Calderón. Finalmente 
el Cabildo decidió conceder amplios poderes a 
la misma comisión que momentos antes había 

Exce pcional documento gráfico que muestra la antigua imagen de la Virgen del 
Socorro, una vez restaurada por Manuel Pineda Calderón. 

9 ROMERO MUÑOZ. VICENTE. ldem. 

IO Segundo Libro de Actas. Cabildo de 8 de julio de 1938. Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra
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recibido el voto de gracias para que :"se encar
gue de la construcción de la nueva imagen de 
María Santísima del Socorro .. .. ya que fa que 
actualmente existe debe retirarse por no ser del 
agrado de la Hermandad ."· 

La comisión contactó en el mismo mes de 
julio con D. Antonio Illanes, quien indicó que 
acababa de finalizar una talla de Virgen que 
bien pudiera ser del agrado de la Hermandad. 
La com isión se desplazó al estudio de l artista y 
entonces ocurrió un acontecimiento muy sin
gular que e l propio escultor reveló: " .. la 
Virgen de la Paz, de la Hermandad del barrio 
del Porvenir, debiera haber sido María 
Santísima del Socorro, para la Herm andad de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, de Alcalá de 
Guadaíra. 

En el año 1938, la Cofradía alcalareña, me 
honró para que esculpiera, como así lo hice, su 
imagen titular del Cristo, y deseando poseer 
también de mis manos la Dolorosa, vienen de la 
referida población su Junta de Gobierno, presi
dida por su Hermano Mayor, el cumplido caba
llero y excelente amigo D. Vicente Romero 
Escacena, ha poco fallecido, y el no menos es li
mado eviterno mayordomo, don Antonio Ruiz 
Calderón. Al mostrarles en mi estudio la Virgen 
recientemente terminada, les agradan suma
mente, excepto al señor Romero Escacena, ale
gando que la encontraba demasiado realista, y 
por consiguiente, de insuficiente expresión de 
orden dogmático. 

Quizás tuviera razón en su juicio el inolvi
dable cofrade, ya que para tallarla me sirvió 
como modelo mi propia mujer, imprimiéndole a 
la imagen todo su carácter y parecido. Pero él 
"quería ver bajo palio el divino simulacro de la 
Madre de Dios, y no a la mujer del artista", 
como paladinamente corroboró posteriormente, 
frases que celebré por su agudeza y singular 
r02onamiento .. "11 

Nadie dudó de la belleza y calidad artística 
de la imagen que hoy admiramos bajo el titu lo 
del Ntra. Sra. de la Paz, pero el considerable 
parecido con la esposa de l escultor, decidió 
finalmente a la comisión a estudiar otras posib i
lidades. D. Antonio Illanes, quizás lo esperaba, 
y as umió la situación. 

Aquel suceso supuso un contratiempo, pues 
era prácticamente imposib le encargar una talla 
que estuviese ultimada para la Semana Santa de 
1939. A propuesta del Hermano Mayor, se deci
dió contratar con D. Sebastián Santos Rojas , 
quien estaba considerado en aquella época uno 
de los mejores imagineros especializados en 
dolorosas; acabada de entregar la Virgen del 
Refugio, t itu lar de la Hermandad de San 
Bernardo; y en Alcalá, había gustado mucho la 
imagen de la Inmaculada de San Sebastián en 
cuya gestión también había part ic ipado 
D. Vicente. Finalmente fue concertado e l encar
go, al parecer de fo rma verbal, en la cuaresma de 
1939. D. Sebastián Santos gozaba de gran pres
tigio, sobre todo en Andalucía occidental y ten ía 
el estud io saturado de trabajo, por ello se com
prometió a un año vista. 

Llegada la cuaresma de 1940, D. Sebastián 
finalizó la nueva imagen, concretando con la 
Hermandad que la bendición sería el Viernes de 
Dolores. Finalizados los cultos, la antigua y res
taurada Virgen del Socorro ya no volvió a su 
camarín, la comisión se encargó de buscar un 
destino adecuado donde rec ibiese culto con dig• 
nidad. Todas las gestiones fueron realizadas con 
la mayor reserva. El lugar donde hoy se encuen
tra sigue siendo una incógn ita. 

El mismo Viernes de Dolores llegó la nueva 
imagen de la Virgen del Socorro, siendo entroni 
zada en el a ltar mayor y admirada por la Junta de 
Gobierno. Se celebró Función Solemne y 
Bendición a cargo del Padre D. José Subiela, 
director de la Casa Tute lar de Menores de 
Alcalá. En la Semana Santa de 1940 procesionó 
por vez primera, aunque en el primitivo paso de 
monte y sin subir al Calvario. La cofradía 
regresó al llegar al Ayuntamiento porque aún 
faltaba la talla de San Juan. 

La reposición de San Juan se aprobó en 
sesión de 30 de mayo de 1940. Quedó designa
da una comisión formada por D. Vicente 
Romero Escacena, D. Antonio Ruiz Calderón, 
D. Antonio Herrnosín Ballesteros y D. Miguel 
López Corona. Contrataron con D. Antonio 
lllanes la ejecución: "por el dicho contrato el 
Señor 11/anes se compromete a construir la ima
gen en madera de ciprés, la cabeza pies y 

11 
JLLANES RODRIGUEZ, ANTONIO. Artículo titulado "Papeles de mi Archivo". Revista MACARENA. Semana Santa de Sevil la. 

Editorial Gráficas Sevillana. Afio 1963. 

manos, el resto del cuerpo devastado por la ima
gen para vestir, siendo de tamaño natural y poli
cromada, el precio es de 4. 000 pesetas y la/echa 
de entrega el 30 de octubre" 12 

• 

En la maBana del 2 de enero de 1942, llegó 
la imagen de San Juan, siendo recibida por la 
Junta de Gobierno. Tras admirar la obra y felici
tar al escultor, fue ubicada en el Altar Mayor. 
Por la tarde O. Lorenzo Pérez Femández, párro
co de Santiago, procedió a su bendición solem
ne, dando comienzo a continuac ión un Triduo de 
acc ión de gracias con Función solemne que ofi
ció el Padre D. José Subiela. 

Con la repos ic ión de San Juan , la 
Hermandad culminó su proyecto más inmediato; 
por ello y como signo de acción de gracias, en 
ses ión de 7 de enero de 1942 se acordó regalar 
la llave del sagrario a la parroquia. Fue realiza
da en los talleres del orfebre Gabriel Medina u. 

3.- LA HERMA NDAD MODERNA. 
1936 A 1964. 

La tragedia de 1936 tuvo más trascendencia 
que la dolorosa pérdida de las imágenes titula
res. En aque l fuego devastador ardió también un 
esti lo de ser y entender la Hermandad. Una 
transformación cuyo alcance se puede valorar 
ahora con mejor perspect iva por el transcurso 
del tiempo. 

Tras los sucesos de 1936 fue surgiendo un 
nuevo estilo que terminó imponiéndose en poco 
menos de tres décadas; se establec ió la que 
pudiéramos ll amar "Hennandad moderna". Sus 
rasgos singulares son diversos. En el aspecto 
institucional, y aún siendo una etapa política
mente favorable por la proclamación del estado 
confesional, se produjo definitivamente la desa
parición de los vinculas históricos con el 
Ayuntamiento; la figura del Alcalde pierde el 
poder y ascendencia que antaño había poseído. 
En el aspecto asistencial, fue suprimida definiti
vamente la ayuda a los hermanos y hermanas en 
los entierros, quedando tan sólo la celebración 
de una Misa de Requien. Respecto al gobierno, 
se amplían los Diputados de la Junta y surge la 
figura del Diputado Mayor, encargado de la 

l 2 Segundo Libro de Actas. Sesión de 4 de junio de 194 1. 

13 Segundo Libro de Actas. Sesión de 7 de enero de 194 1. 

14 Antiguamente llamada "Cuesta del alpechln" . 
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organización de la procesión. En el aspecto cu!• 
tual, adquiere especial importancia la celebración 
de los cultos; las novenas dejarán de ser rezadas y 
por contra vendrán los mejores y más prestigiosos 
predicadores, cuidándose en extremo el exorno 
de los altares llegando incluso a ser monumenta
les; además, se incorporan nuevos cultos que aún 
sin estar instituidos en reglas alcanzan bastante 
panicipación, tales son los casos del traslado de 
Jesús o la Función a la Virgen del Socorro los 
Viernes de Dolores. En el aspecto económico, se 
disparan los presupuestos de ingresos y gastos, 
multiplican los conceptos y algunos que antes 
eran fundam entales, pasan a ser relativos y vice
versa; como ocurre por ejemplo con la subasta de 
Platos . Se pierden los pidones. 

Pero donde más se nota el esti lo de la 
"Hennandad moderna" es en e l aspecto proce
sional; orden, si lencio y compostura imperan en 
la cofradía donde los nazarenos se multiplican 
cada afio, desaparecen los antifaces alzados, 
pecherines, petacas de aguardiente, etc .. y un 
cuerpo de Diputados vigila por el estricto cum
plimiento de las normas; será una auténtica 
transformación en la actitud de los nazarenos 
que exige respeto a los acompaf'iantes e impide 
antiguos abusos. 

Se observará un considerable crecimiento en 
el número de hermanos y hermanas, qu izás e l 
más acentuado en su histori a, ll egando en poco 
más de diez años a multiplicarse por dos, alcan
zando en 1956 la considerab le cifra de 814 ins
critos entre hombres y mujeres; y acercándose al 
miJlar al final de esta etapa. 

Y finalmente la Hennandad adqu iere una 
casa en la calle Sánchez Perrier1

', en principio 
como almacén, pero se transfonna en lugar de 
encuentro durante gran parte del año, allí se 
forma un grupo de chavales que en el futuro 
accederán a la Junta de Gobierno. 

Pese a todos estos nuevos signos de identi• 
dad, suficientes para conformar y delimitar una 
etapa, siguieron vigentes las Reglas aprobadas en 
1803; aunque en realidad lo fueron más desde un 
punto de vista formal que func ional; la mayor 
parte de los capítulos quedaron en desuso porque 
en la práctica se habían adoptado otros criterios. 

Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra
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4,- GOBIERNO, 1936 A 1964, 

Tres Hermanos Mayores dirigieron la 
Hermandad en este periodo. Formaban un 
mismo equipo con idéntico espíritu y orienta
ción. En el aspecto humano eran excelentes am i
gos de probada lealtad y sintonía, muy devotos 
de Jesús Nazareno. 

El mandato de D. Vicente Romero, desde 
1933 a 1944, atendió preferentemente a la recons
trucción y restablecimiento de la nonnalidad en 
todos los órdenes, mientras que los de D. Antonio 
Ruiz y D. Antonio Bono, 1944 a 1964, se carac
terizaron por un fuerte crecimiento e instauración 
institucional. Sin embargo los tres siguieron una 
misma línea renovadora implantando la que 
hemos llamado "Hermandad moderna". 

Tras los sucesos de 1936 y ante las circuns
tancias excepcionales, la Junta de Gobierno que 
había sido nombrada en Cabildo de 20 de febre
ro de 1933 prorrogó su mandato hasta 1941. 
Consta una petición realizada por el Hermano 
Mayor en sesión de 22 de febrero de 1941 soli
citando al Cabi ldo que aceptase la dimisión de la 
Junta por haber excedido el plazo de mandato 
establecido en las Reglas: ".. con la ventaja 
para la Junta entrante de que los Cultos los 
tiene ya completamente organizados ... ", sin 
embargo se acordó no convocar elecciones hasta 
pasada la Semana Santa. En Cabi ldo de 20 de 

abril de 194 1 resultó elegida nueva Junta de 
Oficiales continuando bajo la presidencia del 
mismo Hermano Mayor, que posteriormente y 
en Cabildo de 25 de abril de 1943 volvió a reno
var su mandato por tercera vez consecutiva. D. 
Vicente presidió en 46 ocasiones las Juntas de 
Gobierno en tres etapas de mandato, siendo 
figura clave en este segundo tercio del siglo XX. 
Dirigió la Institución en los que sin duda fueron 
los aí'los más dificiles y trascendentes de su his
toria; pero no sólo fueron fundamentales sus 
once aí'los al frente de la Hermandad, sino su 
ascendencia sobre las sucesivas Juntas a las que 
sigu ió perteneciendo durante casi otras dos 
décadas siempre en cargos de responsabilidad. 
Hombre culto, de elevada formación religiosa y 
amplios conocimientos artísticos, formado en 
los círculos cofrades sevillanos, fue el principal 
forjador de la Hermandad moderna u. 

D. Antonio Ruiz Calderón sucedió a D. Vicente. 
Aunque D. Antonio era algo mayor ambos man
tenían estrechísimos lazos de amistad. D. Antonio 
estaba vinculado por tradición familiar a la indus
tria panadera. A final de la década de los veinte 
cambió el negocio por la plaza de Oficial Mayor 
en el Ayuntamiento; lo que ganó en estabi lidad 
profesional lo perdió en retribución, y por ello 
hubo de mantener una pequeña representación 
de harinas. D. Antonio usó de estos contactos 
para encajar muchos enseres que eran sustitui-

JUNTAS DE GOBIERNO PRESIDIDAS POR D. VICENTE ROMERO (1933 A 1944) 

Nombramiento 23 FEBRERO 1933 25ABRI L 1943 

e,~ 20 de.t,ril l94l 25abril l943 9 0 icicmbre 1944 

HERMANO MAYOR Vicente Rome,-o Escacena Vicente Romero Escaeena Vicente Rome,-o Escacena 

CONSILIARIO 1• Luis Cotin Delgado Antonio RuizCakkrón SebastiánMoyaGortt.i.~ 

CONSILIARIO 'Z' FranciscoDíazMart.-, Lu1SCalvoAraujo Francisco DíazManina 

CONSILIARIO J" Sebastiin MoyaGortt.i.lc::r. LuisCalvoAraujo 

MAYOROOMO 1• Antonio RuizCalderón Antonio He:rmos.-. Ballesteros Antonio RuizCalder6n 

SECRETARIO\" Luis CalvoAraujo Juan Moya Garc ia Juan MoyaGarcla 

SECRETARIO 2" Femando Bocanegra Martin JoKBonoCalderón Francisco l iménezPosadas 

CELADOR JoK JiménezCastro Francisco Diaz. Maninez LuisBocanegra RomC'l'o 

PRIOSTE Sebast iánMoyaGonzjJez MiguclLópezCorona MiguelLópezCorona 

DIPUTADO MAYOR EulogioÁlvarezEspínar José liménezCastro José liméne.z:Castro 

MUÑIDOR Antonio SorianoOniz Antonio Oniz Vázqucz Antonio Bono Calderón 

IS Revista Pasión y Gloria, número 6, Año 1999, página 14, "Galeriade Co frades Alcalareño: D. Vicente Romero Escacena". 

dos en las constantes reformas y mejoras que se 
realizaban en la Hennandad. D. Antonio ingresó 
en la Junta de Gobierno con D. Sebast ián Moya, 
en 1928, ocupando el cargo de prioste, luego 
siguió como secretario en 1930 con D. Luis 
Cotán, y desde 1933 a 1944 con D. Vicente, como 
mayordomo y consiliario. Tras su etapa como 
Hermano Mayor estuvo otros trece ai\os como 
mayordomo en la Junta que presidió D. Antonio 
Bono. En total más de treinta y cinco anos en la 
Junta de Gobierno. Era un hombre emocional y 
apasionado, acérrimo defensor de la Hermandad. 
Por sus muchos años llevando la tesorería, era 
identificado como "el mayordomo natural" de la 
Hermandad. Cuando mediaban asuntos econó
micos, todos le miraban solicitando su consejo o 
aprobación. En 1959, recibió el Título de 
"Mayordomo Honorario Perpetuo". 

En sus seis arios al frente de la Hermandad dis
tribuidos en dos etapas de mandato, presidió 50 jun
tas de oficiales. Tuvo los apoyos incondicionales de 
O. Vicente en los cargos de Mayordomo y 
Secretario, y de D. Antonio Bono en los de primer 
Consiliario. Su gestión resultó eficaz y provechosa, 
en la similar línea a su predecesor, suponiendo un 
fuerte impulso al crecimiento de la Hermandad. 
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Dimitió finalmente de la Junta con carácter irrevo
cable, por su total desacuerdo con la sustitución del 
antiguo paso de caoba de Jesús. 

El tercer Hermano Mayor de esta etapa fue 
D. Antonio Bono Calderón. Tomó posesión en 
cabildo de 16 de abril de 1950 al que asistieron 
setenta y dos hermanos con derecho a voto, una 
cifra realmente alta para la época, signo del auge 
que estaba adquiriendo la institución. No debe
mos obviar que en este periodo pese a las vota
ciones reflejadas en los libros, las Juntas de 
Gobierno eran formadas por consenso y una vez 
acordadas llevadas a Cabildo y sometidas a 
aprobación. Se iniciaba así el periodo de manda
to más largo de esta etapa, catorce aí'los con cua
tro Juntas de Gobierno. D. Antonio Bono presi
dió 118 sesiones celebradas preferentemente en 
la colecturía de la iglesia de Santiago los sába
dos últimos de mes a las 1 O de la noche. 

D. Antonio era el segundo de una saga de 
siete hermanos dedicados a la industria panade
ra, regentaba una panadería en la calle Mairena. 
" .. Incondicional de la Hermandad desde toda su 
vida.. .. Claro en la comprensión de los asuntos, 
rápido en sus juicios, vehemente en la exposición, 
-por eso, tartamudeaba a veces- reclamaba para 

JUNTAS DE GOBIERNO PRESIDIDAS POR D. ANTONIO RUIZ (1944 A 1950) 

Nombramiento 

e,~ 

HE1U,.1ANO MAYOR 

CONSILIARIO 1• 

CONSILIARl0 2" 

CONSILIARIO 3° 

1',1AYORDOMO L" 

MAYORDOMO 'Z' 

SECRETARIO 1• 

SECRETARIO'Z' 

SECRETARIO 3• 

CELADOR 

PRIOSTE 

' DIPUTADO MAYOR 

MUÑIDOR 

DIPUTADOS 

9 DICIEMBRE 1944 

l3At.-il 1947 

Artonio Ruiz Calderón 

Antonio Bono Calderón 

Miguc:JLópez Corona 

José Jménl:z Castro 

Vicenle Romero Eseacena 

José Lws Bocanegra Romero 

Rafael llodriguez Ojeda 

VieenteRomero Mui'loz 

Manuel Hmnosin Ballderos 

JuanMoya Garcia 

Amonio OnizVáz.quc:z 

FranciscoJimenczPo511da 
EulogioCalderóoTello 

José Luis Espinar Pineda 
loaqulnPére:zMiranda 
José CastroGut iérre:.z: 

SuanMesaMesa 
Salvador Díaz.Bozada 

Mi¡¡uc:IÁn¡¡el Lópc:zOrtega 
Fe!ixDomingucz Pérez León 

l3ABRIL1 947 

l6 abril1 950 

Antonio RuizCalóerón 

Antonio Bono Calderón 

LuisCalvoAraujo 

Miguc:I López Corona 

Rafae1Rodrlguez06mez 

RafaelRodriguezOjeda 

Vicente Romero Esuceru, 

Francisco Jimmez Posada 

Jaime Álvaru P()ll()C 

José Luis Bocanegra Romero 

Pedro Onega F~et 

JoséVelaPichardo 

Vicente Romero Mui'loz 
Eulog io Calderón Tello 
JoaquinPérez Miranda 

Juan Mesa Mesa 
PedroOnega Fdez.Villalta 

JuanCaooVáz.quez 
JaimeDiaz. Boi.ade. 

José Luis Espinar Pineda, 
Migue1 Án¡¡el L6pezOrtega Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra
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sí, la tarea de armonizar, unir voluntades, y sobre 
todo, reconciliar a quienes por su radicalismo 
podían provocar rupturas.. .. Utilizaba su paren
tesco con media Alcalá para limar asperezas. 
Sabia influir en el clero y en la Administración 
l ocal. Ayudó a los humildes en la construcción 
de muchas viviendas, pagaba la luz a Carretero o 
hacía la vista gorda ante los números rojos de los 
humildes que sacaban el pan de su bien montada 
industria en la calle Mairena .. "16 

5.- LOS IIERMANOS. 1936 A 1964. 

Tras catorce años al frente de la Hermandad 
y una gestión realmente brillante, su dimisión en 
1964 estuvo muy condicionada tanto por el 
fallecimiento de D. Vicente (1962) como por la 
dimisión de D. Antonio Ruiz (1963); y supuso la 
finalización de etapa fundamental en el 
Hennandad, donde se instauró la que hemos lla
mado "Hermandad Moderna". 

Recordemos que la primera cifra de herma
nos conocida corresponde a 1904 cuando fueron 
admitidos los números 60 al 65. No sabemos los 
que había en 1936, ni la evolución habida hasta 
diciembre de 1948 cuando encontramos en el 
segundo Libro de Actas había inscritos 307 
hombres y 121 mujeres. Consta igualmente que 
en 1949 ingresaron 52varonesy31 hembras; y 
a fecha de abril de 1950, estaban de alta 397 
hermanos y 166 hermanas 11

• 

Desde 1948 a 1956, la Hermandad experi
menta un amplio crecimiento, proporcionalmen
te uno de los mayores en su historia; en poco 
más de una década, llegó a multiplicarse por dos 
alcanzando así la considerable cifra de 814 ins
critos entre hombres y mujeres. 

En Cabi ldo de 26 de febrero de 1966 fue 
nombrado Hermano Mayor Honorario. 

Hasta 1950 los hermanos que ingresaban 
eran admitidos en los Cabildos donde se les 

JUNTAS DE GOBIERNO PRESIDIDAS POR D. ANTONIO BONO (1950 A 1964) 

Nombramiento 16 ABRIL 1950 :ZS ABRIL 1956 

Cese 2SabrilJ9S6 19abril l9S9 

HERMANO MAYOR I Antonio Bono Calderón I Antonio Bono Calderón 

CONSJLIARIOIº 1 MiguelLópezCorona I VicenteRomeroEscacena 

CONSILIARIO 2" 1 Vicente Romero Escaccna I Miguel López Corona 

CONSILIARIO 3º 

MAYORDOMO 1" 

MAYORDOMO 2" 

MAYORDOMO 3º 

SECRETARIO I" 

SECRETARIO 2" 

SECRETARIO 3• 

CELADOR 

PRIOSTE 

DIPUTADO MAYOR 

MUÑIDOR 

OIPIJTADOS 

LIJisCalvoAraujo 

AntonioRuizCalderón 

Vicente RomeroMuñoz 

Jaime Álvare.z Domingucz 

José Luis Espinar Pineda 

Antonio RuizFlorido 

Luis Calvo Carrera 

AntonioGutii:rre.zGranado 

EulogioCalderónTello 
JuanMariaAlbeno10iaz 

JaimeÁlvarezBeníte.z 
FranciscoJimcno:zPosada 

AntonioLópezPonillo 
Gasl)ll"Ma.estreOrs 

Miguel Ángel López Onega 
José Benite.zdelosSanto1 

JoséRubioÁlvarez 
Juan Trigueros Trinidad 

FernandoBulnesGutiérrez 
José Luis 1..-0pez Ramos 

LIJisCalvoCarrera 

AnlonioRuizCalderón 

JoR Romero Domíngue.z 

Vicente Romero Muñoz 

MiguclA. LópezOrtcp 

Oul)$"M~stre0rs 

JoséLuisEtpinarPineda 

AntonioRu,zFlondo 

JoséRubioÁlvarcz 

(Noeonsta) 

JoséBeni1ezdelo1Santo1 
MoisésÁlvare.zBenítez 
RogclioGonúlu.Oiaz 
MiguelLópe.zArtigue.z 
Rafael Carrera Calderón 

AntonioTronco10deArcc: 
Jaime M.,quez Olivero1 

Fernando Rdgucz Almodóvar 
FranciscoGutiérrezManin 

JoséHoy1 Ruiz 
AgustínBallcsterosJiméne.z 

Juan Trigo Gandul 
JoséL11i1 JiménezCouio 

ManuelRuizG~ndul 

19ABRI L1959 j 19MAY01961 

19mayo 1961 j 29a¡osto 1964 

Antonio Bono Calderón I Antonio Bono Calderón 

Vicente Romero Muñoz ] Vicente Romero E$1;aoo!n& 

José RubioÁlvarcz I JoséBenitezdelosSantos 

José Romero Domíngue.z 

AntonioRuizCalderón AntonioRuizCalderón 

JoSC Luis Jiménez Cossio I José Luis Jiménez Couio 

JoséHoys Ruiz JoséHoysRuiz 

Vfflte Romero Escaccna I Miguel López Corona 

Miguel López Corona I José Romero Do111inguez 

Miguel Ángel López Ortega I Manuel Fernándu Oliva 

Fco.Jirn,ml!ZPosada 

AntonioRuizFlorido 
FranciscoCaSlroAguilera 

LIJisCalvoCarrcra 

(Noconsta) 

Luis Espinar Pineda 
JoséBeníte.zdelosSantos 

Rafael Carrera Calderón 
GasparMaestreOrs 

MoisésÁlvarczBenitez 
Manuel Ruiz Gandul 

AntonioTroncosodeArcc: 
FranciscoGutiérre.zMartin 

Antonio RuizBenitez 

Jo>eLuisEsp,narPmeda 

AntomoRu,zFlorldo 
Fran.c1SCOCastroAgu1lera 
Antomo GómciSqura 

Luis Calvo Carrera 

(No Consta) 

Manuel Ru1z Gandul 
AmonioBarberoArquellada 

Rafael Carrera Calderón 
Ignacio BenitezAndradc 
ManuelGandulJiméncz 

J. AntonioMalladoR¡uci:. 
Fernando Romero Trigo 

FranciscoGonzá!ezRomero 
AmonioSotoSinchu 
José Hornillo Espinar 
Jesú1MartinczOrtega 

J.MariaMárquezOlivcros 
GonzaloLópezRuiz 

FernandoB~zRodrí11uez 

16 PASIÓN Y GLORIA, N°. 5 Cuaresma 1996. "Galeria de Cofrades Alcalarenos: D. Antonio Bono Calderón , articulo de 
VICENTE ROMERO MUÑOZ 
17 Tercer Libro de Actas. Sesión de I de abril de 1950. 

hacía jurar las Reglas , siguiendo así el antiguo 
procedimiento, sin embargo a partir de 1951 se 
estableció la novedad de realizar el juramento en 
el transcurso del Solemne Traslado de la imagen 
de Jesús al Altar Mayor. 

El listado de hermanos y hermanas más anti
guo que la Hermandad conserva corresponde a 
1952. Se trata de varios pliegos de papel donde 
están relacionados por orden de antigüedad con 
expresión del domicilio. Suma 447 hombres y 
111 mujeres. 

En la memoria anual correspondiente al aflo 
1954 se lee: "Al terminar el año /953 esta 
Hermandad contaba con quinientos cuarenta y 
cuatro hermanos inscritos en el Registro, y con 
doscientas cuarenta hermanas. Se procedió a 
eliminar de dichos registros los nombres de 
aquellos hermanos y hermanas que durante el 
año 1953 habían causado bajas, unos por 
ausencia, otros voluntariamente y otros por 
defunción, resultando 37 bajas de hermanos y 5 
por fallecimiento, quedando en 31 de diciembre 
de 1953 quinientos dos hermanos. Se inscribie
ron durante el año 1954 cuarenta y seis que 
sumados a los 502 resultan en 3 l de diciembre 
de 1954 .. 548. Igualm ente se eliminaron del 
registro de hermanas todas aquellas que causa
ron bajas voluntarias y por ausencia en número 
de siete, y tres por fallecimiento, las que deduci
das de las 240 resultan 230, habiendo que agre
gar a este número fas 36 nuevas inscritas en el 
año 1954, siendo su número total en 31 de 
diciembre de l 954, el de 266. "11

• En el año 1955 
hay en listas 548 hermanos y 266 hermanas. 

Constan nuevos ingresos de hennanos en los 
Cabildos de 29 de febrero de 1960 y 30 de julio de 
1961 ; y a final de esta etapa la Hennandad cuenta 
con un número de hennanos cercanos al millar. 

Durante esta etapa donde tanto se pidió e 
implicó a los hennanos para superar la compleja 
fase de reconstrucción, son abundantes en los 
libros de actas las concesiones de votos de gra
cias, y escasos los nombramientos de hermanos 
honorarios y las condolencias por fallecimientos. 

La simple concesión del voto de gracias, o 
agradecimiento expreso de la Junta de Gobierno 
a una hermano o persona all egada, se comunica 
por escrito y queda reflejado en el li bro de actas. 

18 Memoria Anual. Ano 1954. 
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Son muy profusos, como ejemplos: en 1939 
hubo votos de gracias para el poeta D. Manuel 
Calvo Araujo por su be llo poema a la bendición 
de la nueva imagen, y al maestro D. José 
Espinosa Gómez por componer unas coplas a 
Jesús; en 1940 al Hermano Mayor por haber 
conseguido de la autoridad eclesiástica la conce• 
sión de indulgencias para quien rezare ante la 
nueva imagen de Jesús; en 1941 , para los her
manos que voluntariamente organizaron una 
postulación; en 1944, para las sefioritas que 
compusieron la primera coral conocida de la 
Hennandad, y a las Camaristas de la Virgen por 
la donación y confección de una saya; en 1943, 
al párroco D. Lorenzo Pérez Femández por pre
dicar el sermón del Calvario pese a su delicado 
estado de salud; etc .. en definitiva constan otros 
muchos votos de gracias, a los diputados de 
gobierno, a las componentes de la coral, a las 
Camaristas que exornan los pasos, etc .. son tan 
profusos que evito enumerarlos. 

En 1940 se nombraron hermanas Honorarias 
a las señoritas que componían la Coral de la 
Hermandad; en 1943 fue nombrado Hermano 
Honorario perpetuo a l sacerdote D. Ángel 
Carrillo, predicador en varias ocasiones de la 
novena; y en 1948 al sacerdote sa les iano 
O.Salvador Acuña por haber predicado tantos 
años el Calvario sin haber querido aceptar esti
pendio. En 1951 se hizo constar la triste noticia 
del fa llecimiento de D. Luis Cotán Delgado, 
gran devoto de Jesús y antiguo Hermano Mayor. 

Merece una mención especial las noticias 
sobre la primera Coral conocida de la 
Hermandad. Se constituyó en 1939 bajo la direc
ción de or._ María del Águila y o,._ Lola Romero 
Muñoz; la primera con grandes dotes corno pia
nista, y la segunda con títu lo de Licenciatura 
expedido por el Conservatorio Superior de 
Música de Sevilla; también compusieron aquella 
Coral las hermanas: Emilia Calvo, Ana López, 
Concepción Benítez, Cristina Sánchez, Ángeles 
Calvo, Francisca Calderón, Concha Bulnes, 
Trinidad López, Josefa Arce, Trini y Carmen 
Calvo, y Mª del Cannen Trigo. En los años 1944 
y 1945, la Junta de Gobierno dejó constancia en 
varias ocasiones de su agradecimiento y admira
ción por las acertadas interpretaciones de la Misa 
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Pontifical de Peros i, llegando a nombrarlas a 
todas Hermanas Honorarias. 

La primera noticia referente a la celebración 
de un Pregón o exaltación literaria al estilo de 
Sevilla, corresponde a l año 1947, en la memoria 
anual que conserva la Hermandad en su archivo, 
se lee: " .. Una innovación muy interesante hubo 
este año con el fin de recaudar fondos para la 
salida de la cofradía. El hermano D. Vicente 
Romero Escacena propuso la celebración de un 
acto de exaltación de la Semana Santa 
Alcalareña en el Teatro Gutierrez de Alba, en el 
que hicieron uso de la palabra los hermanos D. 
José Luis Bocanegra Romero y D. Juan Moya 
García, ilustrándose estas conferencias con sae
tas por aficionados de la población. El éxito fue 
rotundo ...... Nuestro hermano D. José Espinosa 
Gómez compuso una marcha cofrade titulada 
lágrimas de María Santísima del Socorro, que 
fue estrenada en dicho acto y ejecutada por la 
Banda Municipal.." 

En 1952 falleció D. Luis Calvo Araujo cuya 
vida había estado estrechamente vinculada a la 
Hennandad, lo que produjo bastante pesar. La 
Junta acordó que su plaza de oficial en el cargo 
de Consiliario tercero fuese ofrecida a su hijo D. 
Luis Calvo Carrera, quien aceptó . 

En Junta de Oficiales celebrada el 3 de marzo 
de 1959, consta un voto de gracias a favor de las 
camaristas, por haber arreglado los pasos: son or... 
Mª del Águila Muñoz López, señora de D. Vicente 
Romero Escacena, el de Jesús; D"'. Trinidad 
Muñoz López, el de la Virgen; y D111• M3 del Águi
la, Dolores Romero Muñoz y D...._ Carmen Trigo 
Campos, el de San Juan. Y por aclamación, en 
Junta de fecha 9 de mayo del mismo afio, se 
nombró a D. Antonio Ruiz Calderón, Mayordomo 
Honorario. 

6.- CULTOS. 1936 A 1964. 

Los cultos internos instituidos en reglas son 
Novena, Función y Misa por los hennanos 
difuntos. Se consolida el Traslado de la imagen 
de Jesús desde la Capilla hasta el Altar Mayor 
que llega a convocar tantos fieles como la pro
pia Función de Instituto. 

Los Cultos de 1937 y 1938 fueron singulares 
y emotivos. Se ce lebraron en la Capilla, aún 

19 Segundo Libro de Actas. Sesión de 17 de marzo de 1943 

estando la igles ia de Santiago en ruinas. En la 
hornacina central del altar se ubicó la restaurada 
Virgen del Socorro, ún ica titular existente; en 
1938 fue además editada una convocatoria de 
cultos. En 1939, ya con la nueva Imagen de Jesús, 
y fina lizada la reconstrucción del templo volv ió a 
celebrarse en el Altar Mayor. El Hennano Mayor, 
D. Vicente, solicitó al Cardenal D. Pedro Segura 
la concesión de indulgencias para qu ien rezare 
ante la nueva imagen de Jesús, y en sesión de 
cabildo 4 de febrero de 1940, se dio lectura al 
acta de concesión remitida por la autoridad ecle
siást ica de 200 días para quien así lo hiciere. 
" ... a los fieles que rezaren devotamente el 
Credo, el Padre Nuestro, o cualquier otra ora
ción aprobada por la iglesia ante la imagen de 
Jesús ... ". 

En 1942, y tras cinco aflos desde los tristes 
acontecimientos, volvió la normalidad a los cul
tos con la reposición de la imagen de San Juan. 
En febrero de 1943 se acordó celebrar todos los 
viernes de cuaresma en el interior de la parro
quia un viacruc is. Especial mención merece la 
novena de 1944; vino a predicar al entonces muy 
popular orador D. Jesús María Granero, de la 
Compañía de Jesús, conocido como el Padre 
Granero; tenía un programa radiofónico de gran 
audiencia, era un extraordinario comunicador 
que sabía llegar a todos los fieles con un esti lo 
conmovedor al uso de la época; hubo incluso 
retraso de una semana en el comienzo porque el 
Padre Granero cayó enfenno y la Junta estimó 
que con la dificultad superada para comprome
terlo, bien valía la espera; la iglesia regi stró lle
nos absolutos cada uno de los días de novena, 
consta en acta la felicitación a la Hermandad del 
párroco de Santiago, D. Andrés Galindo; por la 
brillantez alcanzada " .. .y de manera especial por 
la gran cantidad de hermanos que se acercaron 
a la Sagrada Mesa en la misa de comunión 
general ... " 19

• 

La primera noticia sobre realizac ión de cu l
tos propios a la Santísima Virgen del Socorro 
constan en acta de 25 de marzo de 1947; se ce le
braron el Viernes de Dolores con Misa a las 
ocho y media de la mañana, y posteriormente a 
las ocho y media de la tarde: Viacrucis, Santo 
Rosario, Besamanos, y Tras lado procesional de 
la imagen de la Virgen desde el Altar Mayor 

En 1944 se instaló un monumenta l Altar de Cultos. 
Venía a predicar el popularmente conocido como 

Padre Granero, de la Compaflla de Jesús. 

hasta el paso de sal ida de la cofradía, a hombros 
de los hennanos20

. El segundo libro de actas 
refleja la satisfacción de la Hennandad por el 
desarrollo de los cultos de 1947, y recoge pala
bras del párroco de Santiago: " ... en encendidas 
frases hace patente su satisfacción por fa piedad 
y la fe que ha podido observar en los pasados 
cultos por parte de nuestros hermanos, hace 
votos porque surja esta sincera devoción y este 
florecimiento espiritual de la Hermandad. .. "21 

Un suceso destacable ocurrió en la novena 
de 1948 que estaba siendo predicada por el 
sacerdote D. Andrés Avelino Esteban Romero, 
ecónomo de las parroquias sevillanas de San 
Román y Santa Catalina; para sorpresa de todos 
no acudió el quinto, de forma extraoficial se 
supo que había sido suspendido por el Cardenal 
D. Pedro Segura por desatender la obligación de 
presentar previamente los guiones del sermón 

20 Debemos recordar que el paso de la Virgen aún estaba sin palio. 

2 1 Segundo Libro de Actas. Sesión de 17 de marzo de 194 7. 
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para su aprobación por el prelado. El Cardenal, 
a modo de correctivo, le ordenó realizar una 
misión oficial fuera de Sevil\a22

; en sustitución, 
predicó el Padre D. Ramón Cue Romano, de la 
Compañía de Jesús, mejicano, que algo después 
se haría famoso con el libro de poemas "Como 
Llora Sevilla", y otros como: "Mi Cristo Roto" o 
"Vía Crucis de todos los hombres". 

Ese mismo año, también se produjo una 
importante novedad en la forma de admisión de 
los hennanos, que incluso conculcó lo preceptua
do en las Reglas, pues la jura de nuevos henna
nos, se celebró tras el besamanos a la Santísima 
Virgen del Socorro, en los actos de cultos cele
brados en su honor el Viernes de Dolores. 

El traslado de Jesús estaba adquiriendo, cada 
año, mayor realce por la crec iente participación. 
La imagen con la túnica blanca y manos atadas 
recorriendo las naves de la iglesia en penumbra, 
el olor a incienso ... conformaban un ambiente 
íntimo y emotivo que impactaba y llegaba a los 
hennanos con mayor facilidad que la novena o 
la propia función. El origen de la penumbra tuvo 
su causa en la escasez del fluido eléctrico habi
do en el traslado de 1939. La iglesia sólo estuvo 
iluminada por velas, creando un ambiente ínti
mo. Desde entonces se mantiene la penumbra. 

En 1949, D. Vicente Romero Escacena pro
puso a la Junta la construcción de un elevador 
para que la imagen de Jesús fuese izada desde el 
paso hasta el Altar de Cultos, al modo que lo 
hac ía la Hennandad de Jesús de la Pas ión. La 
Junta aceptó la idea y se construyó un aparato 
con madera regalada por el párroco de Santiago 
y costeado con un donativo de 500 pesetas ofre
cido por el Alcalde. El estreno fue realmente 
impresionante. Al finalizar el traslado la imagen 
fue desplazada sobre una platafonna que dis
curría por dos carri les, de unos 7 u 9 metros de 
largo, ascendiendo de forma oblicua desde el 
paso hasta el pie mismo del Altar; el impulso lo 
obtenía mediante un cable de acero que se enros
caba alrededor de un eje accionado manualmen
te mediante dos manivelas con un piflón dentado 
donde a modo de seguro tintineaba un tope para 
evitar el retroceso. La estampa de Jesús aseen-

22 El Cardenal D. Pedro Segura impuso la obligación a todos los predicadores, de presentar previamente los guiones del sermón para 
su visado. Hubo quien no lo cumplió, e incluso quien luego predicaba otro sermón distinto al autorizado. El Cardenal tenia sus infor
madores y solíatomarmedidasseveras. Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra
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diendo desde el paso hasta el Altar de Cultos era 
realmente sublime. En 1957 se estrenó un nuevo 
paso de andas para portar la imagen de Jesús 
durante la ceremonia del traslado 

En 1945 la Junta de Gobierno expresó su 
satisfacción por el telegrama recibido de la Santa 
Sede, donde Su Santidad el Papa agradecía la 
felicitación cursada por la Hennandad con oca
sión de l aniversario de su elevación al si llón pon
tificio, enviando además su bendición apostóli
ca23; que sepamos hasta la fecha, era la primera 
vez que la Hermandad recibía un despacho de la 
Santa Sede. Una vez más se notaba la infl uencia 
de D. Vicente, pues en algunas Hermandades de 
Sevilla, y en concreto en las de Pasión y el 
Silencio, a las que este había pertenecido, era 
costumbre cursar este tipo de fe licitaciones y 
atenc iones, cuando lo requería la ocasión. 

También durante 1949 hubo una conmemora
ción singular con motivo de los 50 arios de la 
ordenación sacerdotal del Papa. En colaboración 
con el clero loca l, el día 3 de abri l desde las 10 
de la mañana del día de la efeméride, se organi
zaron siete misas consecutivas, una en cada altar 
de la iglesia de Santiago (Mayor, Sagrado 
Corazón, Ánimas, San José, Jes.ús Nazareno, 
Milagrosa e Inmaculada); a las 5 de la tarde con
tinuaron los actos en la parroquia de San 
Sebastián y finalizaron con una velada literario
mus ica l actuando de mantenedor el Diputado 

Mayor de Gobierno y abogado del ilustre 
Colegio de Sevilla D. Juan Moya García, hijo de 
D. Sebastián Moya González14. 

En 1952 se celebraron Misiones en toda la 
diócesis, y el Cardenal Segura dispuso que las 
Hennandades no convocasen cultos cuaresmales 
para fomentar y promover su participación. A 
ninguna Hennandad le agradó la orden, tampoco 
a muchos sacerdotes disconfonnes con la ya 
conocida actitud autoritaria y desconsiderada del 
prelado. La Junta de Gobierno acordó apoyar la 
misión pero, aún conscientes de la impos ibilidad 
de encontrar predicador, determinó celebrar la 
novena de forma rezada. Esta iniciat iva encontró 
el apoyo del párroco de Santiago que se ofreció a 
dirigir los cultos aunque finalmente y no sin ries
go, acabó predicándola. 

Por petición expresa del párroco de Santiago, 
la imagen de Jesús Nazareno procesionó en el 
antiguo paso de andas que entonces llevaba San 
Juan, de ello existe un documento fotográfico, 
aunque no consta que hubiese Cabildo extraordi
nario para autorizar la salida. 

En sesión de 20 de abril de 1954, el Sr. 
Romero Escacena propuso que la Hennandad 
so licitase al Cardenal Segura, otra indulgencia 
para los hermanos que comulgasen durante la 
Función Principal de Instituto, y con fecha 22 de 
mayo se recib ió del Arzob ispado de Sevi lla con
testac ión afinnativa. 

PREDICADORES DE LA NOVENA (1937 a 1964) 

1937 

1939 

1 .. , 

1 .. 1 

1 .. , 

19-0 

1 .. , 

1 .. , 

1 .. , 

1 .. , 

'"' 
1950 

No«n~R.eZlldn 

D.S..ntosBU5tosSlenz 

D.S..ntosBustosSlenz 

D. Bien>'enido Arenu. Orden de Predio dores 

D. Josi:! Subiela. Superior úsa Tutetu Aluti 

O.Lottnzo~rezFemindez.Redentoristl 

D.Angelúrrillo. Redentorislil 

D. }l.'s(ls Maria Granero. Comp.,l'di de }l.'sós 

O. Ju:1n Aguim.-. Profesor Seminario de Sevilla 

D. J..t,¡ndro deS..n José; Carmelita desolw 

D. Manuel Rubio Dlaz; Ca)'l'll.iln S..n Fern,1ndo 

D. Andrés A~ino Esteban, Cura San Román 
D. Ramón Cue Romano. Cla de Jesú, 

D.AntonioMartfnezdeHaro.S.S 

D.Seraf!nRico;MisionerodelCor;azón Maria 

23 Segundo Libro de Actas. Sesión de 24 de mano de 194S. 
24 Tercer Libro de Actas. Sesión de 31 de marzo de 1949 

"" D. Muimiliano Rubio. Redentorista 

'953 D. Don.ato Femtndez. Orden Predicadores 

1954 D.RamónFerreiraBeltrin 

1955 D. Feo. Javitt Moreno. On:11.'ll Predicadores 

1956 D.FranciscoJimo':nezEnciso.}l.'suita 

1957 D. Miguel Roman ústellano 

D.JoséGuti~Mora 

1959 D. Don.ato Fl.'I'll.ilndez. Orden Predicadores 

1960 D. Francisco Gil Delgado. ún0nigo 5.1.C 

D.RufinoVillalobosBote.únónigo S.I.C. 

1962 D.JoséLuisPortilloGonúlez 

1963 

1964 

El 15 de octubre de 1955, la Junta de 
Gobierno rec ibió con estandarte y vara al nuevo 
Arzobispo-coadjutor de la diócesis Hispalense 
Doctor D. José María Bueno Monreal que ini
ciaba su primera visita pastoral a Alcalá, el pre
lado rezó en la Capilla de Jesús. La Novena fue 
pred icada por D. Miguel Román Caste llano, 
párroco de Santa María de Mesa en Utrera, pero 
se produjo un emotivo acontecimiento al oficiar 
la Función Principal de Instituto el recién orde
nado sacerdote alcalareño D. Rafael Florido 
López. Al año siguiente la Novena fue predicada 
por e l Director del Seminario Diocesano, el pres
tigioso Doctor en Teología D. José Gutiérrez 
Mora. En el mes de octubre, la Hermandad fe li
citó a D. Andrés Galindo Campos por su nom
bramiento de Arcediano y Canónigo de la S.I.C., 
tanto para Alcalá, de donde era hijo, como para 
la Hermandad, donde había ejercido como 
Director Espiritual, este nombramiento era un 
verdadero orgullo, y fue obsequiado con una 
placa conmemorativa en plata de ley. 

Los Cultos de 1962 fueron predicados por un 
joven sacerdote alca lareño D. José Luis Portillo 
González, hennano y vecino de la fe ligresía. La 
Novena fue muy participada. 

Cuando finaliza esta etapa, la Hennandad ha 
incrementado sus actos de cultos notablemente 
pues a los ya institu idos en las antiguas Reglas, 
se le han añad ido los traslados de la imagen de 
Jesús, los Cultos el Viernes de Dolores y los 
Víacrucis, en la parroquia, todos los viernes de 
cuaresma. En general los Cultos ganan en parti
cipación y magnificenc ia; suntuosos altares, cui
dada liturgia, etc .. 

Cabe reflejar finalmente la participación de la 
Hennandad en la Misión celebrada en 1963 bajo 
la presencia del limo. Sr. Arzobispo Auxi liar Sr. 
Cirarda, que resaltó en todo momento la colabo
ración de los hennanos y el mantenimiento de 
varios puntos misionales en centros de trabajo, 
panaderías, y almacenes de aceinmas. 

7.- LA COFRADÍA. 1936 A 1964. 

Será en el desfile procesional donde más se 
perciba e l cambio de la antigua a la Hennandad 
moderna. Un estilo diferente se irá imponiendo 
de fonna progresiva e irreversib le en este perio
do. Varios factores serán decisivos: de una parte, 
el convencimiento de las últimas Juntas de 
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Gobierno en mejorar la compostura, respeto y 
rel igiosidad; de otra, la fundación de Hermandad 
de la Amargura al más ortodoxo estilo sevillano, 
que de hecho constituía la posición antagónica al 
antiguo modo proces ional akalaref'io. Coincidió 
además para dirigir este cambió la figura incues
tionable de D. Vicente, cuya vinculación y for
mación cofrade se había realizado precisamente 
en dos de las Hermandades sevillanas más señe
ras: Pasión y el Silencio. 

Otros factores destacables para este cambio 
derivaron de las propias circunstancias y conse
cuencias de la guerra civil. Fueron se is aftos 
consecutivos sin subir al Calvario (1936 a 1941) 
surgiendo así el necesario paréntesis de sereni
dad que pennitió tolerar y aceptar las profundas 
reformas propuestas por un Hennano Mayor que 
además de innovador era respetuoso con las cos
tumbres. 

Los nazarenos empezaron a organizarse en 
filas ordenadas ocupando los sitios que les asig
naba la Hennandad en razón a su antigüedad. 
Desaparecen definitivamente los pecherines blan
cos almidonados con encaje, quedando prohibido 
desfilar a rostro descubierto y el uso de insignias 
particulares. Un cuerpo de diputados vigila por el 
orden en las filas y el cumplimiento de las nue
vas nonnas. Los cirios de ceras son sust ituidos 
por faroles . Queda definitivamente prohibido e l 
toque de las bocinas y para ev itar su incumpli
miento se obstruyen las boquillas con cera. Se 
pone especial atención en retirar las petacas de 
aguardiente a los nazarenos. En líneas generales, 
se produjo una transfonnación casi radical en la 
actitud de los nazarenos, actitud que exigía res
peto a los acompañantes e impedía ant iguos abu
sos. Otro hecho destacable fue e l aumento de 
mujeres iluminando tras e l paso de Jesús, lo que 
motivó la instauración de una papeleta de sitio a 
partir de 1954, para su mejor organización. 

D. Vicente puso en marcha un verdadero pro
ceso de depuración de antiguas costumbres, que 
no de supresiones; de hecho, la procesión siguió 
manteniendo sus claves de identidad: Judíos, 
Pidones, Prendimiento, Calvario, etc ... actuando 
principalmente sobre actitudes y personas, eli
minando cortésmente a los indiscip li nados y cre
ando una juventud cofrade muy cumplidora. 

Como ya se ha dicho, en los años 1937 y 
1938 no hubo salida procesional porque faltaban 
las imágenes de Jesús y de San Juan. Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra
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En 1939, 1940y 1941 se organizó aunque de 
forma atípica; sal ieron sólo dos pasos pero sin 
subir al Calvario, al llegar al Duque, se bordeó 
la plaza regresando por Herreros. 

En 1942, llegada la imagen de San Juan, se 
normalizó la cofradía. Hubo varias cuestiones pre• 
vias que solventar; la primera, el calamitoso esta
do de la cuesta del Calvario cuya obligada repara
ción era costosa. D. Sebastián Moya se encargó de 
su arreglo y de los fondos para la cubrir la repara
ción; también preocupaba el peso excesivo del 
paso de Jesús; y como novedad, fue ampliado el 
recorrido hasta la calle Santa Ana y plaza del 
Barrero, en detrimento de la calle Monte. 

Consta también que en 1942 se adoptó el 
acuerdo de constituir una representación con 
estandarte e insignias en la puerta de la iglesia al 
paso de las procesiones. Como los cortejos pro
cesionales no discurrían por la puerta de 
Santiago, la representación se ubicó en la con
fluencia de la calle Orellana con Alca lá y Ortf, 
junto a la puerta de lo que entonces era Casa 
Cuartel de la Guardia Civil. 

En 1943 ocurrió un acontecimiento de singu
lar alcance. Aquel Viernes Santo debía ser histó
rico porque se estrenaba el nuevo paso de 
Virgen, llevado por vez primera por una cuadri
lla de costaleros en sustitución del antiguo siste
ma de manguiteros y horquillas. En un esfuerzo 
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económico considerable se estrenaban respira
deros y treinta candeleros adquiridos en el esta
blecimiento sevillano de arte sacro llamado 
"Librería de San José". La noche estaba de llu
via . La Cruz de Guía se adentró en la Caftada 
desplegando los primeros tramos del cuerpo de 
nazarenos. El paso de Jesús salió y avanzó hasta 
el último lienzo del muro de la iglesia donde 
había una cruz en memoria de los caídos en la 
guerra civil; entonces irrumpió un violento 
aguacero que provocó el regreso del paso y los 
nazarenos. La Junta de Gobierno reunida urgen
temente en la colecturía, bajo la presencia del 
párroco D. Lorenzo Pérez Femández, decidió por 
unanimidad suspender la estación de Penitencia. 
Cuando la Junta comunicó el acuerdo, muchos 
nazarenos se resistían a abandonar la iglesia, los 
costaleros a salir de los faldones y mujeres peni
tentas a apagar sus velas. La decepción era espe
cialmente intensa en el paso de Virgen. A las tres 
de la maftana, empezó la atmósfera a despejar y 
la gente a instar a la Hennandad para que recon
siderase el acuerdo. Sin embargo, ya se habían 
marchado oficiales de la Junta, algunos nazare
nos, costaleros, penitentas, etc .. en la seguridad 
de la suspensión. En prevención de posibles dis
gustos se cerró la parroquia. Lejos de disolverse, 
el gentío siguió aumentando en la puerta. De 
forma espontánea y con los ánimos algo exalta-

El progresivo aumento de mujeres iluminando, signo evidente de devoción, motivó la Instauración 
de una papeleta de sitio a partir de 1954. Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra
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dos algunos pusieron en marcha una rápida 
cuestación, obteniendo fondos suficientes para 
pagar una diana a quienes quedaban de la banda. 
Al poco, la banda iniciaba un recorrido por las 
calles centrales de Alcalá ante la sorpresa y 
asombro de los vecinos que pensaban lógica
mente que debla ser la Hermandad quien convo
caba. A las cuatro de la mafl.ana, había muchas 
personas en la puerta de la iglesia, venían de 
todos los puntos con la ilusión de ver salir a 
Jesús. Pero al comprobar que las puertas no se 
abrfan, s intieron no só lo gran frustración s ino 
también que hab ían sido objeto de algún engaM.o 
lo que provocó la exacerbación de los ánimos. 
El Hermano Mayor tuvo que salir de su domici
lio y acudir a la ig lesia para calmar al grupo que 
exigía la salida inmediata de la cofradía. El diá
logo fue muy difici l pues pocas justificaciones 
necesitaban quienes de ante mano no estaban 
dispuestos a oírlas. Se hizo necesaria la inter
vención del párroco. Sin embargo, continuaban 
llegando personas temiéndose un altercado grave. 
Pasadas las cinco de la maf'lana, D. Vicente con
vocó en reunión urgente y extraordinaria a la 
Junta de Gobierno. La situac ión era extremada
mente difici l. Hab ía abierto la noche y muchas 
personas aún esperaban en la puerta de la ig le
sia, pero también gran parte del cortejo pen iten
cial se hab ía marchado acatando e l acuerdo de 
suspensión. A lguien sugiri ó una idea s in prece
dentes; convocar de nuevo a todo el cuerpo 
cofrade y procesionar al medio día, yendo di rec
tamente hasta e l Calvario. En aquellos momen
tos y atendiendo a las circunstancias h istóricas, 
lo que en otro tiempo hubiera sido un disparate, 
pareció como única solución plausible. A las 
cinco y media de la mañ.ana de aquel Viernes 
Santo de 1943, el Hennano Mayor comunicaba 
a todas las personas que aguardaban expectan
tes, la salida de la Cofradía de Jesús a las dos de 
la tarde con el s iguiente itinerario: Santiago, 
Herreros , Plaza de l Duque, Perejil , Puente, 
Avenida de Portugal y Calvario, regresando por 
el m ismo recorrido, añadiendo como única con
d ición que las Imágenes debían estar recogidas 
antes de que saliese el Santo Entierro. La notic ia 
fu e acogida con sorpresa aunque sati sfizo a los 

congregados que empezaron a dispersarse. A las 
dos en punto -de la tarde-, la cofradía sa lió con 
todos sus componentes. No hubo prendimiento y 
al subir al Calvario, a eso de las cuatro de la 
tarde, el calor y la emoción produjeron algunos 
desmayos. A las cuatro y veinte, San Juan, man
dado por Diego Merino Bozada, dio tres carre
ras para avisar a María y Ella, en su nuevo paso, 
fue a buscar a Jesús . En el sermón del Calvario, 
D. Lorenzo Pérez Femández -Director Espiritual
' subrayó la fuerza del pueblo, la fuerza de la tra
d ición, la ejemplar devoción de todos, pero tam
bién el sacri ficio de la Hennandad saliendo fuera 
de hora para evitar tensiones y di sgustos. A las 
seis de la tarde entraba la Virgen en medio de un 
clamor impresionante". 

En 1945 hubo otra novedad, cuando e l 
Ayuntamiento accedió al cambio de nombre del 
puente de Carlos III por el de Jesús Nazareno. El 
expediente se inició dos años antes mediante 
instancia remitida a la Alcaldía16

, la contestación 
se recibió el 9 de mayo de 1944 mediante oficio 
firmado por el Alcalde, con número de sa lida 
2.117, negoc iado de gobierno, donde textua l
mente consta: " ... El Ayuntamiento de mi presi
dencia, en sesión de 29 de abril último, como 
resolución de la propuesta elevada por Vds 
coincidente en el fondo con el sentimiento reli
gioso del Concejo, ha resuelto por aclamación 
denominar Puente de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, el que existe sobre el río Guadaíra en 
esta ciudad. Con viva satisfacción, os lo comu
nico para vuestro conocimiento y efectos ... ". 

Por su singularidad, son dignos de referir los 
sucesos de 1947. En esta ocasión una ins istente 
llovizna retrasó la salida y provocó un cambio 
de itinerario, pero poco después rompió en agua
cero. Cuando la procesión discurría por la calle 
Alcalá y Orti, el r iesgo era evidente: " ... en plena 
calle se reunió la Junta y se pulsaron opiniones, 
entre ellas la de retroceder a la parroquia, seguir 
a la de San Sebastián y esperar en ella un cam
bio de tiempo, y por último prosperó la de conti
nuar la marcha y dar la vuelta a la Plaza de 
Cervantes, regresando a Santiago por las calles 
Ntra. Sra. del Águila y Calvo Sote/o (Herreros). 
Así se hizo, y es digno de consignar que no hubo 

25 Segundo Libro de Actas. Sesiones de: 25 febrero ; 20 y 23 de marzo; 12 , 23 y 25 de abril de 1943. Y testimonios orales de anti• 
guas hermanos. 

26 Segundo Libro de Actas. Sesión 13 de noviembre de 1943. 

hermanos que abandonasen /afila, ni hermanos 
ni devotos que se moviesen de su puesto. Todos 
continuaron en sus puestos bajo una lluvia 
torrencial hasta que las fo1ágenes entraron en el 
templo .... A las tres y media de la madrugada 
quedaba recogida la cofradía. "21

• Pero nadie se 
marchó con la esperanza de procesionar al Calvario 
a las claritas del día, como había ocurrido en 
otras ocasiones, aunque no hubo mejoría hasta 
bien entrada la mañana del Viernes Santo. " ... al 
mejorar el tiempo, el pueblo alcalareFlo pedían 
que saliese, habiendo una gran masa de perso
nas estacionadas en los alrededores del templo, 
y sometido el asunto a la junta, nuestro Director 
Espiritual hizo uso de la palabra en el sentido 
de que si bien no era lo que establecía la regla, 
consideraba a la junta, si no era conveniente 
salir.. ...por unanimidad se acuerda hacer la 
salida, sólo con el paso de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, y unirnos a la cofradía del Santo 
Entierro en su parroquia de San Sebaslián a las 
seis de la tarde... . .. y hacer el recorrido proce
sional juntamente hasta pasar por nuestra 
parroquia donde nos separaríamos para entrar 
en el templo, dando por terminado el recorri
do"21. Recordemos que en 1947 e l San to En tierro 
estaba provisionalmente acogido en la parroquia 
de San Sebastián, pues aún no se había recons
truido su capilla tras el incendio de 1936. A las 
seis de la tarde salió el paso de Jesús acompaña
do de unos cincuenta nazarenos, subió por 
Alca lá y Orti, Plaza de Cervantes y Plazuela; 
esperó al pié de la rampa de San Sebastián la 
salida de la Cruz de Gula de l Santo Entierro, y 
se incorporó a la procesión tras los primeros tra
mos de nazarenos, antes del paso del Seí\or 
yacente. Ha sido la única vez, que tengamos 
noticia, que esto haya sucedido. 

Los sucesos de 1943 y 1947, pesaron en la 
Junta de Gobierno, por ello en 1948 se tomaron 
medidas con antelación sufic iente para prevenir 
en lo posible la arbitrariedad de estas dec isiones 
contrari as a lo dispuesto en las Reglas. Por e llo 
en sesión de 20 de marzo se acordó que en caso 
de lluvia se esperará a las seis y si mejora se irá 
al Calvario, pero si pe rsiste quedará defin itiva
mente suspendida la cofradía. La papeleta de 
sitio pennanece en 15 pesetas manteniendo su 

27 Memoria Anual. Aflo 1947. 

28 Segundo Libro de Actas, sesión de 4 de abril de 1947. 

precio hasta 1950 donde subió hasta las 20 pese
tas. Como simple curiosidad, consta en acta la 
petición de un hennano anónimo que pide se le 
pennita ir de nazareno con los pies y manos ata
dos por cadenas, la Junta de Gobierno le autori
za con la condición de no revelar su identidad. 

La primera lista de orden que conserva la 
Hennandad corresponde a 195 1, aunque sólo se 
recogen los nazarenos del paso de Virgen. La 
componen un tota l de 47 penitentes d istribuidos 
de la siguiente forma: a l comienzo c inco parejas 
con faro les, sigue la Bandera Concepc ionista 
acompaíl.ada de dos faro les y tramo de otras 
cinco parejas, luego la Bandera Asuncionista 
con dos faro les y otras cinco parejas de nazare
nos, continua el Libro de Reglas con dos varas, 
Estandarte con otras dos varas, dos bocinas y 
finalmente cuatro varas de presidencia que son 
portadas por D. Vicente Romero Escena, D. 
Miguel López Corona, D. Manuel Calvo Júdici 
y D. Miguel López Artfguez. También consta 
que en este año se instaló por vez primera un 
equipo de megafonía en el Calvario. 

Como en 1952 se terminó de urban izar la 
plaza del Derribo con hermoso jardín, un sector 
de la junta sugirió rodearla, aunque finalmente y 
sometido a votación fue rechazada la propuesta. 
Una vez más la lluvia fue inoportuna protago
nista de la noche, sorprendiendo a la cofrad ía en 
el Ayuntamiento, por lo que se optó regresar. No 
hubo subida al Calvario. 

En 1953 hubo un considerable aumento de her
manos demandando tún icas, por ello la Hennandad 
confeccionó 20 nuevas y creó una comisión para 
su distribución. Como el allo precedente habla 
sido lluvioso la cuesta del Calvario estaba en mal 
estado y O. Sebastián Moya, como era su cos
tumbre, se encargó de la reparación. O. Sebastián 
siguió ocupándose de la cuesta hasta 1960 que 
desistió por motivos de sa lud, en razón a su avan
zada edad. 

Aunque pudo haberse instaurado con mucha 
antelación, hasta 1954 no hay constancia docu
mental de una papeleta de s itio para las mujeres . 
Como se recordará, hay precedentes de su presen
cia en el Calvario en el s ig lo XV II11 siempre ilu
minando tras la imagen de Jesús. En este periodo 
se multipl icará su asistenc ia conformando una 
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considerable aglomeración tras el paso; por ello, 
la Junta las organizó en orden a su condición o 
no de hermanas, y dentro de estas en considera
ción a su antigüedad. Se fija el valor de la pape
leta de sitio en tres pesetas y nombran diputados 
para velar por la organización. 

Detalle a considerar en esta etapa es el aumen
to constante del importe de la papeleta de sitio, 
antigua luminaria. En 1957 se estableció en 25 
pesetas subiendo 1 O pesetas en los dos aí\os 
siguientes, sin embargo en 1963 llegó a las 35 
pesetas y en 1964 se elevo a 75 el faro l y 125 las 
insignias; es decir, un aumento del 200% en só lo 
siete afies. En similar proporción crecieron los 
gastos de la cofradía que en 1960 se cerraron en 
27.000 pesetas y sólo dos af'1os después llegaron 
incluso a doblarse. Consta que la Banda de músi
ca cobró 4.000 pesetas en 1962. 

En 1961 se planteó la posibi lidad de suspen
der las salidas procesionales en Alcalá. Hubo 
reunión de las Hennanos Mayores adoptándose 
en princ ipio el acuerdo. Reunida a consulta la 
Junta de Gobierno se revocó el compromiso: "El 
acuerdo de todos fue no salir sino se recauda 
entre los industriales el déficit que acusaban las 
cofradías.. . .. pero habiéndose dado el caso de 
que nuestra Hermandad había obtenido un 
donativo importante, exponía a consideración a 
la Junta los hechos para que se resue/va.29

" y se 
decidió salir. 

En el cuarto libro de actas, se conserva una 
interesante relac ión de gastos correspondiente a 
1962, donde se observa: a la Banda de Música 
4.000 pesetas; por la compra de 20 faro les para 
nazarenos 6.930 pesetas; por dos incensarios 
868 Pts; 4 faroles para el Paso de Jesús 15.000 
Pts; 28 candelabros para el paso de la Virgen 
8.547 Pts; una canasta para recogida de faroles 
800; ampliación de los respiraderos de la Virgen 
5.200 pesetas; y cera 95°66 Pts. 

En el año 1963 fue estrenado el palio de la 
Santísima Virgen. En poco más de veinte años 
(1942-1963) se había cambiado radicalmente el 
estilo procesional de la Hermandad. De aquel 
pequeño paso de horquillas portado a hombros, 
por una decena de hombres, se hab ía pasado a 
unas parihuelas calzadas por treinta costaleros 

con un vistoso palio sostenido por doce varales 
y candelería, siguiendo el más puro esti lo "juan
manuelino"10. A satisfacción de todos, se había 
impuesto definitivamente el esti lo sevillano en 
la Hermandad. El estreno del nuevo paso de 
pa lio supuso también el trazado y ejecución de 
una nueva cuesta de acceso al Calvario pues la 
existente hasta entonces, segunda en la hi storia 
de la Hermandad, resu ltaba incómoda por su 
acentuada inclinación. No obstante, la lluvia 
impidió la subida al Calvario del paso de la 
Virgen, que regresó desde el Duque. 

Si en 1963 hubo gran expectación a causa 
del nuevo palio, no fue menor en 1964 por el 
paso de Jesús. Sin embargo, la acogida y cir
cunstanc ias de ambos estrenos fueron bien dis
tintas; si el primero había sido un rotundo éxito, 
el paso provocó algunos desacuerdos e inquie
tud general por su tamaño. Como prevención, la 
Junta decidió acortar el itinerario regresando 
nuevamente por la calle Monte, justificando el 
acuerdo por la soledad observada los ai'los pre
cedentes en la Plaza de l Barrero. Aquel Viernes 
Santo de 1964 Jesús sub ió al Calvario con un 
paso barroco portado por treinta y c inco hom
bres. Sin embargo no todas las opiniones fueron 
favorables; un sector de hermanos añoraba el 
paso de caoba, y otro, aún adm it iendo la mejora, 
ve ían el paso exces ivamente grande. La noche 
no fue fáci l para el Hennano Mayor que además 
de soportar comentarios adversos, los menos pero 
más agrios, tuvo noticias de una ex igente e inme
diata re ivindicación de los costaleros pretendien
do se les elevase la paga debido al aumento del 
peso. A ello se unió una fuerte reprimenda del 
Director Espiritual que alegando cierto relaja
miento en la compostura de los nazarenos, ter
minó recriminando duramente la partic ipación 
en la cofradía, s in ir vestidos de naz.arenos, de 
algunas personas muy vinculadas a la Junta de 
Gobierno, cuya vida privat iva era entonces moti
vo de comentario. En consecuencia, en sesión de 
Junta de Gobierno de fecha 5 de abril de 1964, D. 
Anton io Bono, muy dolido, presentó su dimisión 
irrevocable: " ... deja de ser Hermano Mayor, sin
tiéndolo mucho y más por haber coincidido esto 
con el fracaso de la cofradia en la S. Santa, con-

29 Cuarto. Libro de Actas. Sesión de Junta de Gobierno de 17 enero 1961. 

30 El insigne bordador D. Juan Manuel Rodriguez Ojeda, transformó el paso de Vi rgen decimonónico e impuso los ca.nones del clá.
sico paso de palio sevillano. 

siderándose responsable de todo cuanto ha 
pasado ... ". También presentó la dimisión del 
Diputado Mayor. Respecto a la actitud de los 
costaleros, el capataz, Jaime Márquez, dio algu
nas explicaciones a la Junta: " ... que el paso lleva 
3 costaleros menos y la mayoría, eran inexper
tos, pero la culpa de lo ocurrido era de la 
Hermandad por pagar poco; replica el mayor
domo que no es cierto que han cobrado más que 
en ninguna otra Hermandad de Alcalá. .. "; la 
cuestión quedó aplazada para analizarla el pró
ximo año con mayor detenimiento. Este final 
tri ste no oscurece la extraordinaria fi gura de D. 
Antonio, de quien ya dijimos fue un pilar básico 
en la configuración de la Hennandad Moderna. 

Finalmente, es destacable el progresivo aumen
to de la participación de los alcalareños en la pro
cesión, y de forma especial en el Calvario. Este 
incremento se reflejará también en la fila peni
tencial: los nazarenos pasarán de 50 en 1945, a 
cerca de 200 en 1956, y algo más 300 en 1964. 
Esta progresión será similar con las mujeres ilu
minando, cuyo número llegará a igualarse con el 
de los propios nazarenos. 

7.1. Reform a de los Pasos. 
El capítulo de refonnas de pasos y reposi

ción de enseres tanto procesionales como litúr
gicos ocupó un lugar preferente en esta etapa. La 
Hermandad realizó un esfuerzo s in precedentes 
para rehacer su malogrado patrimonio y volver a 
la nonnalidad; las noticias sobre estrenos son 
constantes en los libros de actas, y las distintas 
Juntas de Gobiernos debieron emplearse a fondo 
para allegar los recursos necesarios con que 
afrontar los plazos de los pagos comprometidos. 
Este esfuerzo fue aún más complejo por la difi
cultad ai'ladida que presentaba e l contexto econó
mico de la nación. 

Reform as y nuevo paso de J esús. 
El paso de costaleros estrenado en 193 1 sub

sistió mi lagrosamente al incendio de la parro
quia por estar desarmado y apoyado sobre la 
colecturía en las dos únicas v igas que no cedie
ron al fuego. Pese a ello y el consigu iente valor 
sentimental adquirido, constituía un serio incon
ven iente en razón a su exces ivo peso. En sesión 
de 4 de febrero de 1940 se produjeron " ... discu-
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En 1962 se estrenaron cuatro faroles de meta l 
plateados adquiridos a la Hermandad del SIiencio. 

Hoy los lleva el Stmo. Cristo de la Misericordia 
de la Hermandad sevlllana de las Siete Palabras. 

siones por la forma que ha de subir el paso, 
pues el paso es muy pesado y podrían ocurrir 
desgracias ... ". Entonces surgió la posibilidad de 
su venta a la Hermandad del sevillano barrio de l 
Porvenir que estaba en fase de constitución: 
" ... tras amplia deliberación, se acuerda oír los 
ofrecimientos de compra que una nueva her
mandad de Sevilla tiene hecho a esta Junta res
pecto al paso, autorizando sea llevado a Sevilla 
y entregado a dicha Hermandad para que una 
vez armado en la iglesia pueda ser apreciado 
por peritos y fijado su precio. Autorizándose a 
la citada Hermandad para que el Domingo de 
Ramos pueda hacer estación con él, a condición 
que lo devuelva el martes Santo ... "11

• Hubo un 
principio de acuerdo, y e l paso de Jesús proce
sionó en Sevilla ll evando la imagen del Señor de 
la Victoria, pero no hubo acuerdo fina l en el pre
cio, aunque la Hermandad deseosa de venderlo 
llegó a rebajar considerablemente su postura. 
Durante 1941 se estuvo buscando comprador, y 
como no llegaron ofertas razonables se adoptó 
por mantenerlo y someterlo a diversas reformas. 

31 Segundo Libro de Actas. Sesión de Junta de Gobierno de 18 de febrero de 1940. Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra
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Al ser la nueva imagen de Jesús Nazareno, 

sin demérito alguno de la anterior, más esbelta, 
causaba cierta desproporción respecto a la 
canast illa que resultaba más baja; igual ocurrió 
con los ant iguos faroles que hubieron de ser 
recrecidos por el fundidor D. Manuel Reina. En 
1943 fueron confeccionados los faldones en ter
ciopelo carmes í para el paso de Jesús y en 1946, 
se llevó a cabo en la carpintería de D. Manuel 
Sola Sánchez la reforma del paso de Jesús. 
Primero, se procedió al estrechamiento de la 
canasti lla para ganar superficie en la mesa de las 
parihuelas, ganado espacio entre esta y el respi
radero; y segundo, fue elevada la canastilla en 
12 centímetros sobre un baquetón moldurado de 
madera, consiguiendo mayor proporc ión. El 
paso tenía cinco trabajaderas a cinco hombres 
cada una. La factura ascendió a 7.483 pesetasn_ 
También se sustituyeron las cartelas de cerámi
calJ, por bajorelieves con motivos pasionales 
tallados por D. Manuel Pineda Calderón. En 
1955 e l capataz D. José Ruiz Zamora regaló un 
artístico llamador representando a un angelito 
vestido de monaguillo abrazando un candelero 
que bate sobre la peana. La reforma culminó en 
1959 con el dorado en oro fino de los bajorelie
ves que había ejecutado Pineda Calderón. 

Pese a que los faroles del paso habían sido 
calzados, en ses ión de 11 de junio de 1961 se 
acordó sustituirlos pues seguían resu ltando 
pequeíl.os y además eran de escaso mérito. Se 
negoció con la Hermandad del Silencio de 
Sevilla, que ofreció los del paso de l naz.areno 
obra de Orfebrería Villarreal, al precio de 25.000 
pesetas, finalmente se adquirieron por 15.000 
pesetas y estrenados en 1962. 

En el año 1963 , animados por el reconoci
miento unán ime del acierto por la instalación del 
pa lio en el paso de la Stma Virgen, la Junta de 
Gobierno asumió la construcción completa de 
un nuevo paso de Jesús, lo que implicaba la sus
titución de l existente. 

En este proyecto resultó fundamental la figu
ra de D. Miguel Jiménez Martinez, conocido 
industrial sev illano dedicado al negocio de la 
distribución de pescado, afincado en Alcalá, 
que mantuvo una estrecha, aunque breve, vincu
lación con la Hennandad. En ses ión de 26 de 

32 Tercer Libro de Actas. Sesión de 20 abril 1954. 

mayo de 1963, fue nombrado "Asesor Artístico 
de la Junta de Gobierno" con derecho a asisten
cia. D. Miguel traía ideas, iniciativas y fondos. 
Apenas hubo tomado posesión de su cargo como 
asesor, presentó bocetos y dibujos, as í como un 
contrato de ejecución con el talli sta Sr. San Juan. 
En Junta celebrada el 7 de julio de 1963 se pro
puso que todos los oficiales firmasen el contrato 
de ejecución, fue entonces cuando D. Anton io 
Ruiz Calderón, anterior Hermano Mayor, declaró 
su rotunda oposición. Fue un momento tan deli
cado como trascendente pues iba a marcar el 
punto de tránsito de un periodo a otro en la h is
toria de la Hermandad. D. Anton io alegó razo
nes históricas y sentimentales, e l paso de Jesús 
era todo un símbolo pues perteneció a la antigua 
imagen y había perdurado milagrosamente al 
incendio de 1936, además D. Antonio sabía de 
las fatigas e ilusiones habidas para su adquisi
c ión. Tras múltiples consideraciones en uno y 
otro sentido hubo votación, resultando I O a favor 
y 5 en contra, quedando aprobado el presupuesto 
y la fonnaliz.ación del contrato de ejecución cuyo 
coste ascendió a 50.000 pesetas. Este acuerdo 
supuso no sólo la dimisión irrevocable de D. 
Antonio Ruiz Calderón, hombre carismático y 
respetado, en su cargo de mayordomo, sino tam
bién la aparición de un largo y casi permanente 
debate sobre la idoneidad del acuerdo. Aprobada 
la propuesta se creó una comisión impulsora 
constituida por D. Antonio Bono Calderón, D. 
Luis Calvo Carrera, D. José Luis Jiménez Cossio 
y D. Rafael Carrera Calderón. 

La llegada del nuevo paso en la cuaresma de 
1964 provocó todo tipo de reacc iones. Era la pri
mera vez en la historia que la Hermandad tenía 
un paso tallado barroco al más puro esti lo sevi
llano. Sólo estaba dorado el frente. Había opi 
niones para todos los gustos, desde la más pro
funda admiración hasta la añoranza por el ante
rior. Llamaba la atenc ión la dimensión de sus 
parihuelas con 7 trabajaderas a cinco hombres; 
dos más que e l paso de caoba. Sobre la marcha 
se observó que los faroles adquiridos sólo dos 
años antes a la Hennandad del Si lencio eran ina
decuados. D. Miguel Jiménez eligió y gestionó 
directamente con Orfebrería Vi llarreal la adqui
sic ión de 4 nuevos faroles. Liquidó uno de ellos, 

33 Las canelas se conservan actualmente en el patio cubierto de la nueva casa de Hermandad 

y se presentó en la Hennandad con los cuatro 
ejemplares. La Junta de Gobierno aceptó la dona
ción y aprobó el compromiso de pagar los restan
tes. Nadie dudaba de la calidad de los nuevos 
faroles y la mejor voluntad del D. Miguel pero 
esta forma de proceder sin consultar el criterio de 
la Junta, lógicamente provocó disgustos. 

Tres años después, el anterior paso de Jesús 
fue vendido a una Hermandad penitencial de 
Arcos de la Frontera, destinándose el importe de 
la operación a cubrir el coste del dorado de la 
trasera del nuevo paso. 

Reformas y nuevo paso de la Virgen. 
1942 fue el último año que procesionó al 

Calvario la Stma. Virgen del Socorro en las andas 
de horquillas. En 1943 la Junta aprobó la cons
trucción de un nuevo paso. Hubo debate respecto 
a implantar trabajaderas; en ses ión de 25 de febre
ro, se optó por lo segundo. Se nombró comisión 
integrada por los señores Romero Escacena, Ruiz 
Calderón, Alcarazo Espinosa, Moya González, 
Moya García y Oliveros Jiménez. En sesión de 23 
de marzo, a propuesta de la comisión fue aproba
da la compra por 6.000 pesetas de una candelería 
de metal blanco fonnada por treinta piez.as. La 
adquisición se realizó en el establecimiento sevi-
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llano de arte sacro llamado "Librería de San 
José". También, aunque de forma provisional, se 
adquirió un antiguo respiradero de metal troque
lado facilitado por el orfebre Gabriel Medina. El 
trabajo de armazón y trabajaderas, fue ej ecutado 
por D. Antonio Álvarez Ordóñez, en la carp in
tería sita en la calle la Plata. Las parihuelas 
tenían capacidad para veinte costaleros. El estre
no del nuevo paso fue accidentado con los suce
sos meteorológicos ocurridos en 1943. 

En 1948 cuando finalizó el pago de la can
delería, fueron adquiridas seis jarras al precio de 
900 pesetas pagaderas en mensua lidades de 100. 
Y en octubre fueron comprados por mediación 
del Teniente Coronel Jefe del Detall de la 
Pirotecnia de Sevilla, 14 chapas de latón al pre
cio de tasa para constru ir los nuevos respirade
ros, siendo laminados en enero de 1949, opera
ción costosa y dificultosa pero obligada para 
proceder al troquelado y labrado. En 1950 se 
nombró comisión para ejecutar los nuevos respi
raderos y adquirir una peana para la Virgen; 
componiéndola los seíl.ores Romero Escacena, 
Ruiz Calderón, López Corona y Bono López. 
Tras estudiar y proponer varios diseños la Junta 
de Gobierno aprobó finalmente el realiz.ado por 
D. Gabriel Medina. 

En marzo de 1951 se estrenaron respiraderos y peanas para el Paso de la Virgen . Fueron realizadas, en el taller 
de Seco lmberg, por el orfebre O. Gabriel Medina. Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra
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Aunque el contrato se concertó con D. Gabriel, 

quedó especificado que las piez.as serían ejecuta
das en el taller sevillano del orfebre Sr. Seco 
Lmberg, bajo la supervisión del Sr, Medina, finnán
dose el día 3 de septiembre de 1950, al precio de 
15.000 pesetas. El pago en tres plazos iguales; el 
primero a la firma del contrato, segundo con 
fecha 12 de octubre y tercero a la entrega de los 
respiraderos y peana, que finalmente se recibie
ron en la ig les ia el día 24 de diciembre. Las nue
vas piezas quedaron expuestas en la colecturía. 

Animados por el éxito de la reforma, en 
febrero de 1951 se contrataron con el orfebre Sr. 
Seco Imberg candelabros de cola y jarras; s ien
do además confeccionados un manto procesio
nal de terciopelo azul, fa ldones a juego, y adqui
ridas flores de cera. En 1954 fueron comprados 
doce candeleros, de 30 y 40 centímetros, con lo 
que se daban por finalizadas todas las piezas de 
la candelería. El paso de la Virgen de l Socorro 
había sufrido una profunda transfonnación, cu l
minando así la primera fase de refonnas. 

La segunda fase comenzó en sesión de Junta 
de Gobierno de 10 de abril de 1956, cuando se 
planteó por primera vez la posibilidad de dotar a 
la Stma. Virgen con un con un palio procesional; 
propuso el proyecto el mayordomo Sr. Romero 
Domínguez, quien aseguró que no supondría 
coste para la Hennandad porque se cubriría con 
una rifa especial. La Junta remitió el asunto al 
Cabildo que habría de celebrarse el 26 de abril. 
Tratado el tema, se aprobó por unanimidad, y en 
sesión de 9 de junio se acordó realizar una rifa 
para conseguir fondos. Sin embargo otras nece
sidades más urgentes hubieron de ser atendidas 
y demoraron la ejecución. 

En 1958 fue sustituido el manto azul marino 
por otro de mejor calidad y mayor tamafio pues 
el ex istente, estrenado en 1951, resultaba algo 
corto y se advertían pafios en el tinte. El nuevo 
manto necesitó para su confección una pieza de 
22 metros quedando festoneado por un vistoso 
encaje en oro realizado en Valencia, adquirido al 
precio de l. 700 pesetas, la pieza de 25 metros. 

En 1960, se estrenaron nuevas parihuelas, 
pasando la que hasta entonces tenía la Virgen a 
San Juan . Se aprovechó además para introducir 

otra trabajadera, la quinta, pues con la nueva can
delería y el aumento de piezas, resultaba pesado. 

Con el fin de dotar definitivamente al paso 
de la Virgen de un palio ejecutando así el acuer
do adoptado en 1958, la Junta acordó un plan 
económico consistente en la suscripción de una 
cuota única extraordinaria en sustitución de la 
anual. Cada uno de los Oficiales se hizo cargo de 
un grupo de hermanos conocidos y en otros 
casos fueron as ignados por calles. Hubo muchas 
visitas y contactos personales, allegando ingre
sos. En ses ión de 30 de julio de 1961 se aprobó 
ampliar las parihuelas e introducir la sexta tra
bajadera. Los respiraderos se ensancharon en la 
orfebrería de Gabrie l Medina, por un coste de 
5.200 pesetas, y en el taller de Angulo (Lucena) " 
fueron adqu iridos doce varales de metal troquela
dos y 28 candelabros al precio de 8.547 pesetas. 

Fue precisamente en el transcurso de gestio
nes del palio, donde surgió la vinculación de la 
HenT1andad con D. Miguel Jiménez Martínez. En 
1962, llegaron noticias de que en el taller sevilla
no de D. Manuel Padilla había un frente de pal io 
bordado por encargo y patrocinio de un conocido 
industrial sevillano afincado en Alcalá, regalo 
para la Virgen de la Encamación de la Hermandad 
de San Benito. Al parecer habían surgido diferen
cias entre el donante y la Hermandad. Y existien
do la posibilidad de que esta no aceptase la piez.a, 
tras el oportuno contacto y ofrec imiento, D. 
Miguel cambió el destino de su regalo donando 
aquel frente a la Virgen del Socorro. Se trataba de 
una piez.a de malla, bordada sólo en el exterior, de 
estilo barroco, llevando en el paño central bajo 
una corona, los escudos de la Hennandad de la 
Presentación y del Cardenal Segura. Se contrató 
con el Sr. Padilla, la sustitución del escudo de la 
Hennandad de la Calzada por el de Alcalá, dejan
do el del Cardenal, y la ejecución en el mismo 
estilo y material, de otra pieza similar donde cons
tase el escudo de la Hennandad junto a los casti
llos y leones del nacional. También se contrató el 
techo de palio con imagen de la Virgen del Águi
la y diez bambalinas laterales de maya lisas. 
Finalmente se adquirieron dos vistosos candela
bros de cola contratados en el mes de junio de 
1963, con el taller de Angulo (Lucena). 

34 La casa "Angulo", fundada en el siglo XIX era regentada por D. Pedro Angulo So lis, con taller en Camino de las Fontanillas sin 
de Lucena (Córdoba). Inicialmente estaba dedicada a las manufacturas del metal , derivando con posterioridad a labores artesanas de 
orfebrerla. En la actualidad, continuado por su hijo D. Juan Angulo, es un afamado taller de orfebreria. 

Nuevo paso de San Juan. 
En 1943, cuando se estrenaron las nuevas 

parihuelas con trabajaderas para la Virgen, su 
antiguo paso de monte quedó para San Juan, 
siendo por tanto el último en mantener horqui
lleros. Hay constancia de una pequefia refonna 
en 1951 con el fin de aligerar su estructura; sin 
embargo fue en sesión de 9 de mayo de 1959, 
cuando comenzó el proceso de sustituc ión con el 
nombramiento de una comisión de estudio. En 
Juntas de 6 de agosto y 1 de octubre , O.Vicente 
reali zó dos propuestas; la primera, que las nue
vas parihuelas a realizar fuesen para la Virgen y 
las de esta pasasen a San Juan; y la segunda, que 
el nuevo paso de San Juan conservase la canas
tilla del paso de horquillas, toda vez que eran 
antiguas y procedían de l primitivo paso de 
Virgen. Ambas propuestas fueron aprobadas por 
unanimidad. Hubo otra para sustituir los tallados 
de la canastilla por planchas metáli cas troque la
das para al igerar peso, incluso se pidieron boce
tos a la casa "Angulo" de Lucena (Córdoba), 
pero resultaban exces ivamente costosas, optán
dose por su tallado. En la Semana Santa de 1960 
San Juan subió al Calvario por vez primera en la 
hi storia con un paso de costaleros. 

Hasta 1959 San Juan estuvo proceslonando en el 
paso de Andas portado por horqullleros. 

35 Segundo Libro de Actas. Sesión de 16 de marzo de 1942 
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7.2. Reposición y adquisición de enseres. 
No sólo hubo importantes refonnas en los 

pasos, también la repos ición de enseres, tanto 
procesionales como litúrgicos, ocupó un lugar 
preferente: En 1939 se confeccionaron treinta 
escudos con la Cruz de Jerusalén para las her
manas a modo de escapulario. En 1942, una saya 
en terciopelo morado y bordada en oro para la 
Virgen, Senatus, seis ciria les y dos faro les de 
guía)' - En 1943 confeccionada una túnica verde 
y capa grana en terciopelo para San Juan, y toca 
bordada para la Virgen; también fueron restaura
das las bocinas. 

Mención especial merece la introducción de 
una importante novedad en la procesión. En el 
afio 1943 hubo gran escasez de cera lo que supu
so un considerable aumento del prec io; la Junta 
de Oficiales en sesión de 20 de febrero acordó su 
gestión inmediata para que no faltasen cirios a 
los nazarenos; sin embargo la poca cera disponi
ble alcanzó un precio prohibitivo, por ello el 
Hennano Mayor, D. Vicente, propuso la adqui
sición de unos faro les, con los cuales se podría 
paliar en gran medida, no sólo ahora sino tam
bién en el futuro, el problema que planteaba la 
adquisición de la cera. Autori zada la propuesta, 
fueron compradas 40 unidades en latón dorado, 
los cirios fueron sustituidos por cabotes y la ope
ración resultó muy sati sfactoria. Desde entonces 
los faro les se incorporaron a la proces ión dando 
personalidad al cortejo con su s ingular forma y 
tintineo. 

Continuando con los estrenos, en 1944 se 
confeccionaron una bandera proces ional para 
conmemorar la consagrac ión de la Hennandad 
al Sagrado Corazón de María y dos túnicas para 
Jesús , una blanca y otra morada. En 1945, faro
les para la Cruz de Guia; y en 1946 Corona de la 
Virgen ejecutada por el orfebre D. Gabriel 
Medina. 

El considerable aumento de la fila nazarena, 
llevó a la Hennandad a comprar 150 metros de 
tela negra en las históricas instalaciones de 
Hytasa (Sevilla). En 1947 se intentó recuperar la 
túnica cannesf llamada "de crista litos" que había 
sido arrojada a un pozo, aunque se sustituyó 
gran parte de la pieza no se pudo tocar el borda
do pues estaba ejecutado directamente sobre el 
primitivo terciopelo. 

Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra
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El 5 de marzo, una vez finalizado el traslado 

de Jesús, se bendijo el retablo de azulejos en la 
fachada exterior de la iglesia, junto a la puerta, 
que habla sido ofrecido y costeado por un her
mano anónimo, contando con el beneplác ito del 
párroco D. Andrés Galindo Campos. En 1948 
las hennanas de la Caridad de Urnbrete bordaron 
en oro la Bandera Concepcionista siendo sufra
gada por un hennano, también en este ano se 
estrenó un bello pui'ial para la Virgen donado por 
el orfebre D. Gabriel Medina. 

Expresiva constatación del aumento de la fila 
nazarena son los acuerdos adoptados en 1949 de 
comprar 100 metros de tela negra para la confec
ción de túnicas y de48 faroles en la firma "Angulo" 
de Lucena (Córdoba); estos, vin ieron a sustituir 
los adquiridos en 1943 que resultaron muy incon
sistentes por ser de latón y se deterioraron en su 
totalidad. Los nuevos faroles fueron realizados en 
metal dorado, siendo de gran calidad y firmeza: 
" ... se encomendó al secretario D. Vicente Romero 
Escacena encargase dibujos y proyectos, siendo 
aceptado un dibujo del citado secretario y un pro
yecto de la casa Angulo de Lucena, a la que se le 
encargó la confección de cuarenta y ocho faroles 
de metal al precio de ciento veinte pesetas cada 
uno, regalando las astas de madera nuesrro her
mano diputado D. Miguel Angel lópez. Orrega ... "J6. 

A propuesta de l Párroco de Santiago, en 1950 
se acordó aportar 300 pesetas para colaborar en la 
sustitución de la armadura de madera del Altar de 
Plata que pertenecía a la Sacramental. Este 
valiosísimo frente era utilizado en el Altar de 
Cultos. En 1951 seestrenóunabanderaAsuncionista 
real izada en tisú de plata con óleo alusivo en el 
centro y leyenda en metal plateado, adquiriéndo
se también unas capas negras para los horquille
ros de San Juan. En 1952 fueron comprados otros 
20 faro les en Lucena, aunque de menor tamaño, 
para ser portados por los hennanos más jóvenes. 

Mención especial merece la instalación de la 
campana de la Hermandad. En Junta de Oficiales 
celebrada el 14 de agosto de 1952, D. Vicente pro
puso a la Junta que aceptase la donación de una 
campana que sirviese para tocar los Cultos y doblar 
en el fallecimiento de los hermanos. La propuesta 
fue aceptada, y previa autorización del párroco y 
Director Espiritual D. Andrés Galindo Campos, se 

36 Memoria Anual. A1'o 1948. 
37 Tercer Libro de Actas. Sesión de 15 de febrero de 1942. 

procedió a su instalación en la cara este de la torre 
de la igles ia, donde continúa bendecida, y de ello se 
dio cuenta en sesión de 20 de diciembre de 1952. 

El continuo crecimiento de la fila nazarena 
llevó a la confección de 20 nuevas tún icas en 
1953 " ... ante la insistente demanda de los herma
nos que no logran alcanzar túnicas. "31, y la adqui
sición de otros 32 faroles en la misma firma cor
dobesa. Con esta última compra la Hermandad 
disponía de 100 faroles para sus nazarenos. 

En 1954 se recibieron varios regalos: el her
mano D. José Córdoba, propietario de un almacén 
de harinas ubicado en la plaza San Mateo, sufragó 
un juego de potencias sobredoradas; D. Pedro 
Gutiérrez Florido, una túnica lisa para Jesús; y D"'" 
Trinidad Muñoz López. camarista de la Virgen, 
confeccionó una saya de seda natural azu l marino 
con originales bordados donada por D"" Josefa 
Ortega García. En 1955 se adquieren otros 25 
faroles en la firma "Angulo". 

En el aspecto musical, el maestro D. Rafael 
Femández Alba compuso en 1945 la marcha "Camino 
del Calvario", y en 1947 el maestro D. José Espinosa 
Gómez: "Lágrimas de María Santísima del Socorro". 

En 1956, el nuevo párroco de Santiago, D. 
Enrique Rarnírez Paguillo, propuso la sustitu
ción del antiguo sagrario por otro en plata más 
adecuado a su función. La Hermandad como 
principal beneficiada, toda vez que la reserva 
estaba en la capi lla, aportó 700 pesetas , y a fina
les de afio quedó bendecido. 

En abril de 1957 la Hermandad estrenó estan
darte siguiendo un diseño de D. Vicente, la eje
cución fue contratada con el taller de bordados 
de las hennanas Trinitarias de Sevilla. 

En e l af\o 1959 fueron adquiridos 25 nuevos 
faroles en el taller de Angulo (Lucena), dispo
niendo con ellos la Hermandad de 150 para la 
cofradía. Esta cantidad fue aumentada sólo dos 
af\os después porque en 196 1 se estrenaron otros 
30 faroles, así como 20 insignias con vástago de 
madera, 20 varitas para niños, cestas de mimbre 
para recoger faroles, 10 cruces de penitentes y 1 
bandera blanca con cruz celeste para el paso de 
Virgen. Además, mediante un donativo anónimo 
se renovó el atuendo completo de San Juan; sien
do confeccionados en terciopelo: túnica verde, 
capa roja y clngulo dorado. 

7.3. Capataces. 
Recordemos que en 1937 y 1938 no hubo 

sa lida procesional porque faltaban las imágenes 
de Jesús y de San Juan. En 1939, 1940 y 1941 se 
procesionó, aunque sin subi r a l Calvario pues 
aún faltaba San Juan. Quizás por ello, no cons
tan en los libros de actas los nombre de los capa
taces, aunque sabemos que eran los mismos que 
en los años posteriores. 

El cambio de l ant iguo paso de andas , o de 
monte, por el de costaleros, trajo serios proble
mas tanto a los capataces como a la Hermandad. 
Todos eran conscientes que el paso de Jesús 
pesaba en exceso y la dificu ltad se acrecentaba 
tanto con la empinada subida como el posterior 
descenso del Calvario. En 1942, la cofradía acu
muló un fuerte retraso durante el recorrido por la 
ciudad llegando al prendimiento una vez amane
cido, por ello la Junta de Gobierno al aílo 
siguiente en sesión de 17 de marzo, pidió a los 
capataces que animen a los costaleros para que 
lleguen al puente en el momento de romper el 
alba. 

En 1946 hubo un acontecimiento singular 
que costó el cargo a l capataz de Jesús. En acta 
del cabildo de 8 de abril de 1946 se lee: " ... El 
capataz del paso de Jesús, nuestro hermano D. 
Manuel Oliveros Jiménez y su cuadrilla de cos
taleros sacarán otra cofradía antes que la nues
tra sin intervalo posible de descanso, lo que 
motivará el cansancio de los hombres al sacar 
nuestras imágenes con el consiguiente perjuicio 
para la brillantez de la cofradía. El Sr. Oliveros 
dice que tiene tomadas todas las medidas para 
que nuestra cofradía tenga el lucimiento que 
merece, añade que responde de sus hombres y 
que garantiza que no habrá motivos de queja, 
contesta el Diputado Mayor, Sr. Moya García, 
que estima, haciéndose eco del parecer de la 
Junta, que los costaleros no están en condicio
nes fis icas, y que además la vinculación que 
establece el haberse formado el capataz de paso 
y el personal en es/a cofradía, hace que sus 
máximos esfuerzos a ellos deban dedicárselos, 
procurando que sea la mejor en su recorrido, y 
en el mismo sentido intervienen los hermanos, 
ante esto, el Sr. Oliveros presenta su dimisión 
como capataz, ya que no estima oportuno res
cindir el contrato contraído, la Junta le concede 
48 horas para decidir ... ". La Hermandad de la 
Amargura le había propuesto sacar el paso del 
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D. José Ruiz Zamora, conocido como "Zamora el 
popular" , junto a su ayudante Francisco Castillo 

Perea. Década de los 50. 

Stmo. Cristo de l Amor, que procesionaba desde 
las 7 a las 12 '30 de la noche del Jueves Santo, y 
el capataz sin consultar a la Junta de Gobierno 
formalizó el contrato, llevando al Cabildo los 
hechos consumados, lo que molestó a la 
Hermandad. Finalmente en ses ión de 14 de abril 
de 1946, la Junta decidió prescindir del capataz 
y su cuadrilla, y proponer al Cabildo el nombra
miento de D. José Ruiz Zamora. 

D. José Ruiz Zamora era repartidor de pan en 
Sevilla, hombre de Hennandad, educado y res
petuoso. Había pertenecido a varias Juntas de 
Gobierno antes de 1936 con los Hermanos 
Mayores D. José Aragón y con D. Sebastián 
Moya. También fue concejal del Ayuntamiento. 
D. José Ruiz Zamora, conocido como "Zamora 
e l popular" por su carácter extrovertido y afec
tuoso, era un gran devoto de Jesús Nazareno. 
Ejerció quince años de capataz. En 1962 a causa 
de su avanzada edad y del icado estado de salud, 
cedió e l mando a Jaime Márquez Oliveros, que 
sólo contaba veinticuatro aftas procedente del 
grupo joven de la Hermandad, sobrino de 
Manuel Oliveros Clemente. Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra



Ano 1943. Carretero al mando del paso de la 
Virgen del Socorro. 

Respecto a la Virgen, sigue mandando en el 
paso la incontestable figura de Carretero que en 
esta etapa tendrá que adaptarse al nuevo paso de 
costaleros, aunque sin palio. D. José Alcarazo es 
considerado toda una institución. En 1952, su edad 
avanz.ada y deteriorado estado de salud le causaron 
muchos problemas fisicos finalizando el recorrido 
a duras penas, por ello al aflo siguiente pidió a la 
Junta de Gobierno su relevo, meses después murió. 
Carretero había cumplido 45 años inintenumpidos 
de capataz y otros muchos de horquillero. En la 
revista Rutas, apareció un articulo finnado por D. 
Juan Moya donde se podía leer: " ... Carretero es la 
quintaesencia de la solera de esta hermandad Por 
ella lo ha hecho todo y diríamos que para ella vive. 
Ha sido nazareno, pidón, directivo, costalero y 
ahora capataz. !Y que capataz! Carretero lleva el 
''paso" con la parsimonia del que desarrolla un 
acto litúrgico. Para él no hay fiscal ni diputados de 

gobierno, ni siquiera Hermano Mayor. La Virgen, 
"el paso'~ todo es enteramente suyo desde que 
toma por primera vez el llamador y sus costaleros 
hacen esa "levantá suave" que les pide ... ... Un 
nuevo grito: !sobre los pies!, y el paso se queda 
inmóvil, más que inmóvil, con un ligero balanceo, 
mientras él sólo avanza de espaldas hasta colo
carse a distancia, y, haciendo un giro parsimonio
so, se vuelve, pide el ''paso" de frente y, mirando a 
su Virgen, le inicia una saeta que terminará preci
samente cuando en su misma frente toque el metal 
de los respiraderos .. . "3

'. Sobre su personalidad, 
escribió D. Vicente Romero Mufioz: " ... Lo conocí 
ya anciano, siguiendo devotamente la Novena. Su 
blanca cabeza era digna de un senador romano. 
Sus ojos azules -de tanto mirar al cielo- y el cuer
po encorvado por los años y la dureza de su vida, 
le daban un nobleza que exteriorizaba la bondad 
de su alma ... ... Capataz de la Virgen, con un nom-
bramiento que se pierde en los primeros años del 
siglo, y termina con su muerte en 1953, cuando era 
el hermano número uno. Aprendió en el paso de 
horquillas, pero se adaptó a mandar las trabaja
deras. Se ganaba la vida en la Hacienda de los 
Ángeles, velando ganado, como aquellos pastores 
que fueron convocados en Belén. Iba al trabajo a 
paso de hosanna sobre un borriquillo blanco. 
Todos los viernes por la noche visitaba a Jesús .. 
.. Su esposa Modesta, era la bondad personifica

da. Tenían un solo hijo, subnormal profundo, que 
apenas conocía ni hablaba, pero distinguía: -Jesús 
es de los hombres, la Virgen de mi papa-...... La 
noche en que quemaron nuestras Sagradas 
Imágenes, los tres lloraban en el escalón de su 
casa en la calle Ochoa, con lágrimas amargas. Ya 
no veían a Dios. Autorizada la cuestación para 
rehacer a Jesús, el matrimonio dejó de comer pan, 
que era su plato fuerte o casi único, durante toda 
la Cuaresma, para traer su importe ...... A su 
muerte, nuestra Hermandad, se volcó con Modesta 
y su hijo. Con los donativos se abrió una cartilla 
que administrada por mi padre y D. Antonio Ruiz 
Calderón, les permitió vivir con cierta holgu
ra ... "39.Carretero murió el 2 de julio de 1953, cons
tando en el libro de Actas el profundo pesar de la 
Hennandad . .j(I 

38 MOYA GARCIA, JUAN: Capataz del paso de la Virgen, Carretero. Articulo publicado en la Revista Rutas, número 39; segunda 
quincenademarzode\948 
39 ROMERO MUÑOZ. VICENTE. Carretero. Ankulo publicado en Boletín Calvario, número 27, año 1994. 
40 Tercer Libro de Actas. Sesión de 30 de marzo de l954. 

A Carretero le sucedió en el cargo D. Manuel 
Pérez Chacón, también hombre de Hermandad, 
gran devoto y animoso cofrade. Su repentino 
fallecim iento y el deterioro en la salud de D. 
Diego Merino, motivaron en 1960 la sustitución 
de ambos capataces. Al mando de San Juan lle
gará un joven D. José Maria Alcaide y al paso de 
la Virgen D. Francisco Casti llo Perea, que había 
sido ayudante de Zamora en el paso de Jesús, se 
instauran así dos nuevos nombres que marcarán 
otra época en este complejo oficio. 

CAPATACES DE JESÚS NAZARENO 1936 a 1964 

1936 a 1939 
1940 a 1945 
1946 a 1961 
1962 a 1964 

No hubo procesión. 
D. Manuel Oliveros Jiménez. 
D. José Ruiz Zamora. 
D. Jaime Márquez Oliveros. 

CAPATACES DE SAN JUAN 1936 a 1964 

1936 a 1939 
1940 y 1941 
1942 a 1959 
1960 a 1964 

No hubo procesión. 
No procesionó. 
D. Diego Merino Bozada. 
D. José Maria Alcaide Velázqucz. 

CAPATACES DE LA VIRGEN 1936 a 1964 

1936 a 1939 
1940 a 1952 
1953 a 1959 
1960 a 1964 

No hubo procesión. 
D. José Alcarazo Espinosa. 
D. Manuel Pérez Chacón. 
D. Francisco Castillo Perea. 

7.4. Pidones y la Subasta de Platos. 
En esta etapa de profundas reformas, los pido

nes comenzaron a perder protagonismo y presen
cia; un lento pero irreversible proceso que condu
cirá a su triste desaparición en 1957. Aquel lugar 
preeminente que antes ocuparon en la procesión, 
con sus pregones y desenvuelta actitud solicitando 
monedas, comenzó a ser incompatible con el 
nuevo esti lo de seriedad, silencio y compostura 
que se impuso en la cofradía. Su pregón, el tinti
neo de las monedas al caer en el plato metálico, 
algún que otro alboroto y su pennanente cercanía 
a los pasos, le fueron convirtiendo progresiva
mente en una figura disonante, genuina de un anti
guo estilo procesional que se estaba superando. A 
todo ello habrá que afiadir su decreciente impor
tancia en el aspecto económico pues los ingresos 
procedentes de las subastas dejarán de ser indis
pensables para la cofradía. 

Los pidones volvieron a salir en 1940, aunque 
como recordaremos ese afio la cofradía no subió al 
Calvario por faltar la imagen de San Juan. La 

41 Tercer Libro de Actas. Sesión de 31 de marzo de 1949. 
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Hermandad estableció el tipo de salida en 300 pese
tas, pero no se cubrió quedando finahnente adjudica
dos en 220 pesetas a D. Jerónimo Femández Gandul. 

La puja de 1941 , comenzó con un tipo de 
salida fijado en 400 pesetas, pero ningún postor 
ofreció más de 350; la Junta entendió que había 
podido existir conn ivencia y suspendió la 
ses ión. Varios hermanos se ofrecieron a realizar 
una petitoria por las calles entregando a la 
Hennandad todo lo recaudado y así se acordó. 
Fue la primera vez que tengamos noticias, que 
hubo petitoria y no pidones en la cofradía, aun
que recordemos que esta proces ión de 194 1 
siguió siendo atlpica pues no subió al Calvario 
por faltar aún la imagen de San Juan. 

En 1942 se restableció la normalidad en la 
cofradía con la repos icíón de la imagen de San 
Juan, fue un afio de gran ilusión pues desde 1935 
la Hermandad no rea lizaba la estación de peni
tencia completa. La postura de salida fue cubier
ta rápidamente y los postores ofrecieron hasta 
las 510 pesetas, siendo adjudicados a D. Manuel 
Oliveros Jiménez, capataz de paso de Jesús. Es 
obvio que Manuel no pudo salir de pidón, desco
nocemos si pujó en nombre de otros, o si por el 
contrario, como también solía ocurrir, concertó o 
subcontrató los platos con terceras personas. 

Tanto los antiguos trajes como los platos fue
ron sustituidos por otros similares y estrenados en 
la Semana Santa de 1946; los platos se hicieron de 
metal con el escudo de la Hennandad en el taller 
del orfebre Gabriel Medina. En 1949 se recibió 
escrito de la Hermandad de la Amargura pidiendo 
que los pidones no saliesen a las 12 de la mafiana 
de l Jueves Santo, como era costumbre, sino a las 
dos de la tardei1

, no constan en el Libro de Actas 
las causas de la solicitud, sólo podemos leer que 
" ... el Cabildo queda enterado y no encontrado 
motivos fundados a tal petición acuerda por acla
mación, contestar negativamente ... ". 

En el año 1955, se elevó el tipo de salida en 175 
pesetas ascendiendo hasta las 1.925 pesetas, ello 
provocó malestar entre los postores que en el curso 
de la subasta sólo mejoraron en 2 pesetas la postura, 
quedando adjudicados a D. Luis Díaz Pescuezo; sin 
embargo, días después, el Sr. Díaz comunicó a la 
Junta que se retractaba de la oferta realizada porque 
había tenido noticias ciertas de que los pidones del 
Santo Entierro iban a salir también durante el Jueves 
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En 1956 salieron los pidones por última vez. Una 
lamentable perdida porque su figura y su pregón, 
constitulan uno de los milis genuinos signos de 

Identidad de la cofradía. 

Santo. Esta actitud provocó la convocatoria urgente 
de una nueva subasta, a la que no asistieron postores 
y ante ello dos oficiales de la Junta de Gobierno, los 
hennanos D. José Romero Domínguez y D. Eulogio 
Calderón Tel10, se ofrecieron como pidones garanti
zando el pago de las 1.927 pesetas en que fue adju
dicada la primera subasta. 

En 1956, con el mismo tipo de salida, tampo
co se presentaron postores a la puja, siendo adju
dicados en segunda convocatoria a D. Luis Díaz 
Pezcuezo, único postor. 

Hasta la definitiva supresión en 1957, las pujas 
siguieron rigiéndose por las condiciones estableci
das en cabi ldo de 26 de marzo de 1904, fortaleci
das por la costumbre y su lograda regulación. 
Como nonna general los platos continuaron adju
dicándose por el s istema de pujas a la llana ftjan
do siempre la Hennandad la postura de sal ida. 

Si observamos en el cuadro anexo la evolu
ción de los tipos de salida y las posturas adjudi
cadas, tendremos un incremento acentuado, refle
jo del engrandecimiento que la cofradía experi
mentó en casi todos sus ténninos durante esta 
etapa (1936-1956). Desde las 220 pesetas en que 
se adjudicaron los platos en el año t 940 hasta las 
l.925 pesetas del año 1956, supondrá un creci
miento algo superior al 875%; sin embargo, la 
repercusión de estas cantidades en el presupuesto 
de la Hennandad representará por contra, un 
apreciable y progresivo descenso. Como ejemplo, 
conviene ahora recordar el primer balance econó
mico que conserva la Hennandad correspondien
te al af'io 1907; la partida procedente de la Subasta 
de Platos representa el 40% del total de los ingre-

sos -165 pesetas sobre 415'75-; sin embargo, en 
el balance del ailo 1956, las 1.925 pesetas proce
dentes de la subasta, representan solo el 3% del 
total de los ingresos que ascienden a 63.838 pese
tas. Esta significativa pérdida de importancia en 
el aspecto económico será un factor detenninante 
que influirá a la hora de va lorar la supresión. 

En cabildo celebrado el 11 de abril de 1957 se 
lee: " ... el propio Hermano Mayor expone al 
Cabildo que ha recibido numerosas quejas de her
manos y personas amantes de nuestra Cofradía, 
por la actuación de los pidones en la vía pública, 
alguno de los cuales observó el pasado año un 
comportamiento indigno ..... y como estos abusos 
se han producido también en las demás cofradías, 
existe un acuerdo en principfo entre los Hermanos 
Mayores, para suprimir por este año dicha forma 
de postulación en todas las cofradías ..... por cuya 
razón propone que este año no haya subasta de 
platos, a lo que se accede por unanimidad. ·". 

Este es uno de los primeros acuerdos propues
tos en el seno del Consejo de Hermandades tras su 
constitución de hecho, llamado entonces "Junta de 
Hermandades" Aunque la medida sólo afectaba a 
las del Sto. Entierro y Jesús Nazareno, ambas coin
cidieron en la detenninación. En 1957 quedaba 
lamentablemente perdida una de las figuras más 
genuinas y singulares de la Semana Santa alcala
ref'ia. La Hennandad ratificó definitivamente la 
supresión en cabildo de 26 de marzo de 1958. 

PIDONES entre 1936 a 1956 

A~O I ¡~~g; 1 AD/i~~ADQ 
NOMBRE DEL 

ADJUOICATARIO 

Jerónimo FerNnduC.ndul 

Nohubop1done1 

ManuelOliveros)/mtnu. 

,,.,, 

¿Jo..! Moreno GonZll ln1 

JoR Moreno Gonüle~ 

JoR Merino Gonüln 

Porlluvillenelafto p,eceden1e.11eadjudkan 
almismopor!gu.a l unUdad . 

1.000 l /oW Moreno Gonülez 

1950 1 1.2007 ManuelRodrlguez Oomlngun 

1.250 7 J~MorenoConZlllez 

1952 1 uoo 1 1.552 

Porlluvillenelal\oprecedente,seadjudlc, n 
1lmismoporigualcan1id1d 

1.7507 EulogioCalderónTe!lo 

EulogloCalderOnTelloy 

JoRRomeroOomlnguH 

l.9U 1 1.92.5 1 LuisDLozPticuew 

SuprniOndelospidonn 

7.5, Judíos. 
Las antiguas y deterioradas ropas de los 

judíos no se perdieron en el incendio de 1936, 
quedaron a salvo junto al paso de Jesús; no obs
tante, la Junta de Gobierno decidió que mientras 
la cofradía no subiese al Calvario no tenla obje
to recuperar la judea. Vo lvieron a sa lir en 1942. 
En sesión de 20 de marzo fue nombrado capitán 
D. José Ladis lao Espada y se acordó alquilar las 
ropas en una tienda de Sevilla, pues las antiguas 
estaban muy deterioradas, adoptándose también 
una curiosa decisión, " .. que acompañe a los 
iudíos un centurión a caballo por estimar que 
redundará en una mayor vistosidad y tipismo .. ". 
Recordemos que ya en 1930 salió el capitán a 
caballo, no exento de polémica. 

De los años 1943 y 1944 no hay noticias en 
los Libros de Actas, sin embargo existe un 
reportaje fotográfico, obra de Luis Cotán, reali
zado el afio 1943 cuando, por efectos de la llu
via, la cofradía subió al Calvario a media maf'ia
na del Viernes Santo, y se puede observar que 
los judíos llevan también ropas alquiladas, pues 
no corresponden con las que después confec
cionó la Hermandad. El capitán a caballo volvió 
a salir en 1942 y nuevamente originó polémica. 

En sesión de 20 de marzo de 1945 el aban
derado pidió permiso al Cabildo para salir a las 
12 horas del Jueves Santo, se lee en el acta que 
" ... discutido el asunto, se resolvió saliesen por 
la tarde, una vez terminada la visita oficial de 
sagrarios .. . " Los primeros incidentes de esta 
etapa se producen en la tarde del Jueves Santo 
de 1946 y llevan a la Junta de Gobierno a prohi
bir su salida antes de las 9 de la noche del refe
rido día. Sin embargo la sanción se levantó en 
1949 cuando la Junta le perm itió salir a las 3 de 
la tarde, aunque debían retirarse en el tiempo 
que durase la Visita Oficial a los Sagrarios41

• 

Los documentos fotográficos que poseemos 
entre los af'ios 1945 y 1950, obras de Luis Cotán 
y José Hoys, constatan que la indumentari a no 
se volvió a alqu ilar utilizándose las antiguas 
ropas realizadas antes de 1924 y que se encon
traban muy deterioradas, por ello en l 95 l la 
Junta de Gobierno acordó prohibir su salida 
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CAPITANE.S DE LOS J UDJOS 

A.O CAPITÁN l ASICNAClóN 

Josél..adlslaoEspada l 
Sin datos 

l 300,..,,., 
19'56 jRic,,rdoFem.!.ndnClementel 

1957 al959 j Sindatos 

19'5() JOW'Ladi$I.otspada l 

durante el Jueves Santo y crear una comisión de 
estudio para acometer la reforma completa de l 
vestuario. Se pidió a D. Rafael Moreno de Lora, 
Comandante de AITTJas Navales con destino en 
la pirotecnia militar de Sevilla, la concesión de 
un cupo de metal para construir las armaduras. 
El nuevo disef'io fue distinto a todos los anterio
res y se inspiró en los modelos de los "armaos" 
de Sevilla. Fueron confeccionadas diez tún icas 
cortas en terciopelo rojo, sobre el que se coloca
ba la coraza, y caso rematado por cepillo al esti
lo romano. Sin embargo no hubo túnicas nuevas 
para los so ldados que portaban e l tambor y la 
fl auta o "calamillo". Las nuevas indumentarias 
se estrenaron en 1952, formando "un vistoso 
conjunto de diez trajes de terciopelo rojo de ele
vado costo y perfección"43

• La Junta de Gobierno 
advirtió expresamente al cap itán que el pagineta 
debía ser siempre un nif'io y no una nif'ia como 
había ocurrido algunos af'ios. En 1952, los judíos 
salieron a las 12 de la mañana del Jueves Santo 
estrenando sus lucidas indumentarias regresan
do a las 5 de la tarde, justo cuando comenzaba la 
visita oficial a los Sagrarios. 

En 1953 se completó el vestuario adquiriendo 
nuevas túnicas para los dos músicos de la cohorte, 
tambor y flauta, y resaltando la annadura y el 
casco del capitán que pasaron a ser dorados con 
cepillo rojo. Se acordó recortar la hora de salida el 
Jueves Santo, quedando sólo de 2 a 5 de la tarde. 
En los años 1954 a 56, se fijó la hora desde las 12 
de la mafiana a las 5 de la tarde del Jueves Santo. 
En cualquier caso, siempre salían a la 1 de la 
madrugada del Viernes Santo haciendo un breve 

42 La Visita Oficial a los Sagrarios se celebraba en la tarde del Jueves Santo al finalizar los Oficios. Una representación de la 
Corporación Municipal, con el Alcalde al frente, acompaflados por diversas personalidades del pueblo, giraba visita a las iglesias y 
templos donde eran recibidos por el párroco quien les acompaflaba hasta el Monumento al SanUsimo donde oraban. Esta antigua cos
tumbre que llegó a caer en desuso durante la repúbl ica, se vio recuperada y fortalecida en esta etapa de Estado confesional. 

43 Tercer Libro de Actas. Sesión de 10 de marzo de 1952. Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra
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recorrido por las calles hasta llegar a la puerta de 
Santiago donde al sonar las dos campanadas en la 
torre, batían dos veces el aldabón de la puerta de 
la iglesia marcando así el comienzo de la cofradía. 

Las nuevas indumentarias de los judíos fue
ron de general agrado, aunque supus ieron un 
cambio sustanc ial en la estética de la antigua 
"judea" alcalarefl.a; los judíos, se hablan "roma
nizado" s iguiendo la pauta o mode lo que marca
ba Sevilla. Ya dijimos que originariamente fue
ron una cohorte romana que seguramente desfi 
laba en la cofradía con aire marcial, pero en 
Alcalá aquellos "armaos" pasaron a ser "judíos", 
denominándose "la judea", un cu ri oso y s ingu lar 
fenómeno local, sin referentes en otros pueblos 
ni Hennandades filiales. 

Entre los af'ios 1957 a 1960 siguieron con el 
mismo horario de salida, desde las 12 de la 
maf'iana hasta las 5 de la tarde del Jueves Santo, 
quedando citados a la una de la madrugada del 
Viernes Santo para participar en la Cofradía. 

Consta un incidente de tipo económico en 
Cabi ldo de 11 de abril de 1960. El capitán soli
citó fuese doblada la asignac ión a cada hombre, 
pasando de 25 a 50 pesetas, bajo amenaza de no 
salir. Tras infructuosa negociación , el hermano 
D. José Ladis lao Espada, que ya había sido 
capitán en 1942, se ofreció para componer una 
judea, siendo aprobado el ofrecimiento. Ocupó e l 
cargo de abanderado D. Francisco Parra, y con 
el tambor, Arturo. Quizás como agradecimiento, 
en 1961 se les permitió sal ir el Jueves Santo 
desde la 1 a las 7 de la tarde, incluso se adelan
tando la hora en 1964 a las 12 de la maf'iana. 

8.- INTERVENCIONES EN LA CAPILLA. 

La Capi lla escapó milagrosamente a la des
trucción simplemente porque los asaltantes se 
olvidaron de ella. Cuando se percataron del des
cuido estaba amanec iendo, regresaron con prisas, 
decidiendo destruir solo las imágenes; en la igle
sia, ya se había de1TI1mbado la nave central. La 
capi lla quedó afectada por la densa humareda pro
cedente de la combustión de las llamas, sin 
embargo a causa de su construcción exenta, tanto 
el retablo como la armadura dieciochesca no 
prendieron de la gran hoguera que ardfa en la igle
sia. Además de la contaminac ión producida por el 

44 Tercer Libro de Actas. Sesión de 30 de octubre de 1949, 

humo, sufrió algunos destrozos puntuales en el 
retablo cuando los asaltantes descendieron con 
violencia las antiguas imágenes para destruirlas. 

La Junta de Gobierno, una vez atendida las 
necesidades más urgentes, como la reposición 
de los Titu lares o de los enseres esenciales para 
proces ionar, p lanificó la restauración. El 1 O de 
septiembre de 1949 comenzaron las intervencio
nes consistentes en: " .. limpieza del retablo, 
reparación del mismo completando algunas pie
zas que le faltaban, decorado de los muros y 
colocación de dos nuevas vidrieras .. ", mientras 
duró la intervención las imágenes fueron trasla
dadas al Altar de Ánimas. En sesión de 30 de 
octubre de 1949: " .. se da cuenta de la termina
ción de las obras de la capilla consistentes en el 
decorado de la misma imitando damasco rojo .. 
. han sido colocadas dos vidrieras emplomadas 
con motivos eucarísticos, reparación del retablo 
colocándole piezas que faltaban, colocando 
molduras superiores e inferiores, pintura de la 
reja de la cancela de entrada, dorado de la 
barandilla del comulgatorio, todo ello ejecutado 
por Manuel Pineda Calderón..". El pintor D. 
Rafael Gonz.ález Peña hubo de restaurar todos los 
frescos de la bóveda ennegrecidos por el humo de 
1936. También se adquirió una lámpara de cristal 
de roca con ocho brazos al prec io de 2.200 pese
tas. Y en el único camarín ex istente en el ático de 
la capi ll a se ubicó una imagen de pequeño 
tamaño de San Agust ín de Hipona, obra tall ada y 
estofada por Pineda Calderón, en memoria de D. 
Agustín Alcalá y Henke siendo costeado por el 
entonces Alcalde de la Ciudad D. Joaquin García 
Bono. La Junta de Gobierno concedió un voto de 
gracias a los hermanos D. Vicente Romero 
Escacena y D. Anton io Ruiz Calderón " .. por sus 
constantes desvelos en pro de nuestra capilla .. "u. 

9.- ECONOMIA Y MAYORDOMIA. 

Ante de comenzar, debo adverti r sobre la 
dificultad ex istente para hacer un segu imiento 
medianamente estructurado de la economía por
que no existen libros de tesorería, y los datos 
que aparecen no tienen una secuencia regular; 
además, en muchos casos son de carácter pun
tual y surgen de forma inconexa, correspondien
do a resúmenes muy genera les presentados en 

Cabildos con escaso detalle contable. Ello no quiere 
decir que la presentación o llevanza real de cuentas en 
esta época fuese irregular, sino que las fuentes conta
bles conservadas son incompletas e insuficientes. 

No obstante, podemos advert ir en esta etapa 
dos ciclos económicos; uno primero depresivo 
( 1936-1950) que refleja los enormes esfuerzos 
de la reconstrucción; y otro segundo expansivo 
( 1950-1964) marcado por un crecimiento y pro
gresión de la Hermandad en todos los órdenes. 

En sesión de 28 de febrero de 1937, el mayor
domo presentó un saldo en efectivo de 197'35 
pesetas pidiendo a todos los hermanos que abo
nen los recibos pendientes como fómiu la inicial 
para allegar ingresos ante la dificil situación en 
que se encuentra la Hennandad. En el estado de 
cuentas correspondiente a 1938 se recogen ingre
sos totales por 10.548'5 pesetas, frente a 9.597 de 
gastos, quedando un saldo favorable de 271 '35 
pesetas. Es destacable que el principal capítulo de 
ingresos procede de donativos y limosnas, pues 
la Hemrnndad cuenta con algo menos de 300 her
manos que pagan 0'50 pesetas de cuota, y existen 
entradas derivadas de la procesión, sin embargo, 
el montante de los ingresos se justifica porque la 
Hermandad pide para sufragar el contrato de la 
nueva imagen de Jesús y la reposición de los 
enseres procesionales básicos. 

La cuota anual de hennano fue "doblada" en 
1941, pasando a I peseta para los varones y 0'50 
para las mujeres, pese a esta subida la cuenta de 
resultados correspondiente a 1941 presentó déficit. 

Consta que en septiembre de 1943 fue jugada 
por vez primera Lotería de Navidad, repartiendo 
participaciones con recargo. Se adquirieron 4.000 
pesetas de un mismo número, este margen de 
beneficio en unión con los ingresos derivados de 
la cofradía, el mantenimiento de una fuerte cam
pa11a de donativos y una acertada previsión de los 
gastos, motivaron que el mayordomo presentare 
las cuentas de 1944 con sa ldo favorable. El descu
brimiento de la participación en la lotería y su dis
tribución con recargo había sido un rotundo éxito, 
por ello en 1945 se jugó no sólo la de Navidad, 
con 8.000 pesetas (números 28.383 y 28.384), 
sino también la extraordinaria de la Cruz Roja. 

En 1947 se acordó que para retirar la túnica 
de nazarenos era preciso estar al corriente de las 
cuotas anuales y en 1948 se estableció una cuota 
especial de I peseta a pagar el Jueves Santo 
denominada "Averiguación del Jueves Santo". 
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Consta en sesión de 26 de marzo de 1949, que 

el Hermano Mayor se reunió con los de l Santo 
Entierro y Hdad. de la Amargura para so licitar al 
Alcalde que " .. convoque una reunión de indus
tria/es del gremio de Bares y Bebidas, a fin de que 
subvencionen éstos a las Hermandades ayudando 
asi a los muchos gastos que origina su salida .. "; 
esta reunión no llegó a dar resultados positivos. 

Las cuentas de resultados correspondientes a 
1949 expresan el incremento y volumen que esta
ba adquiriendo la Institución, los ingresos totales 
ascienden a 27.728 ptas. y los gastos a 25.123, que
dando un saldo favorable de 2.606 ptas., es deci r, 
en poco en sólo diez af'ios, el presupuesto se había 
incrementado en un 265%. Es destacable que en 
este año la papeleta de sitio de los naz.arenos se fija 
en 15 ptas. y en 2 para las mujeres acompañantes. 

Hasta 1952 no constan nuevas subidas de 
cuotas, en sesión de 26 de febrero el mayordomo 
expuso que el recibo anual existente, 12 pesetas 
los hombres y 6 las mujeres, era excesivamente 
bajo en proporción a las necesidades reales que 
tenía la Hermandad, razón por la que proponía 
una subida, sin embargo, la Junta de Gobierno 
no lo aceptó. Pero una vez finalizada la cofradía, 
en sesión de 20 de abril, nuevamente el mayor
domo expuso con las cuentas al detalle que 
como se podía observar, para cubrir los princi
pales gastos era necesario acudir a donativos y 
limosnas, más ese no deb ía ser el sistema y sug i
riendo que los recursos debían ser básicamente 
los propios de la Hermandad por ello volvió a 
pedir la elevación de la cuota, y en esta ocasión 
la Junta convencida, elevó a 24 pesetas el recibo 
anual de los hombres y 12 el de las mujeres. 

En el año 1955 hay en listas 548 hermanos y 
266 hermanas, cuyas cuotas producen unos ingre
sos brutos de 16.244 a los cuales hay que deducir 
el porcentaje del cobrador, sobre un 20%, y los 
fa ll idos . En la memoria anual de actividades 
correspondiente a 1955 se lee :"Desde el mio 
1952, viene esta Junta tratando de la elevación 
de las cuotas de los hermanos en atención a la 
subida de precios de los artículos necesarios 
para la celebración de los cultos y sostenimiento 
de la Hermandad, no habiéndose llevado a cabo 
en dicha fecha, por compensar los ingresos de 
donativos y limosnas los gastos corrientes. Pero 
la reposición de cuanto perdimos en el año 1936 
110 proporcionaba déficit y entendiendo la junta 
que los gastosfl}os debían atenderse con ingresos Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra
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(l}os volvió a tocar el tema del aumento de cuo
tas, que fue acordado en Junta con efecto retro
activo al 1° de enero de 1954, el día 22 de mayo 
del mismo año; autorizándose al Sr. Hermano 
Mayor para que por carta circular se dirigiera a 
todos los hermanos y hermanas, dándoles cuenta 
de la necesidad de tal acuerdo consistente en la 
elevación de las cuotas de hermanos a dos pese
tas y de hermanas a una peseta mensual. El 
acuerdo se está cumpliendo y los hermanos y her
manas han respondido satisfactoriamente." 

En Cabildo de 20 de marzo de 1957 se pre
sentan cuentas constando unos ingresos de 
17.076 '65 ptas., frente a 21.573.50 ptas. de gas
tos. En el capítulo de gastos existe una partida 
referente a los intereses que devenga un présta
mo conced ido por el Banco Espafl.ol de Crédito, 
que ascienden a 1.092 '80 pesetas; con este prés
tamo se había hecho frente a la compra de la 
casa. Hay datos en los Libros de Actas de orga
nizaciones de tómbolas, rifas y postulaciones 
como medios para allegar fondos ante los cons
tantes desequi librios de la tesorería. 

El mayordomo informó a la Junta en sesión 
de l de enero de 1961 que los déficit provocados 
por la cofrad la causaban un desajuste en la eco
nomía, as! en 1959 alcanzó las 3.000 pesetas y 
en 1960 ascendió a 4.000, considerando que los 
gastos fueron de 27 .000 pesetas y los ingresos 
de 23.000. Sin embargo los gastos proces ionales 
s iguen disparándose y así en 1962, aún sin con
tar con la Banda de Música, ascendían a 
46.911 '20 Pts. Y una de las tradicionales fórmu
las para hacer frente a los déficit fue siempre 
subir las cuotas. En 1963 la de los hermanos 
aumentó de 20 a 25 pesetas. 

Finalmente, un aspecto interesante que pode
mos observar en los Libros de Actas, correspon
de a diversas ayudas que a partir de 1959 se 
empiezan a librar, bien para atender casos de 
necesidad o pastorales. Así en diciembre se 
entregaron 200 pesetas al movimiento de 
Acción Católica, en febrero de 1960 se acuerda 
contribuir con la campai'ia diocesana para erradi
car el chabolismo, aunque en este caso no cons
ta la cantidad librada. La partida más importan
te se entrega en el mes de junio de 1961 a 
Caritas de la parroquia para atender el urgente 
caso de neces idad clasificado con el número 

141. 

IO.- LA PRIMERA CASA DE HERMANDAD. 

Las conversaciones para adquirir una casa de 
Hermandad se produjeron en sesión de la Junta 
de Gobierno de 25 de abril de 1946, tratándose 
la posibilidad de comprar una antiguo inmueble 
en la calle José Lafita, nº 6. Pero tras varias nego
ciaciones finalmente no se concretó el acuerdo 
con la propiedad. 

Af'los más tarde surgió otra posibilidad respec
to de un antiguo inmueble sito en la calle Sánchez 
Perrier, al nº 7, colindante a la cárcel. Aunque la 
oferta era buena, tenía el inconveniente de estar 
habitado por cinco fami lias, tres a la derecha 
según se entraba y dos a la izquierda. Cada fami
lia ocupaba un par de habitaciones siendo de uso 
común, como era habitual en las casas de vecinos, 
la cocina, retrete y pilas de lavado, ubicados en el 
patio. La compra tenía sentido porque se habla 
marchado el inquilino que ocupaba las dos prime
ras hab itaciones de la izquierda, siendo estas las 
únicas que en principio podía disponer la 
Hermandad. La propiedad estaba en buena dispo
sición para vender porque además de la poca ren
tabilidad de los alquileres, tenla problemas cons
tantes con la conservación. La duef'la, devota de 
Jesús Nazareno, ofreció el inmueble a buen pre
cio. El 15 de febrero de 1954 se acordó la compra 
e inscripción en el Registro de la Propiedad 
" ... era preocupación constante de la Junta de 
Gobierno que actualmente rige los destinos de 
esta Hermandad y la de Juntas anteriores, adqui
rir un local apropiado para guardar los bienes 
muebles que por su cantidad y valor no tenían 
cabida acomodada en las dependencias de la 
Parrcx:¡uia. La Junta de 1946 ya había realizado 
gestiones para adquirir un inmueble en la calle 
José Lafita, pero estas no dieron el resultado dese
ado. Esta Junta insistiendo en la misma necesidad 
trató afondo el asunto y pudimos llegar a la rea
lización de nuestras aspiraciones en el mes de 
febrero de / 954 adquiriendo la casa sita en la 
calle Sánchez Perrier número 7, encargándose de 
la legalización de dicha adquisición nuestro her
mano Consiliario segundo D. Vicente Romero 
Escacena y el secretario que suscribe, quedando 
inscrita dicha finca en el Registro de la propiedad 
a nombre de la Real e Jlustre Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima 
del Socorro. Se realizaron las obras de acomoda-

ción, reforma y adecentamiento de la finca y en 
ello intervinieron con verdadero entusiasmo y 
no exento de sacrificios los Señores Hermano 
Mayor D. Antonio Bono Calderón y Mayordomo 
primero D. Antonio Ruiz Calderón; siendo tras
ladados los bienes muebles de la Hermandad 
desde la Parroquia en cuyas dependencias 
habían estado siempre, gracias a la generosidad 
de los distintos Señores Curas Párrocos .. ... Nos 
es obligado rendir ferviente tributo de agradeci
miento a nuestro querido Director Espiritual y 
Párroco de Santiago D. Andrés Galindo Campos, 
por cuantas facilidades nos ha dado siempre y 
muy especialmente al rogar que, s i bien las Juntas 
de Oficiales se celebren en la nueva casa, vería 
con gusto que los Cabildos Generales continúen 
celebrándose en la Parroquia, para no perder 
contacto con los hermanos, ni ellos con la 
Parroquia .. •u5_ 

D. Antonio Ruiz Calderón, como Mayordomo, 
llevaba una cuenta anexa al Libro de Caja, con un 
suplido de 23.000. ptas., que había faci litado el 
Hennano Mayor, bien para la compra de la casa ó 
para las obras necesarias de ocupación...s. 

Según consta en las cuentas presentadas en 
Cabildo de 20 de marzo de 1957, se habla liquidado 
la hipoteca por valor de 5.690 ptas., y las obras nece
sarias de adecentamiento para ocupar las dos habita
ciones libres que ascendieron a 5.287 ptas. Este 
esfuerzo económico impidió otras obras proyecta
das, la más urgente realizar una planta alta como 
almacén aprovechando el desnivel de la calle 
Sánchez Perrier. Sin embargo, la Hermandad tuvo 
muy claro el uso futuro que deseaba para el inmue
ble, por ello cuando en 1959 se marchó otro vecino, 
la Junta de Gobierno desestimó las peticiones de 
ocupación presentadas, acordando incorporar las 
dependencias desalojadas para su uso y disposición. 

11,- AÑO 1964: EL FINAL DE LA ETAPA, 

El l de noviembre de 1961, por iniciativa de la 
Junta de Gobierno se celebró Misa rogativa en la 
Capilla por el estado de salud de D. Vicente, sin 
embargo, el 11 de febrero de 1962 tras larga enfer
medad falleció. La Hermandad convocó solemne 
funeral el 9 de marzo. En cabildo celebrado días des-

45 Memoria Anual de Actividades. Ai'lo 1956. 

46 Declaración realizada al autor por D. José Hoys Ruiz. 

47 Cuarto Libro de Actas. Sesión de 20 de marzo de 1962. 
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pués, el Hennano Mayor descubrió el verdadero 
alcance de la pérdida: " ... D. Antonio Bono Calderón 
da cuenta a todos los presenles de que estaremos 
desentrenados en el primer Cabildo que nos falta D. 
Vicenle Romero Escacena (q.e.p.d) toda vez que él 
era el alma de nuestra Hermandad, y pide a todos 
los concurren/es que sepan perdonar las anomalías 
que en el citado Cabildo hubiere ... "~'. Este falleci
miento va a desencadenar una serie de aconteci
mientos que ponen fin a una etapa histórica. 

Como había advertido el Hermano Mayor, la 
muerte de D. Vicente dejó muchos espacios 
vacíos en la Hermandad: la vida, el culto, los 
proyectos .. etc. La casi inmediata sustitución del 
paso de Jesús al poco de su muerte, provocó 
diferencias en el seno de la Hermandad, siendo 
la más destacada la de D. Antonio Ruiz, anterior 
Hermano Mayor. Poco después, en 1964, cesó 
también de su cargo D. Antonio Bono. En só lo 
dos años, faltaron en la dirección de la 
Hermandad los tres Hermanos Mayores de los 
últimos treinta ai'ios. Quedaba así una gestión 
brillante, y el ejemplo de un equipo humano que 
había funcionado con verdadero acierto en la 
que sin duda fue una de las etapas más comple
jas y difíciles en la hi storia de la Hermandad. 

El gran legado de estos hombres consistió en la 
creación de una Hennandad "moderna" sin detri
mento de sus raíces. Conservaron lo esencial, y con 
el mayor respeto a las costumbres y tradiciones que 
la singularizaban, supieron renovar más de tres 
siglos y medio de historia. Concibieron un nuevo 
estilo y supieron transmitirlo. Aquel grupo joven 
que con tanta paciencia y dedicación habían for
mado, aquellos chavales que en tomo a un papelón 
de "chicharrones", ocupados en la limpieza de 
faroles o escuchando historias cofrades, hallaron 
un atractivo lugar de encuentro entre las paredes 
poco acondicionadas de la casa Hennandad, asu
mieron y proyectaron al futuro la nueva orienta
ción y carisma recibidos;jóvenes, que pronto acce
dieron a la Junta de Gobierno y siguiendo aquella 
formación, conocimientos y ejemplos, llevaron la 
Hennandad durante el último tercio del siglo XX, 
a la expansión más grande jamás conocida en su 
historia. 

VICENTE ROMERO GUTI~RREZ 
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T
odo lo que voy a contar en este escrito, 
está sacado de las vivencias que mis 
tíos, mi padre y otras personas que 

conocieron a mi abuelo Manuel Ol iveros 
'
1Clemente", me han ido contando a lo largo de 
todos estos afias. 

A mi abuelo siempre le encantaba todo lo 
que rodeaba a la Semana Santa, no se perdía 
ninguna cofradía en Sevilla, conocía a todos los 
capataces de la época, muy amigo de Salvador 
Dorado "el penitente", y debido a todo esto es 
por lo que, hace ahora 75 Semanas Santas, en el 
Viernes Santo de 1929, se hace capataz por pri
mera vez sacando el paso de Ntra. Sra. de la 
Soledad. 

Manuel, fue una persona muy entregada a 
las dos hermandades de penitencia que existían 
antes de la guerra civil. La Virgen de sus devo
ciones era Ntra. Sra. de la Soledad y su Cristo. 
Ntro. Padre Jesús Nazareno. Participaba activa
mente en ambas hermandades, asistía a sus 
cabildos, colaboraba económicamente en todo 
lo que se le pedía, era un cofrade comprometi
do con su pueblo y sus tradic iones. 

Fervientemente participó en un cabildo, 
muy comprometido por la situación política 
espaflola del año 1932, donde se pretendía 
suprimir la salida de l Santo Entierro, pero é l 
con un arrojo y valentía inusual, decidió sacar 
el paso de la Virgen aún con riesgo de perder su 
vida. En Sevilla el Domingo de Ramos tirotea
ron a la Hermandad de la Estrella y fue la ún ica 
que salió a la call e. En Alcalá también tuv imos 
a una valiente, Ntra. Sra. de la Soledad. 

En el año l 930 aproximadamente, saca por 
primera vez e l paso de Ntro. Padre Jesús 
Nazareno, en las andas de horquilla. Por aque
llos tiempos, los pasos del Santo Entierro ya 
tenían trabajaderas, pero estaban dispuestas 
longitudinalmente, por lo que el costalero lle
vaba todo el peso sobre sus dos hombros, se 
ataban unos coj ines para amortiguar el roce con 
las trabajade ras. En vista de que en Sevi lla ya 
las trabajaderas estaban dispuestas a lo ancho 
del paso, mi abuelo las modificó para que en 
Alcalá también se llevaran los pasos con costa
les. 

Manuel Oliveros 
"Clemente" 

GoNZALO ÜUVEROS 

El primer año que Jesús sale con costaleros, 
se encuentran con un grave problema. La cues
ta que existía para subir al Calvario, era dema
siado estrecha y empinada para subir un paso de 
las dimensiones habituales hoy en día. Manuel, 
con esa devoción que tenía hacia su Cristo, no lo 
duda y pone todo su dinero para, ayudar junto a 
otros, a que se construya la nueva cuesta, y así 
no dejar a Jesús sin subir al Calvario. 

Era un hombre polifacético, ya que lo 
mismo era capataz, que era pidón de Jesús, que 
era saetero. Me cuentan mis tíos , que cuando 
Jesús venía de vuelta por la calle Herrero, para
ba e l paso y se subía a un balcón para cantarle 
saetas, junto a él, su hermano Clemente y sus 
hermanas Dolores e Irene, todos ellos buenos 
saeteros. Otra cosa que llamaba la atención, era 
la forma de llamar a los costaleros para ordenar 
la levantá del paso. Eran verdaderos pregones, 
el más usual era: "hacedme una /evantaita 

suave y quedarse paraos valientes, a esta esº. 
También las frases para dirigirse a los costaleros 
a la hora de la salida y llegar el paso a la misma 
puerta: "a penita sin mover los pies", y los hom
bres sabían que ya estaban junto al dintel de la 
puerta y los movimientos tenían que ser muy cor
tos, cas i sin mover los pies pero sin parar todavía. 

En la foto que se acompañan, podemos ver a 
Jesús en su antiguo paso de caoba, debajo del 
puente. Pero si observarnos hay mucha claridad, 
es el año 1943 y por ll evarse toda la madrugada 
lloviendo, se decide salir por la tarde y llevar 
directamente la cofradía al Calvario. En el cen
tro de l paso podemos verlo a él, junto con dos 
romanos con una indumentaria distinta a la 
actual y otros tantos cofrades alcalareños. 

El momento más amargo que vivió, fue que 
en el año 1946 cuando la Hermandad de la 
Amargura decide que él sea el capataz de su 
paso de palio y Manuel da su palabra de acep
tación. Ocurrió que en el cabi ldo de la 
Hermandad de Jesús de ese año, toma la pala
bra un hermano, ind icando que por el hecho de 
que Manuel saque a la Amargura, podrían tener 
problemas con los costaleros para sacar a Jesús. 
Contestación de mi abuelo: "no habrá ningún 
problema". Pero ante la insistencia de este her
mano, él responde: "mi palabra está por enci
ma de todo y no puedo echarla atrás", dimi
tiendo en ese momento como capataz de Jesús. 
Anecdóticamente años más tarde, cuando 
Zamora deja de sacar a Jesús, la hermandad 
viene en busca de mi padre Gonzalo y acuerdan 
que él sea e l nuevo capataz pero a los pocos 
días se encontró con la misma tesitura que mi 
abuelo y la contestación por parte de mi padre 
fue la misma que años atrás dio mi abuelo, ya 
que también sacaba a la Amargura. Ese mismo 
año, a Jaime Márquez, que siempre iba junto a 
su primo Gonzalo aprendiendo, se le nombra 
capataz de Jesús. Sus dos primos, Gonzalo y 
Clemente le ayudaron ese año a sacar el paso. 

Las tardes del Viernes Santo, se llenaban de 
pregones de "Santo Entierro de Cristo Soledad, 
Soledad de María", nazarenos con antifaces y 
túnicas moradas y capas blancas, en la lonja de 
San Sebasti án, que fue donde después de la 
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guerra, tenían su morada las magníficas ta ll as 
de Manuel Pineda Calderón. Las personas que 
acudían a ver la salida del Santo Entierro de 
Cristo, entraban en la Iglesia para ver a Manuel 
cómo esquivaba la lámpara del centro de la 
nave, ya que debido a las dimens iones del paso 
de la Soledad, y no pudiéndose recoger hacía 
un lado, se tenía que sortear girando e l paso. 
Cuando la lámpara se encontraba en el centro 
de las tres imágenes, que por ese tiempo tenía 
el paso de duelo, mandaba volver sobre los pies 
el paso hasta pone rlo de espaldas para poste
riormente salir paso atrás hasta que la misma 
rebasaba toda la candelería. 

Fue capataz de capataces, enseñó a sus hijos 
Clemente, Gonzalo y José Ángel, también sacó 
de las trabajaderas a Castillo para convertirlo 
en su contraguía y posteriormente capataz, asi 
mismo le dio los primeros consejos a Jaime y al 
Lolo, padre de nuestro querido capataz, 
Romualdo, que también lo hizo su contraguía, 
desde las trabajade ras. 

Cuando mi abuelo cae enfermo, no podía 
darl e el fresco de la madrugá y decide ir en un 
taxi para ir a ver salir a Jesús. Cuando la 
Hermandad se entera, acuerda que en vez de 
tirar hac ia la derecha buscando la cañada, 
tirarían de frente bordeando la plaza del Derr i
bo para que Manuel vea a su Cristo desde den
tro del taxi en la calle Sevilla. Lágrimas incon
troladas le corrían por la cara abajo cuando le 
paran el paso, presagiaba que sería la última 
vez que lo vería en la calle. 

En el año 1952, tuvo la satisfacción de sacar 
por primera vez a la Virgen de San Sebastián, 
Ntra. Sra. del Dulce Nombre de María. 
Haciendo un gran esfuerzo, porque ya se 
encontraba enfermo, fue esa tarde del segundo 
domingo de Mayo a sacar a la Virgen y poste
riormente se tuvo que retirar a casa porque las 
fuerzas la fallaban, dejándole el paso a mi tío 
Clemente. Fue su última salida como capataz. 

En su lecho de muerte pide ser amortajado 
con la túnica nazarena de Jesús y a su hijo 
Gonzalo le hace jurar que aunque él muera el 
mismo Viernes Santo, no dejaría de sacar a su 
Virgen de la Soledad. Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra
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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: 
, v= ORIGEN , 

'! !' ICONOGRÁFICO: '! Capilla del Santo Entierro . 

HERMANO MAYOR: 
Jaime Orea Romero. 

TÚNICAS: 
En el paso alegórico, túnica y antifaz negro y capa 

blanca, cíngulo 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 amari llo oro. 

AUTOR de las Imágenes: 
Todas las imágenes que integran el misterio son de 

Manuel Pineda Calderón, al igual que el 
Santo Entierro y Nuestra Sei\ora de la Soledad. 
La "Canina" es obra de Luis Álvarez Duarte. 

CAPATACES: 
Joaquín Barello en el paso alegórico del triunfo 

de la Cruz sobre la muerte. 
Paso Cristo: Antonio Osario Bemabé. 
Paso Virgen: Gonzalo Oliveros Vals. 

MÚSICA: 
~: 

Banda de Cometas y Tambores Ntra. Sra. de los 
Ángeles (Alcalá de Gra.). 

Paso Ntra- Sra de la Soledad: 
Asociación Musical Ntra. Sra. del Águila. 

ESTRENOS: 
- Canastilla que llevará al Cristo para Vía Crucis 

Este pasaje los encontramos en los 
sinópt icos en Mt 27, 57-61; Me 15 
42-47 y Le 23, 50-55. San Juan dice 
que el lugar de la tumba era un huer
to cerca del Gólgota, Jn 19, 38-42 . 

La imagen de Cristo muerto tiene 
un contenido alegórico. Es una ico
nografia que en la h istoria de l arte 
aspiraba a mostrar una representa
ción cercana a la de l Varón de 
Dolores como fonna de resaltar los 
padecimientos humanos de Cristo. 
Se trata de un tema muy frecuente en 
Castilla pero al que en Sevilla se le 
resta patetismo, sin renunciar a la 
consu lta ponnenorizada de l natural. 

En el paso de Duelo se representa 
la séptima angustia de la Virgen, 
mientras las figuras secundarias 
intentan consolarla. La compos ición 
de l paso es de corte neoc lás ico con 
las figuras al ineadas y formando 
parejas en una concepción alejada de 
las diagonales y los efectos dinámi
cos del Barroco. 

de las Hermandades de Alcalá de Guadaíra. 
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Madueño de los Aires, 42 • Teléfono y Fax 95 568 59 77 
41500 ALCALA DE GUADAIRA (Sevilla) 

El día 23 de marzo de 2003 quedará grabado 
con letras de oro en la Antigua y Fervorosa 
Hermandad Carmelita y Cofrad ía de 

Nazarenos del Santo Entierro de Cristo, Ntra. Sra. 
de la Soledad, San Juan Evangelista y Santa María 
Magdalena. En el transcurso de la Función Principal 
de Instituto que se celebrará dicho dla, la Hermandad 
recibirá de manos de Fray Antonio Fernández 
Sánchez, O.F.M., Vicecomisario de Tierra Santa, una 
reliquia del Santo Sepulcro, la última morada de 
Jesús en la Tierra. En dicho recinto, oculto a la vista 
de todos los humanos, ocurrió el milagroso hecho de 
la Resurrección, misterio que es piedra angular de 
nuestra fe. Sólo las piedras que conformaban el 
recinto fueron testigos de aquel acontecimiento que 
marcó y cambió el rumbo de la Historia de la 
Humanidad. 

La Iglesia Católica siempre ha tenido respeto y 
veneración por las reliquias de los Santos y de los 
Objetos Sagrados: la Cruz, la Corona de Espinas, la 
Lanza que atravesó el costado de Cristo, el Pafio de 
la Verónica, etc. Y se veneran porque nos recuerdan 
constantemente a personas que son modelo de vida 
para nosotros, y a lugares u objetos que están rela
cionados con Jesús, con su Madre, la 
Bienaventurada Virgen María y los Santos. 

Hay reliquias que han conseguido una gran 
fama, congregando a un gran número de fieles el día 
que están expuestas a la veneración popular. Una de 
las más conocidas es la Sangre de San Pantaleón, 
que se licúa en un determinado día del año, en pre
sencia de los fieles, conservada en Madrid. Otra, 
muy desconocida, es el Velo de la Virgen, que con
serva en la catedral de Chartes (Francia), como uno 
de sus más preciados tesoros, y de l que la 
Archicofradía del Silencio de Sevilla posee un hi lo, 
que pone a la veneración de los fieles el día de la 
Función a la Concepción Purísima de María. 

Las más conocidas son las denominadas 
"lignum Crucis", o leño de la Cruz. Son fragmen
tos de la Cruz del Redentor, la que milagrosamente 
fue descubierta por Santa Elena, madre del empera
dor Constantino. Cuenta la tradición que en las exca
vaciones ordenadas por esta santa, fueron halladas 
tres cruces, conociéndose cual era la del Salvador 
por haber curado repentinamente con su contacto a 
una mujer gravemente enferma. En Sevilla existen 
varios fragmentos, en la Catedral y en otros templos. 
También la Archicofradía del Silencio posee un 
pequeño fragmento, que se besa el día de la Santa 
Cruz. En España, el trozo más grande reconocido es 
el conservado en Santo Toribio de Liébana, de tanta 
importancia que tiene incluso, concedida por la Sede 
Apostólica, la gracia de poder celebrar periódica
mente un Año Santo o Jubilar. 

Una Reliquia para Alcalá 
JUAN }ORCE GARCÍA GARdA 

Otras reliquias muy conocidas en la ciudad de la 
Giralda, son las Espinas de la Corona de Cristo, una 
de las cuales procesiona anualmente el día de Corpus 
Christi, en la llamada Custodia Chica, justo delante 
de la Custodia Grande, en la que se porta el divino 
Sacramento. Existe otra espina, actualmente en 
poder de la Archicofradía de la Coronación (El 
Valle), que ha sido causa de un reciente litigio entre 
esta Hermandad y la de la Lanzada, al argumentar la 
segunda, que la mencionada reliquia pertenece a la 
iglesia de San Martín, donde radica, concretamente a 
la Hermandad Sacramental, actualmente fus ionada 
con ella. En su día, ante el decaimiento de dicha 
Sacramental, fue cedida en depósito a la del Valle 
por el Cardenal D. José María Bueno Monreal. 

La iglesia sevillana que más reliquias de santos 
atesora, con gran diferencia sobre las demás, es, tras 
la Catedral, la de San Luis de los Franceses, cons
truida por la compañía de Jesús, debido al nutrido 
grupo de miembros de esta orden que fueron marti
rizados en las predicaciones con que extendieron el 
cristianismo por varios continentes. El frontal del 
altar mayor es un compendio de todos estos mártires. 

En la historiografia sagrada, una de las primeras 
reliquias es la del Paño de la Verónica, o Santa Faz, 
del que existen varios repartidos por algunas catedra• 
les y templos del mundo. La explicación más usual 
para reconocer la veracidad de ellos es que el paño 
aplicado al rostro del Redentor en la Vía Dolorosa 
por la piadosa mujer estaba plegado varias veces, con 
lo que la divina faz quedó perfecta y milagrosamente 
impresa en tocios y cada uno de dichos pliegues. 

Dos cosas debemos decir, para terminar, sobre el 
tema de las rel iquias sagradas: la primera que aun
que son objetos venerables, no deben ser tomados 
como "mágicos", aunque en algunos casos, como el 
mencionado más arriba referido a la Santa Cruz, 
hayan sido protagonistas de algún milagro. En 
segundo lugar que ninguna reliquia es válida si no 
posee la "Auténtica", o "patente", que la acredita 
como tal, certificado expedido por la autoridad ecle• 
siástica competente para ello. Con esto, la Iglesia 
pretende ev itar falsedades y fraudes. 

La Hdad. del Sto. Entierro debe felicitarse, y con 
ella todas las Hennandades, así como la Iglesia alca
lareña en general, por la consecución de este sencillo 
trozo de roca; por lo que representa para nosotros los 
católicos, y por lo que supone para el patrimonio 
espiritual de la ciudad. Ojalá que todos sepamos con
servarla como uno de nuestros más preciados objetos. Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra
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Especialidades en: 

* carnes de Caza 

* Cabrillas con tomate 

* Menú casero 

* Carnes a la Brasa: 

Ternera - Buey - Cordero y Cerdo 

Avda. Santa Lucía, 61 
Tlf. 955 336 133 - Móvil 616 137 822 

TU FUTURO DEPENDE DE TU FORMACIÓN 

CENTROS DE INFORMÁTICA PERSONALIZADA 

C/ Barrio Obrero, 28.Tlfno: 955 613 192. ALCALÁ de Gra. 
MACARENA -EL PORVENIR- DOS HERMANAS -SAN JOSÉ DE LA RINCONADA 

;

Residencia Asistida de la 3ª Edad 

Carretera La~ C~ n~Ys.'?,en~~s~!~~ Blindados. 
Telf. 955 610 430 - Fax. 955 681 256. 

Apartado de Correos 108. Alcalá de Guadaíra. 

EL PARAISO ALCALAREÑO 11 
C/ Sierra Morena, sin (Cerro Clavija). Telf. 955 682 213. Alcalá de Gra. 

Donde lo único importante es el anciano 

'Atendido las 24 horas por A.T.S. 'SERVICIO MÉDICO CONTINUO' Ambiente famlllar 
• Exquisito trato humano • Espacio abierto y zonas ajardinadas• SOL -AIRE PURO Y LUZ. Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra
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El comienzo del siglo XIX supuso tanto en 
España como en toda Europa una gran con
vulsión en po lítica (Revolución francesa y 

guerras napoe lónicas), economía (incios del capi
tal ismo), sociedad (ascenso de la burgues ía) y en 
las mentalidades colectivas con la extens ión de la 
secularizac ión de la vida diaria. Esto se expresó en 
la separación entre una cu ltura de las élites (donde 
destacaban las nuevas ideas liberales) y una cultu
ra popular que seguía manten iendo en su acervo 
una profunda re ligios idad, como veremos a cont i
nuación en el caso del Convento del Cannen y su 
re lación con el barrio de San Sebastián. Esta ínti
ma relación entre lo sagrado y lo cotidiano, se 
mantuvo incluso cuando se puso en práctica la 
Constitución liberal de 1812, el 24 de marzo de 
1820, dando comienzo al ll amado "Tri en io 
Li beral" ( 1820•23). El nuevo alcalde establec ió 
que " todo es pañol que se res ita a jurar la 
Constitución de la Monarquía sea ind igno de la 
consideración de español". Al día siguiente e l 
pueb lo, el clero secul ar y el regular (de los con• 
ventos de San Francisco, San Juan de Dios y de l 
Carmen), e l ayuntamiento y el pueb lo juraron en 
las parroquias de San Sebastían y Santi ago la 
nueva ley suprema. Le seguirían tres días de ilu
minarias; el pueblo fue engalanado, participando 
las monjas de Santa Clara disponiendo diferentes 
colgaduras fest ivas. Se establec ía una particular 
relación entre las nuevas ideas y las tradicionales. 
Como bien ha explicado el historiador Peter Burke 
" la cultura popu lar estaba acostumbrada a recoger 
lo nuevo y transformarlo en algo que se parecía 
mucho a lo viejo". En este ambiente, como recoge 
el Padre Flores, é l mismo predicó en la función de 
acc ión de gracias de la reunión de las 
Hermandades del Santísimo, Concepción y Áni• 
mas en la parroquia de San Sebastián. Sin embar• 
go, los grandes cambios históricos imponían cam• 
bias traumáticos, como serían los decretos del 
gobierno liberal de exclaustración de los re ligiosos 
regulares y de la venta de sus prop iedades (desa• 
mortización). En el caso del Convento de l Carmen 
se produj o el 19 de junio de 182 1. Los frailes car• 
melitas pasaron al convento de Escacena del 
Campo. A través del Padre Flores conocemos la 
importancia del Convento (y sobre todo de su 
Iglesia) en el barrio de San Sebastían . De igual 
fo rma el Muy Rvdo. P. Ismae l Martínez en su tra• 
bajo en las VI Jornadas de Historia de Alcalá de 
Guadaíra, ha corroborado con documentos esta 
importancia. El apostalado carmeli ta comprend ía 
la predicac ión, la confesión y la administración de 

Notas sobre la iglesia 
del Convento del 

Carmen en el s.XIX 

PABW ROMERO GABELLA 

sacramentos en una zona modesta y populosa de 
Alcalá. El Convento había prop iciado la creación 
de una Orden Tercera y de la Hermandad de 
Soledad y Santo Entierro, elemento esencial de 
nuestra Semana Santa Además, su Iglesia había 
auxi liado a la parroquia de San Sebastían en varias 
ocasiones, mientras duraban las obras de la última. 
Por todo esto, no nos debe extañar que se recojan 
en las actas cap itulares municipales, el 3 1 de mayo 
de 182 1, una petic ión de los vec inos del barrio de 
San Sebasti án (hasta hoy desconocida) para que 
no se suprimiera el convento del Carmen " por 
necesidad de culto a 700 parroquia nos" y por 
" particula r a fecto a esta casa religiosa". Su 
reclamación tendría que surtir algún efecto, ya que 
cinco meses más tarde, el 13 de octubre de 182 1, 
se volvió a abrir la Iglesia como capilla auxil iar a 
la de San Sebastián, aunque el resto del convento 
pasaría a ser un Bien Nacional (desamortizado). 
En 1835 la Igles ia donde seguía resiendo la 
Hermandad de Soledad y Santo Entierro, estaba a 
cargo de dos capellanes carmelitas el PP Juan 
Rebollo Espinoso y Fr. Salvador María de Frías. 
La re lación entre e l barrio y la Iglesia seguía viva, 
ya que en 1837 los vecinos pidieron que se man
tuviera en los días festivos la misa de l alba, a pesar 
de la manifiesta penuria de la Iglesia y de la edad 
avanzada de los capellanes. En 1848 la aparición 
en la prensa sevill ana de la pos ibilidad de la venta 
de la Iglesia provocó tal revuelo, que las autorida
des tuvieron que negarlo. En 1852 se pensó en la 
pos ibilidad de conventirla en parroquia. El solar 
del convento pasaría a prestar vari as funciones: 
cárcel, cuárte l, ... Al fin , su perm anencia quedaría 
garantizada por la intervención de d. Vicente 
Belloc en 1895, uno de los hombres más influyen
tes de Alcalá. Se practicaron las necesarias mejo
ras arquitectónicas tras tantos tiempos de inquie• 
tud y la ig lesia se mantuvo, garantizado además la 
permanencia de la Hennandad del Santo Entierro. 
Las vicisitudes de la Igles ia del Convento del 
Carmen, nos muestran como la re ligiosidad popu• 
lar permaneció y evolucionó a la vez en el convul 
so tránsito de la contemporane idad. 

Real, Ilustre y Salesiana Hermandad de Caridad 

de Ntra. Sra. del Dulce Nombre de María 

C ULTOS 

SOLEMNE TRASLADO, BESAMANO, Y SUBIDA AL ALTAR MAYOR 

El miércoles 30 de abril, a las 9 de la noche, con el rezo del Santo Rosario y meditación a cargo de 

D. Álvaro Román Vil/alón 
Diácono de la Parroquia de San Sebastián 

Durante los días 5, 6, 7, 8 y 9 de Mayo a las nueve de la noche, se celebrará 

SOLEMNE QUINARIO GLORIOSO 

Comenzando con la Expos ición del Santísimo Sacramento, Rezo del Santo Rosario, 
Ej ercicio de Quinario, Liturg ia de la Palabra y Bend ición con S.D. M. Siendo el Orador Sagrado 

D. Rafael A/faro A/faro, S.D.B. 

El viernes 9, últ imo d ía del Quinario, termi narán estos Cu ltos con 

PROCESIÓN CLAUSTRAL Y BENDICIÓN CON SU DIVINA MAJESTAD 

El sábado I O de mayo, a las 9 de la noche celebraremos 

OFRENDA FLORAL Y ACTO PENITENCIAL 

El Domingo 11 de mayo a las 1 O de la mañana 

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO Y MISA DE COMUNIÓN GENERAL 

Estando e l Panegírico a cargo de l m ismo Orador Sagrado. 
Al O fertorio, la Hermandad hará púb lica Protestación de Fe Cató lica y renovará e l juramento de 

de fender la Piadosa Creencia de la Medi ación Un iversal de la Santís ima Virgen María en la 
Dispensación de todas las Gracias. 

Ese mismo día a las 8 de la tarde, 

PROCESIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
Con el itinerario acostumbrado 

El lunes 12 de mayo a las 8.30 de la noche 

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS 
A l término de dicha misa se repartirá entre los as istentes las flores del paso. 

...,,.,,~ ~ 
CANTARÁ EN TODOS LOS CULTOS EL CORO DE L A HERMANDAD Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra
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50 Aniversario Fundacional (1952 - 2002) 
Hdad. de Ntra. Sra. del Dulce Nombre de María 

JOSÉ C ANO G ONZÁLEZ 

Celebramos, en el transcu rso de l año 2002 y 
con motivo del 50 An iversario de la Fundación 
de nuestra Hermandad, los siguientes actos : 

EX POS ICIÓN 

Durante los días 20 al 28 de abr il tuvo lugar 
en el salón Talavera de la Casa de la Cultura de 
nuestra ciudad, una exposición de enseres, al ha
jas ropas de la Virgen y fotografias de nuestra 
Hermandad. Fue inaugurada por nuestro 
Hennano Mayor en unión del Presidente de l 
Consejo de Hermandades. Al acto de inaugura
ción asistieron un gran número de hennanos y 
devotos de la Santísima Virgen. 

C ON J<' ERENC IAS 

Los días 2 y 14 de mayo, se celebraron en 
nuestra Parroquia, dos conferencias: 

La primera, bajo el título, "El porque de mi 
fe en las Hermandades", fue pronunciada por D. 
José Maria Rubio Rub io, médico y poeta alca la-

reño. La presentación fue rea lizada por D. 
Rafae l Lacasa García. 

La segunda de e llas, corrió a cargo de l Rvdo. 
P. D. Leonardo del Castillo Díaz, con el titu lo 
"La Caridad, elección y obligación". Fue pre
sentada por D. José Antonio Sánchez Arauja. 

Ambas confere nc ias, muy argumentadas, 
fueron seguidas por un numeroso público. 

PR ESENTACIÓN DEL C ARTEL Y VID EO 

DEL 50 A NIVERSA RIO F UNDAC IONA L 

El viernes 6 de septiembre se presentó, en la 
Casa de la Cultura, el cartel conmemorativo del 
50 Aniversario por D. Anton io Portillo Ríos, 
hemiano de nuestra Hennandad, real iz.ando una 
presentac ión estupenda del cartel, as í como de l 
pintor de dicho cartel, nuestro hermano y gran 
artista nac ido en Canari as pero alcalareño de 
adopc ión D. Juan José del Rosario, quien donó a 
la hermandad dicha pintura y todos los derechos 
sobre ella. Al acto asistieron un numeroso grupo 

Durante los días que se mantuvo abierta la exposición, se regist ra ron muchas vis itas en la misma, a 
la vista de las firmas recogidas en el libro abierto a tal efecto. 

Cartel conmemorat ivo del Cincuentenario 
Fundacional de la Hermandad, rea lizado por 

el pintor Juan José del Rosario. 

de hermanos así como el Concejal de Fiesta 
Mayores, D. Enrique Pavón, y el nuevo presiden
te del Consejo de Hennandades D. José Manuel 
Medina Picaza. Posterionnente. As imismo, se 
procedió a presentar, por nuestro hermano D. 
José Manuel Iglesia Moreno, el vídeo del 50 
Aniversario de la Hermandad; dicho vídeo, 
recoge la historia de la Hermandad , del Coro, 
parte de los enseres y pa labras de los hermanos 
mayores vivos en este año jubilar. 

PR EGÓN DE LAS G LORIAS DE MA RÍA 

Pronunciado por D. Ánge l Gut iérrez Oliveros 
y presentado por O. José Manuel Medina Picaza, 
tuvo lugar en el Teatro Gutiérrez de Alba, el 22 
de septiembre, a las doce de la mañana. 

Dulce ru Nombre, dulce tu hermosura, 
Dulce Tu toda y la par serena, 
Tan dulce contigo enajena 
el alma y se convierte en paz, venfllra ... 

Dulce, sí, e infinita esa dulzura 
de amor colmada, de rernura plena ... 
tan noble, tan espléndida, tan buena 
que desrina de Dios la esencia pura 
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Madre de Dios y, al par, Madre del hombre, 
inefable, sublime, irrepetible, 
la palabra se rinde ante tu encanto .. 

Por más que cante yo tu Dulce Nombre 
te digo, sol de Dios, que no hay posible 
piropo que merezca ser tu canto ... 

No hay requiebro en el mundo conocido 
que se acerque siquiera a tu grandeza, 
ni loores que rimen tu belleza 
de fll Niño Jesús, Morada y Nido. 

la misma Luz de Dios se ha conmovido 
y no iguala el albor de tu pureza 
y la misma oración cuando te reza 
se arrodilla al alzarse hasta tu oído. 

No hay léxico, ni voz. Nada es bastante. 
Mas con decir "La Virgen': Madre mía, 
la plenillld de Dios se hace al instante. 
Plenitud pues tan grande eres, María, 
que a tu lado se apaga el diamante 
y la gloria sin Ti nada seria. 

Para el alba de luz de tu blancura 
no será suficiente la alabanza 
poco será, pues tu hermosura alcanza 
de la Madre de Dios la misma altura. 

Por mucho que al cantarse tu hermosura, 
diga que no le cabe comparanza, 
poco será. pues tu hermosura alcanza 
de la Madre de Dios la misma altura. 

Te pido, pues, perdón, Dulce señora, 
por venir a hacer verso y poesía 
esta palabra que te adora, 
cuando no existe verbo o letanía 
que cante tu belleza cegadora, 
¡ Virgen del Dulce Nombre de María ¡ 

C ONCIERTO DE M ARCHAS DE G LORIA 

Celebrado el 29 de septiembre en el Teatro 
Guti érrez de Alba, estuvo a cargo de la 
Agrupac ión Musical Ntra. Sra. del Águi la, bajo 
la dirección de O. Lorenzo Pozo Duque. 

En el mismo, se estrenó una nueva marcha, 
ded icada a Ntra . Sra. de l Dulce Nombre de 
María, con el títu lo de "Aniversario" compuesta 
por nuestro hermano D. José Manuel Iglesias 
Moreno, y quién hizo entrega de la pa11itura a la 
Hermandad. Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra
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TRASLADO EN ANDAS DE 

NTRA, SRA. DEL DULCE NOMBRE DE MARiA, 

AL SANTUARIO DE NTRA. SRA. DEL ÁGUILA 

El viernes 4 de octubre, a las nueve y media 
de la noche, comenzó el Traslado de Ntra. Sra. 
de l Dulce Nombre de María desde la capilla de 
los PP Salesianos hasta el Santuario de Nª Sª del 
Águila. La imagen iba sobre andas cedidas por 
la Hdad. del Stmo. Cristo del Perdón. El trasla
do se hizo por la calle del Carmen, Mairena, La 
Plazuela, la Plaza de Cervantes, Nª Sª del Águi
la, Herrero, la Plaza del Derribo, la cuesta de 
Santa María, para llegar al Santuario sobre las 
11 de la noche. Durante todo el recorrido la 
Santísima Virgen estuvo acompañada por her
manos, devotos y cofrades de Alcalá, quienes 
fueron relevándose para portar a la Virgen con 
gran devoción y cariño, mientras, nuestro Coro 
interpretaba canciones marianas. 

A la llegada al Santuario, la Hermandad de 
Nuestra Patrona, constituida con estandarte y 
varas, nos recibió a las puertas de l mismo 
haciéndole una ofrenda floral a Nuestra Titular. 
Al templo entró la Virgen llevada por sus cama
reras que la dejaron antes de llegar al presbite
rio, a l que fue subida por miembros de la Junta 
de Gobierno de la Hermandad de l Águila; en 
este momento se cantó la Salve a las dos imáge
nes y a continuación el Himno de la Virgen. 

El acto estuvo lleno de emoción, resultando 
una vivencia inenarrable para quienes allí nos 
encontrábamos, como así lo demuestra el largo y 
cálido aplauso que los 
asistentes tributaron a su 
finalización. Después, 
fueron muchas las perso
nas que permanecieron 
en el templo contem
plando a las dos imáge
nes en el Altar, rezándo
le a la Madre. Durante 
toda la madrugada se 
procedió a preparar y 
exornar el paso de la 
Santísima Virgen para la 
Salida Extraordinaria. 
En esta ocasión, el paso 
de la Señora fue magnífi 
camente adornado con 

Acro DE HERMANAMIENTO V 

SALIDA PROCESIONAL 

El sábado 5 de octubre, a partir de las 9 de la 
mañana, se iniciaron tumos de vela y oración 
hasta las 12 de la maf'l.ana, a esa hora se procedió 
al rezo del Ángelus, dirigido por nuestro herma
no D. Rafael Gómez García, que hizo una bella 
meditación sobre el misterio de la Anunciación 
del Ángel a la Santísima Virgen. Durante toda la 
mañana fueron numerosísimas las personas que 
se acercaron al santuario. Posteriormente recibi
mos la visita de una representación del 
Ayuntamiento, que ofreció una hermosísima 
cesta de flores a Nuestra Titular. 

A las siete de la tarde, comenzó la Solemne 
Eucaristía oficiada por el Rvdo. P. D. Antonio 
Salís Rosa, capellán del Santuario. En su trans
curso se realizó el Acto de Hermanamiento entre 
las dos Hermandades. Este fue leído por el 
Secretario de la Hermandad del Águila, y firma
do y refrendado por el oficiante, los Hermanos 
Mayores y los Secretarios de ambas corporacio
nes. Posteriormente, pronunciaron unas bellas y 
emotivas palabras los dos Hermanos Mayores, 
D. Anton io Risueñ.o de la Luz y D. Manuel 
Escalante Barroso. A continuación se impusie
ron las medallas de hermanos y se intercambia
ron distintos presentes. Al término de la 
Eucaristía, se empezó a organiz.ar la procesión 
de la Santísima Virgen, si bien antes de la salida 
se procedió a presentar los respetos a Nuestra 
Patrona, la Virgen de l Águila, poniendo de fren-

claveles y nardos de finí- Ntra . Sra. del Águila y Ntra. Sra. del Dulce Nombre de Maria en el Acto de 
sima y bello olor. Hermanamiento de tas dos Hermandades. 
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del nombramiento de Hijo 
Predilecto de nuestra Ciudad, 
a t ítu lo póstumo, para 
nuestro hermano fundador 
y gran imaginero alcala
reño, D. Manue l Pineda 
Calderón. El paso de la 
Señora se detuvo frente a la 
portada del Consistorio y 
el acto dió comienzo. 
Tomó la palabra primero, 
la Sra. Teniente de Alcalde, 
D"" Guillermina Navarro, 
que leyó el acta del Pleno 
Extraordinario en el que se 
acordó el nombramiento; a 
continuación nuestro Hermano 

. Mayor pronunció unas senti-
Ntra. Sra. del Dulce Nombre saliendo del Santuario de Ntra. Sra. del Aguila, das palabras de agradeci
ante la multitudud de devotos que se congregó para su acompafiamiento. miento en nombre de dicho 

te el paso de Nuestra Titu lar. En la explanada 
esperaban numerosas personas que acompaña
ron a la Virgen durante todo el recorrido, que fue 
e l siguiente: salida del Santuario siguiendo la 
cuesta de Santa Maria, Plaz.a del Derribo, y 
Orellana hasta el Ayuntamiento, continuó por 
Ntra. Sra. del Águila, Plaza Cervantes, La 
Plazuela, Gutiérrez de Alba, Pérez Galdós, Plaza 
del Paraíso, Telmo Maqueda, Vegueta, 
Concepción Arenal, Ntra. Sra. de l Dulce 
Nombre, Plaza del Comercio, Rosario, Cristo 
del Amor, Gutiérrez de Alba, La Plazuela, 
Mairena, Callejuela del Carmen y entrada en la 
Capilla del Santo Entierro sobre las 2 de la 
madrugada. El paso de Nuestra Titular fue lle
vado a hombros de dos cuadrillas organizadas 
para este día, y que fueron dirigidas por nuestro 
capataz, D. Gonzalo Oliveros Vals. Nos acom
pañ.aron en la procesión con estandarte y varas 
todas las hermandades de Alcalá, así como la 
Hermandad de la Vera-Cruz de Alhaurín de la 
Torre que está hermanada con la nuestra, la del 
Santo Entierro de El Arahal , la Hermandad de la 
Borriquita de Aracena, y la Comisión de Cultos 
de la Virgen de Luna de Escacena del Campo. El 
acompañamiento musical de la Procesión estuvo 
como siempre a cargo de la Agrupación Musical 
Ntra. Sra. del Águila. En el transcurso de la 
Procesión, y alrededor de las nueve y veinte de 
la noche, llegó la Virgen a la puerta del 
Ayuntamiento para rea lizar el acto de entrega 

imaginero y de la Hermandad. 
A continuación la Banda interpretó el Himno de 
Andalucía, y nuestro alcalde, D. Antonio 
Gutiérrez Limones, dedicó unas bellas palabras 
hacía el recordado imaginero, así como para 
Nuestra Titu lar, haciendo seguidamente entrega 
al Sr. Hermano Mayor del pergamino que reco
ge el nombramiento. El acto finalizó con la 
interpretación del Himno Nacional. A continua
ción, la procesión siguió su itinerario por la calle 
Ntra. Sra. del Águila, siendo acompañ.ada por la 
Corporación Municipal bajo mazas hasta la sede 
del Consejo de HH y CC, donde se despidió de 
la Señ.ora, al igual que las Hermandades que nos 
acompañaban en la Procesión. En la puerta del 
Consejo tomó el relevo en las trabajaderas la 
cuadrilla de Ntra. Sra. del Águila, que portó a 
Nuestra Titular hasta la entrada en el Paraíso, 
mostrando en ese momento la sat isfacc ión de 
todos ellos por haber podido participar en tan 
magna ocasión. Al llegar la Venerada imagen a 
la calle que lleva su nombre, se produjo uno de 
los momentos más bellos y emotivos por la gran 
cantidad de vecinos y devotos que la esperaban 
allí. A continuación, en la calle Cristo del Amor 
y a su paso por la casa nº 4, propiedad de la 
familia de nuestro hermano D. Juan Martín 
Alcaide, tuvo lugar una impresionante petalada. 
La entrada se realizó, hacia las dos de la mafia
na en la capilla del Sto. Entierro, cerrando el 
esplendoroso Cincuenta Aniversario. Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra
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* Armarios 

* Muebles * Auxiliares ... 

•• •• BricoKit 
Muebles Armarlos lnt1riorl1mo 
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ARMARIOS A MEDIDA 

ión: Avda. Antonio Mairena,48. Tell: 95 561 15 53 - 95 5612927 
n Antonio. Ctra. Sevilla-Málaga Km, 13. Tell: 95 5614520 - Fax: 95 5610247 

• CENTIU.LES TELEFóNICAS 

• TARIFICAtlORES 

• CORREO VOCAL 

• REtltlE tlATOS 

• TELEFONiA FIJA Y MóVIL 

• TELÉFONOS tlE MONEtlAS 

• ANTENAS PAIU.JóLICAS 
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SALÓN CLIMATIZADO AMPLIA TERRAZA de VERANO 
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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 30 de Abri l 

Solemne Triduo a la Stma. Virgen del Rocío 
Días 1, 2 y 3 de Mayo 

Función Principal 
Día 4 de Mayo; a las 12 de la mañana 

Predicador: Rvdo. Padre. D. José Luis Portillo Gonzá/ez 

P6rroco de la parroquia de San Agustín y Director Espiritual de la Hermandad. 

XX Pregón del Rocío 
Día 1 de Mayo a las 12 de la mañana en el Teatro Gutiérrez de Alba. 

A cargo de D. José Mª Jiménez Oliva 
y presentado por D. Francisco Enrique Nú ,iez Me11aclt o 

Charla de Espiritualidad del Camino 
Día 24 de Mayo a las 2 1,00 h. en la Casa Hermandad. 

Misa de Romeros y Salitla en Peregrinación al 
Santuario de la Virgen del Rocío 

Día 3 de Junio a las 18,30 h. Parroquia de San Agustín 

Peregrinación de nii'ios camino a 1a ermita del Roclo. Este año se realizará durante los días 22 y 23 de mayo. 
Además, la culmlnaclón del Camino Europeo al Roela se celebrará el 26 de abril, en el Santuario del Roclo, 

donde nuestra Hermandad asistirá como Hermandad Filial con nuest ro Bendito Simpecado al Pontifical 
que será oficiado por O. Ignacio Noger, Obispo de Huelva. 

PZZ.8,fÓ [-!: YTH _() RJ fa. '131 

L
a Hermandad del Rocío 
cuenta, además de su 
peregrinación anual al 

santuario, con otras muchas a lo 
largo del año. Pero hay una de 
especial interés: la peregrina
ción de los niños. Nace esta 
buena idea impulsada por un 
grupo de mujeres de nuestra 
Hermandad, que se da cuenta 
que si realmente se quiere ayu-

Queremos conocerte 
"Rocío". 

Los niños peregrinos 

dar a construi r el futuro de una @)di} 

hermandad, hay que enseñar a 
los niños y dar sitio a los jóvenes, porque ellos 
el día de mañana necesitarán conocimiento y 
experiencia para tomar el testigo. 

Y es así como el 7 de marzo de 1998 se rea
liza la primera peregrinación de niños al Rocío. 
Y como cada año casi un centenar de nif'ios, unos 
25 monitores y un grupo de colaboradores, tie
nen como mis ión sembrar al amor a Maria, 
viv iendo la realidad de una peregrinación com
partiendo con alegría mesa, juegos, rezos y lugar 
donde dormir. Tarea dura para e l grupo de moni
tores pues, no es fácil la organización de esta 
peregrinación. Pero superan todas las dificulta
des con ilusión y amor a la Virgen. Esfuerzos que 
al final se ven recompensados con la sonrisa de 
un niño, un cúmulo de gratos recuerdos y la sati s
facción que proporcionan las cosas bien hechas. 

Se viven momentos muy bonitos, y desde 
estas líneas animamos a los padres a que nos 
conflen por un par de días, el bien más preciado, 
sus hijos, para que podamos impartirles una 
catequesis activa que les haga conocer un poco 
más a María y a su Divino Pastorc ito. 

En este fin de semana realizarán, entre otras, 
las siguientes activ idades: canto de la Salve, rezo 
del Santo Rosario con letanía de piropos a 
la Virgen, rezo del Ángelus, asistencia a la 
Eucaristía que dirig ida a los niños se celebrará 
en el Santuario y visita al camarín de la Virgen, 
en la cual son acogidos por la Hermandad Matriz 
de Almonte, a la que tenemos que agradecer que 
se vuelquen con nuestros nif'ios, ya que nuestra 
Hermandad es la única de todas las hermandades 
filiales, que peregrina con niños con edades 
comprendidas entre los seis y doce años. A todo 
esto hay que af'iad ir toda una serie de actividades 
lúdicas que hacen fe lices a los niflos y convier
ten en inolvidables, para ellos, estos días. 

Acercaros a nuestra Hermandad, siempre 
seréis bien recib idos, ya que nos gustaría que el 
nombre de nuestra peregrinación de nif'ios, 
"Queremos conocerte Rocío" no fuera sólo un 
lema sino una realidad. Os esperamos. 

;Causa de Nuestra Alegría! 

FRANCISCO ENRIQUE NúÑEZ MENACHO 

Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra
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Hermandad de San Mateo Evangelista 

r Actos a celebrar en Honor de su Titular 

Triduo 
1 

Días 3, 4, y 5 de Septiembre; a las 5,30 de la tarde 

Pregón Romero 
6 de Septiembre; a las 9 de la noche 

Función Principal de Instituto 
7 de Septiembre; a las 12 de la mañana 

Misa de romeros y Romería en Honor a San Mateo Evangelista 
14 de Septiembre; a las 9 de la maf'iana 

L. 
Misa y Salida Procesional de San Mateo Evangelista 

21 de Septiembre; a las 7 de la tarde 

~ 
Ilustre Patrón de Alcalá 

E
n el glorioso año 2002, ya pasado ha 
sido sin duda para nuestra Hermandad el 
más señalado y próspero, en cuanto a 

reconocimientos y agradecimientos de toda su 
h isto ri a. 

Tantos han sido, que su Junta de Gobierno 
encabezada por su Hermana Mayor, Rafaela 
Salguero Moreno, nombraba por cierto 
"Alcalareña del Año" , por nuestra Corporación 
Municipal , ha tenido que redoblar esfuerzos 
para que todos los actos a realizar lucieran de 
manera especial en cuanto a lo que organiza
ción se refiere, dando muestra de gran capaci
dad y demostrándose as í misma lo que puede 
llevar a cabo, pese a su juventud y fa lta de 
medios económicos. Marcándonos de nuevo el 
camino a seguir para alcanzar nuestros propósi
tos, trabajando con sencillez, humildad, cons
tancia y disponibilidad para todo a aquel que 
so licite su ayuda. El evento más importante fue, 
sin duda, la entrega de la Medalla de Oro de la 
Ciudad a nuestro titular San Mateo, Patrón de 
la localidad, concedida por la Corporación 
Municipal, de mano de nuestro Alcalde D. 
Antonio Gutiérrez Limones. Acto glorioso que 
tuvo lugar, de manera solemne el día veintiuno 
de Septiembre, onomástica de San Mateo 
Evangel ista, en la Parroquia de la Inmaculada 
Concepción, sede de nuestra Hermandad. 

En este mismo acto, la Hermandad de San 
Mateo impuso al Excmo. Sr. Alcalde, como 
muestra de gratitud la medalla de Hermano 
Mayor Honorario. 

También hemos tenido el honor de represen
tar el primer Cartel de las Hermandades de 
Gloria Alcalareñas con el que se pretende realzar 
aún más los cultos de nuestros titulares, cartel 
que fue magníficamente presentado por Enrique 
Ruiz Portillo, a quien reconocemos el cariño y la 
maestría con que atendió nuestra petición. 

Queremos agradecer desde esta página, en 
primer lugar, a nuestro Arzobispo que partici
pando de nuestra alegría nos hizo ll egar su 
afecto y su bendición pastoral, después a la 
Corporación Municipal , que por unanimidad en 
Pleno del Ayuntamiento decidió tal acuerdo, y 
a nuestros hermanos, hermanos costaleros, 
colaboradores desinteresados, a nuestros ami
gos Luis Miguel Rivera León, Francisco Peña y 
Rafael Salas, y en general a todos los alcala
reños, la colaboración y el cariño con el que nos 
acompañaron en esa fecha tan señalada. 

Todos queremos y deseamos que tantas 
alegrías y emociones sirvan a esta Hermandad, 
para que San Mateo siga perpetuando el espíri
tu de fe y religiosidad cristiana en nuestra 
Ciudad. 

JOSÉ Mª TRILLO ASUERO 

Pf,,;;fÓí-! Y (dIJRff,, 135 

La Corporación Municipal, en Pleno del Ayuntamiento, acordó otorgar la Medalla de Oro de la Ciudad, 
a nuestro titular San Mateo Evangellsta. En la foto de la Izquierda, el alcalde D. Antonio Gutlérrez Limones 

en el momento que hace entrega de dicha distinción. La foto de la derecha nos muestra 

• ' • ' • ' 

la sallda procesional tras la Imposición de la Medalla de Oro de la Ciudad . 

& ;,a 

San Mateo durante su Romería del pasado ano, 
con la carreta forrada de espumlllón y 

bajo una pintura de la Inmaculada, 
realizada por Francisco Pena. 

j 

' j 

' j 
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ARCA 
Gestión Tributaria Municipal 

~ .-.-. ••• 
2 o o 3 

entre todos, cuesta menos ... 

PLAZOS DE PAGO DE PADRONES 

IMPUESTO DE VEH(CULOS 
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 INMUEBLES 
Desde el 1 de Mayo al 10 de Julio 

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

COCHERAS Y BASURAS 
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 exishr modificaciones a las fechas citada1s, se comu1 ra oponunamente. 

~ 

Evítese molestias, domicilie sus pagos 

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

E-mail: arca@alcalaarca.com 

Entidad Gestora 

ffIIl Ayuntamiento de 
~ AlcaJá de Guadaira 

ÁAEA DE ECONOMIA T HACIENDA 
1( "la Caixa" 

Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra
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Venda su Vivienda con TOTAL GARANTÍA SIN EXCLUSIVAS, 
con ATENCIÓN PERSONALIZADA. 

Somos AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA Nº 344 
c..q,au KWtw ~ -C-.ei.- 6ut ~•-

T-.i la.! llle¡.w O!OIIW d,l, llle.wulo 
COMPRA - VENTA - ALQUILER 

CHALETS· CASAS - PISOS - APARTAMENTOS - NUEVAS PROMOCIONES 
OFICINAS - LOCALES · NAVES INDUSTRIALES 

SOLARES URBANOS, RÚSTICOS E INDUSTRIALES 

FINANCIAMOS EL 100% DE SU COMPRA. SIN ENTRADA. 
(según circunstancias personales) 

Visítenos: AMPLIO APARCAMIENTO 

A LA COMPRA-VENTA DE VEHICULOS 

PARA DESGUACE Y VENTA DE PIEZAS EN GENERAL 

"B' 95 567 82 50. Móvil: 609 17 47 15 
Ctra. de Dos Hermanas• Alcalá, km. 2,3. 41500. Alcalá de Guadaíra. (Sevilla) 

NUEVAS INSTALACIONES , , 
NEUMATICOS DE OCASION 
C/ San Francisco, 6. Telf. 686 749 046. Alcalá de Guadaíra Biblioteca Digital de Alcalá de Guadaíra
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