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La cofradía del infortunio
F. GANUZA

En este mundo de imperfec
ciones, donde verdad y mentira 
son conceptos relativizados hasta 
la más absurda confusión, la in
vocación a los valores sempiter
nos de la Semana Santa proyec
ta una luz de clarividencia sobre 
las tinieblas humanas, reconfor
ta a tanto desvalido atrapado en 
el círculo de la fatalidad y libera 
a los mortales de sus ataduras, 
de esos miedos cotidianos que 
nos estremecen por inabarcables.

Afanarse en desentrañar los 
insondables misterios de la Pa
sión es tan estéril como aplicar
se en vencer las leyes que rigen 
el universo, como medir las 
profundidades oceánicas utili
zando una regla de modistilla, 
porque en sí mismos encierran 
fuerzas que, por sobrenaturales, 
escapan al raciocinio del hom
bre para adentrarse en el terreno 
de la fe.

Sin embargo, aun sostenien
do algunas evidencias científi
cas que sólo arañan en la super
ficie -me refiero a las pruebas 
de autenticidad a que se ha so
metido la Sábana Santa y otras 
reliquias piadosamente venera
das por ser testimonios palpa
bles de Cristo en la tierra-, las 
sagradas escrituras transmiten 
otro compendio de certeza que 
son, en esencia, fácilmente asi
milables por la conciencia 
humana, aunque su plasmación 
en el obrar sea verdaderamente 
más controvertida.

No se requiere el doctorado 
en Teología para ir desgranando 
en lo sustancial los mensajes del 
Cristianismo, porque todos los 
llevamos marcados a sangre y 
fuego en nuestras conciencias 
de mortales. Así, el sentido pri
migenio de la Semana Santa no 
se extinguió en la noche de los 
tiempos, sino que certifica su 
vigencia a diario, al igual que el 
sacrilegio ocurrido en el monte 
Gólgota no agotó la crueldad del 
hombre, bien al contrario, sigue 
martirizando a sus congéneres 
con la misma animadversión y 
emponzoñamiento de hace vein
te siglos.

Muchos paisanines que im
ploran humildemente la clemen
cia divina y la expiación de sus 
pecados, que se conmueven hasta 
la médula durante la lectura de 
esos pasajes evangélicos con 
mayor desgarro emocional, ol
vidan acaso que la conmemora
ción del deicidio —su inmola
ción en la cruz- trasciende a la 
pura escenificación imaginera, 
por mucha solemnidad visual que 
adorne los cultos, prevaleció1 
do sobre la estética un acto pr.^ 
tico de rebeldía contra la impie
dad, la barbarie y las atrocida
des que nos circundan.

Hora es que los creyentes 
renueven sus compromisos de 
justicia solidaria en un planeta 
de hombres que siguen trope
zando en la misma piedra, des
encadenando conflictos sangrien
tos (la guerra en la antigua 
Yugoslavia es una estación más 
de este tortuoso Vía Crucis), 
tolerando cobardemente la sub
sistencia de regímenes de opre
sión, tapiando con su indiferen
cia cualquier resquicio a la es
peranza de erradicar el hambre 
y la pobreza o consintiendo táci
tamente la violencia, igual que 
se practicara al comienzo de los 

tiempos, tal vez empleando 
métodos más sofisticados de 
autodestrucción pero alimentan
do idénticos rencores.

En ese vapuleado tercer mun
do, más próximo a Occidente 
que en adhesiones, todos los días 
se reproduce el calvario en for
ma de muertos anónimos cuyo 
único error fue nacer en un lugar 
equivocado, allí donde en cada 
instante se mucre un poco más, 
allí donde se condena a inocen
tes sin que se considere un aten
tado a la dignidad del ser huma
no. allí donde la cuna y la fosa 

común están separadas por el 
ancho de un saco de trigo.

Más cerca
Y si el espeso bosque de hipo

cresía nos nubla la visión de 
aquellos páramos, entonemos el 
“mea culpa” por nuestros veci
nos los desheredados del pro
greso, esos que sufren mil cala
midades ante los templos de la 
opulencia tratando de escapar 
del pozo de la marginación y el 
desaliento. Son los cofrades de 
la hermandad del infortunio, 
aquellos que practican con asi
duidad las vigilias rigurosas, 
porque quizá les negamos el pan 
y la sal, y que se flagelan las 
carnes mediante la abstinencia 
laboral, la misma que les obliga 
a peregrinar al nuevo “santua
rio* ’ del Inem en la confianza de 
hallar respuesta a sus plegarias.

Qué decir de los tiempos de 
privaciones que sortean mal que 
bien los pensionistas y jubila
dos, otros penitentes forzosos 
que, después de ganarse el sus
tento con el sudor de sus frentes 
y de haberse dejado la piel en la 
construcción del Estado del bie
nestar, hoy les toca capear con 
el tijeretazo a sus prestaciones 
asistenciales, mientras los ma
nirrotas de los administradores 
se lavan las manos como Pilatos 
y se las secan con las recetas 
médicas de los menesterosos.

Y, para quitarle hierro a tanta 
desgracia, propongo que se ins
tituya la Hermandad de los 
Descamisados, esa que alumbró 
un deslenguado nazareno en un 
arrebato de populismo sesentaio- 
chista y que, desprovista de todo 
referente religioso, se dedicaría 
a desvestir a falsos profetas 
contemporáneos para cubrir las 
desnudeces de otros “santos” 
de dudosa integridad. Sería la 
agrupación de los adoradores del 
becerro de oro, la secta de los 
engom inados, la sociedad de los 
aduladores, de los caceras y los 
disolutos que, sin servir de pre
cedente, se macerarían por estas 
fechas los bolsillos, sembrando 
limosnas en un público gesto de 
arrepentimiento y de propósito 
de enmienda. Que así sea.
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Ante el Cristo de la Buena Muerte
“Me amó y se entregó por mí” Gal, 2,10

En una bella homilía del beato Josemaría Escrivá titulada: 
1 ‘La Muerte de Cristo, vida del cristiano”, predicada un Viernes 
Santo, leemos: “Esta semana, que tradicionalmente el pueblo 
cristiano llama santa, nos ofrece, una vez más, la ocasión de 
considerar -de revivir- los momentos en los que se consuma la 
vida de Jesús. Todo lo que a lo largo de estos días nos traen a la 
memoria las diversas manifestaciones de la piedad, se encamina 
ciertamente hacia la Resurrección, que es el fundamento de

nuestra fe, como escribe San Pablo. Cf. F Cor. 15,14-15. No re
corramos sin embargo, demasiado de prisa ese camino; no 
dejemos caer en el olvido algo muy sencillo, que quizá, a veces, 
se nos escapa: no podremos participar de la Resurrección del 
Señor, si no nos unimos a su Pasión y a su muerte. Para 
acompañar a Cristo en su gloria, al final de la Semana Santa, es 
necesario que penetremos antes en su holocausto, y que nos sin
tamos una cosa con El, muerto sobre el calvario”.

TOMAS RUANO 
_______Párroco de la Santísima Trinidad

En la iglesia de la Santísima 
Trinidad hay una preciosa y 
vigorosa imagen del Cristo de la 
Buena Muerte, de estilo barroco 
castellano, del siglo XVII, con 
una expresión de Cristo, recién 
expirado, que infunde una gran 
devoción. Más de una vez, a sus 
plantas, he recordado en oración 
personal, las palabras del poeta:

“Señor, aunque no merezco, 
que Tú atiendas mi gemido, 
por la muerte que has sufrido,

escucha lo que te ofrezco, 
y dame lo que te pido. 
A ofrecerte, Señor, vengo 
mi ser, mi vida, mi amor, 
mi alegría y mi dolor, 
cuanto puedo y cuanto tengo, 
cuanto me has dado. Señor. 
Y a cambio de este presente, 
dame una vida serena 
y una muerte santa y buena 
Cristo de la Buena Muerte’’.

Y qué es lo que nos enseña ese 
Divino Maestro, muerto por 
nuestro amor? Hubo un célebre 
escri tor q ue soñó en com pen d iar 
toda la doctrina religiosa en un 

solo libro, de una sola página, 
con una sola palabra. Lo que él 
no logró, lo logró el cristianis
mo. ¿Cómo? Hay un libro escri
to con sangre divina y cuatro 
clavos, en el cual se encierra 
toda la Revelación con todos los 
dogmas y toda la moral, los planes 
de Dios y el destino de la huma
nidad. Ese libro tiene una sola 
palabra: Crucifijo. Y ese cruci
fijo, ese Cristo muerto en la cruz- 
retablo de dolores y escuela de 
virtudes-, que en Semana Santa 
recorre en religioso silencio 
nuestras calles y es contempla
do con el corazón de rodillas, 

por los creyentes, es el gran 
Maestro de la humanidad.

San Agustín en frase lapidaria 
nos ha dejado escrito que Cristo 
en la cruz y desde la cruz es: Ara 
y altar de sacrificio, Cátedra de 
enseñanzas divinas y trono triun
fal Meditemos en el Señor, herido 
de pies a cabeza por amor nues
tro... Acerquémonos, en suma, a 
Jesús muerto, a esa cruz que se 
recorta sobre la cumbre del 
Calvario. Pero acerquémonos con 
sinceridad, sabiendo encontrar 
ese recogimiento interior, que 
es señal de madurez cristiana. 
Los sucesos divinos y humanos

de la Pasión penetrarán de esta 
forma en el alma, como palabra 
que Dios nos dirige, para desve
lar los secretos de nuestro cora
zón y revelarnos lo que espera 
de nosotros. Es Cristo que pasa’’ 
ne 101.

Cuando meditamos al pie del 
Crucifijo el drama de la Pasión, 
descubrimos la triple pasión de 
Cristo, que lleva consigo un serio 
compromiso cristiano, como nos 
recuerda San Pedro Ia Pe, 2,21 
“Cristo padeció por vosotros y 
os dejó ejemplo para que sigáis 
sus pasos’’. Cuando contempla
mos los dolores de Cristo, sus 
terribles sufrimientos en la Pa
sión, cometemos generalmente 
dos errores -P. Hornaet S.J. en 
A propósito del Evangelio- de 
los cuales uno se refiere a la 
duración y el otro a la naturaleza 
real de la Pasión.

Preguntad cuándo comenzó y 
cuándo terminó el Drama de la 
Pasión. La respuesta será: dio 
comienzo el Jueves Santo por la 
tarde en Getsemaní y terminó el 
Viernes Santo a las tres de la

(Continúa en la pág. siguiente)
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tarde. ¡Un día largo y espanto
so... pero al fin solo un día! ¡Qué 
error! Una prueba esperada, es 
ya una prueba. Un dolor comien
za en el preciso momento que se 
ve venir con certeza. Pues bien. 
Nuestro Señor Jesucristo desde 
el momento preciso de su con
cepción en las entrañas purísi
mas de la Virgen María conocía 
los futuros tormentos con im
placable precisión de pormeno
res... La Pasión duró 33 años y 
durará a través de los siglos, 
pues cada vez que pecamos se 
renueva, lo que hizo decir bella
mente a Bosuet, “todos los días 
son viernes santo”

Otra observación sobre la 
verdadera naturaleza de la Pa
sión. Se predica sobre todo las 
torturas físicas del Salvador. Es 
el aspecto “sensible” claramen
te perceptible y quedamos im
presionados con la sangre roja 
derramada, con la vista de las 
carnes desgarradas en la frage- 
lación, los clavos, las espinas y 
la lanza del costado, mientras el 
dolor moral escapa a los senti
dos.

Sin duda la Pasión fue en parte 
física, fisiológica, pero también 
psicológica. El aspecto exterior 
no puede hacer perder de v ista la 
parte interior. Después de toda 
la naturaleza delicada sufre 
menos por lo que hace sangrar la 
epidermis, que por lo que hace 
sangrar el corazón. Esas heridas 
causan mayor dolor y se cierran 
más difícilmente.

La soledad de Cristo en la 
cruz. ¿Dónde están los apósto
les?... ¿Dónde los alimentados 
milagrosamente?.. ¿Dónde los 
curados?... Cuanto más delica
do es un corazón, tanto es más 
sensible a las faltas de atención, 
de gratitud. Cuánto debió sufrir 
el corazón de Cristo. ¡El cora
zón! He ahí el verdadero centro 
de la Pasión.

Y no olvidemos otra tercera 
Pasión: la Pasión del honor, l odo 
lo que hiere nuestro amor propio 
toca a lo más más hondo que hay 
en nosotros de lo nuestro. ¿Qué 
cosa más dolorosa que la humi
llación injusta, que la honra vili
pendiada? Cristo “varón de 
dolores... no hay en El aspecto y 
hermosura, despreciable y dese
cho de los hombres” Isaías, 53, 
2-3.

Cristo padeció tres pasiones: 
La Pasión del corazón, la Pasión 
del honor, la Pasión del cuerpo. 
Termino con las últimas pala
bras de la Homilía que cité al 
principio en “Es Cristo que pasa. 
ne 101”. Hace ya muchos años 
vi un cuadro que se grabó pro
fundamente en mi interior. 
Representaba la cruz de Cristo y 
junto al madero tres ángeles: 
uno lloraba con desconsuelo; otro 
tenía un clavo en la mano, como 
para convencerse que aquello 
era verdad; el tercero estaba 
recogido en oración. Un progra
ma siem pre actual para cada uno 
de nosotros: llorar, creer y orar.

Ante Cristo crucificado, 
m uerto en la cruz, dolor de nues
tros pecados, de los pecados de 
!a humanidad, que llevaron a 
Jesús a la muerte; fe, para aden

tramos en esa verdad sublime 
que sobrepasa todo entendimien
to y para maravillarnos ante el 
amor de Dios; oración, para que 
la vida y la muerte de Cristo 
sean modelo y estímulo de nues
tra vida y de nuestra entrega. 
Sólo así seremos vencedores: 
porque Cristo resucitado vence
rá en nosotros, y la muerte se 
transformará en vida.

Que como dice el Papa Juan 
Pablo II en su primera Encíclica 
“Redentor hominis”. A Jesu
cristo Crucificado, que es el 
centro del cosmos y de la histo
ria se vuelvan nuestro pensa- 
m iento y nuestro corazón en esta 
hora solemne que está viviendo 
la Iglesia y la entera familia 
humana contemporánea”. Gra
cias, Señor, por tu Pasión, m uer- 
te y resurrección”. Santo Entierro a su paso por la Plaza Mayor.
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DESDE EL CASTILLO

En Cuéllar existe una tra
dicional combinación de las 
celebraciones de Semana 
Santa y fiestas de Pascua de 
Resurrección, en la que al 
sentido religioso de los días 
de Pasión se suceden otras 
manifestaciones festivas no 
religiosas que ocupan prác
ticamente toda la semana 
siguiente al domingo desal
vación. Ambas manifesta
ciones han sufrido en los 
últimos 50 años importan
tes cambios y modificacio
nes, pero se mantiene esa 
relación religioso-festiva a 
lo largo de las dos semanas.

________

S. GUIJARRO 
Corresponsal

Las celebraciones religiosas 
daban comienzo el Domingo de 
Ramos con la acostumbrada 
procesión de los ramos, que se 
iniciaba en la iglesia de El Sal
vador y finalizaba en la de San 
Miguel, en la Plaza Mayor. Esta 
procesión era protagonizada 
principalmente por los niños, 
aunque contaba con notable 
presencia de personas mayores 
y, como era habitual en todo 
este tipo de manifestaciones 
religiosas a raíz de la guerra 
civil española, todas las autori
dades civiles y militares.

Un hecho curioso digno de 
destacar es que, a la salida de la 
procesión de la iglesia de El 
Salvador, se repartía a todos los 
participantes auténticos ramos 
de olivo que procedían de los 
viejos árboles de la iglesia de La 
Cuesta. Estos ramos bendecidos 
se conservaban después de la 
procesión y eran colocados en el 
exterior de ventanas y balcones 
de las casas hasta el año siguien
te, cuando eran sustituidos por 
los nuevos. Esta tradición se sigue 
manteniendo.

El Domingo de Ramos era 
costumbre estrenar alguna pren
da de vestir y tradición entre los 
niños, cuando se dirigían a la 
procesión, contarse unos a otros 
las prendas que se estrenaban. 
Se repetía el dicho “quien no 
estrena el domingo de Ramos, 
no tiene ni pies ni manos”.

La preparación a la Semana 
Santa se iniciaba el lunes si
guiente con actos religiosos y 
retiros espirituales dedicados a 
hombres y mujeres, por separa
do, en los que eran célebres los

Siendo muy tradicional la merienda popular llamada “Día de rodar el huevo”

La religiosidad cuellarana precede a las fiestas 
profanas de Pascua de Resurrección
Con el tipismo del Domingo de cachos y la carrera de las chuletas

sermones de los padres jesuitas 
que los dirigían. Las iglesias se 
abarrotaban de fieles.

Estos días de preparación 
culminaban el miércoles con la 
celebración del Vía Crucis noc
turno. De la iglesia de San Andrés 
salía el de los hombres y del 
Salvador el de mujeres, juntán
dose ambos en la Plaza Mayor. 
Largas filas ordenadas de hom
bres y mujeres hacían el recorri
do deteniéndose ante las peque
ñas cruces, iluminadas que indi
caban las sucesivas estaciones. 
Rezos y cánticos se repetían a lo 
largo del trayecto.

Por esta época se realizaban 
las procesiones de Jueves Santo 
y Viernes Santo que alcanzaron 
su máximo apogeo a finales de 
los años sesenta. Se fundaron 
numerosas cofradíasa imitación 
de las cercanas y famosas de 
Valladolid y fueron centenares 
los cofrades que acompañaban 
vestidos de capuchinos a la 
imagen de su devoción.

El canto de los presos

La procesión de Jueves Santo 
hacía el recorrido por la parte 
alta de la población desde la

Plaza Mayor hasta llegar al cas
tillo y volver a la iglesia de San 
Miguel. Era especialmente 
emotivo y sobrecogedor cuando 
el paso del Cristo de San Gil se 
desviaba de su recorrido y su 
imagen era colocada frente al 
castillo convertido entonces en 
prisión. Sobre una oscuridad casi 
absoluta, solo rota por las débi
les luces de las velas de la carro
za, los cánticos de los presos a 
través de los barrotes de las 
ventanas ponían una nota de 
especial emoción y tristeza en la 
procesión de Jueves Santo.

procesión del viernes re- 

x corría la parte baja de la villa por 
los barrios de La Cuesta y El 
Salvador. En ambas procesio
nes salían las mejores tallas reli
giosas, destacando especialmen
te el Santo Entierro y el Calvario 
de San Miguel. Las imágenes 
del Nazareno, La Dolorosa y 
Jesús atado a la columna y La 
Soledad eran seguidas con espe
cial devoción por los cofrades.

Actualmente y debido a la crisis 
que han sufrido las cofradías 
únicamente se realiza la proce
sión del Viernes Santo y algunas

(Continúa en la pág. siguiente)
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imágenes, como la del Cristo de 
San Gil, no salen en la procesión 
debido a su deficiente estado de 
conservación. La procesión es 
organizada por la parroquia en 
colaboración con las cofradías.

Durante algunos años, en la 
época de esplendor de las cele
braciones de Semana Santa, el 
Viernes Santo se organizaba un 
espectacular sermón de las Siete 
Palabras en la Plaza Mayor, con 
las imágenes del calvario de San 
Miguel colocadas frente a los 
soportales de arriba. El sacerdo
te invitado, de especial elocuen
cia, realizaba el sermón desde 
uno de los balcones situados tras 
el calvario ante una plaza aba
rrotada de gente.

El Sábado Santo, a partir de 
las doce de la noche, el párroco 
oficiaba la vigilia pascual en la 
parroquia de San Miguel y los 
coadjutores en los conventos de 
La Concepción y Santa Clara. 
La liturgia era especialmente 
brillante para celebrar la Resu
rrección: encendido del cirio 
pascual, numerosas lecturas 
bíblicas y bendición del agua 
bendita. Era costumbre que 
muchos fieles se llevaran a sus 

casas pequeñas cantidades de este 
agua.

Las fiestas de Pascua

Terminada la Semana Santa, 
Cuéllar celebraba sus tradicio
nales ferias de ganado que fue
ron consideradas, junto a las de 
Fuentepelayo en marzo y Turé- 
gano en noviembre, las más 
populosas de la provincia. Estas 
ferias, que duraban toda la se
mana, iban acompañadas de todo 
tipo de espectáculos y eran unas 
fiestas mucho más importantes 
que las de los toros del mes de 
agosto.

En estos días la banda muni
cipal y grupos de dulzaineros 
amenizaban el ferial, se organi
zaban bailes diarios populares 
en su recinto y dianas y pasaca
lles a primeras horas de la maña
na. Por la noche los llamados 
“círculos de recreo” organiza
ban bailes nocturnos.

El año 1947, por ejemplo, 
siendo alcalde Juan Herrero y 
secretario Jiménez de Muñana, 
estas fiestas de Resurrección 
duraron del 6 al 13 de abril y se 
organizaron partidos de fútbol, 
carreras de cintas, tiro al plato, 
cohetes y “globos grotescos”.

Virgen de la Soledad. SALVADOA GUL'APflO

“De la bellota, toca”

El Domingo de Resurrección 
es tradicional la merienda popu
lar llamada “Día de rodar el 
huevo” o “Día de la colacción”. 
Esta costumbre se mantiene 
prácticamente intacta y se reali
za también el lunes y martes de 
pascua.

La merienda la realizan ex
clusivamente niños y jóvenes y 
se lleva a cabo en el campo de 
grupos de amigos. Recibe el 
nombre de “Día de rodar el 
huevo” porque entre los ingre
dientes fijos y tradicionales de 
que debe constar la merienda, el 
imprescindible es un huevo 
cocido teñido con café o la raíz 
de la rubia y pintado con todo 
tipo de colores y figuras. Se 
pretendía con ello mostrar el 
huevo más grande y mejor pin
tado.

Esta curiosa merienda debe 
estar formada obligatoriamente 
por las siguientes piezas, ade
más del huevo: una rosquilla, 
una magdalena, un bollo duro y 
otro blando y un trozo de chori
zo. Todas estas piezas eran ca
seras. La merienda se podía 
completar con todo tipo de ali
mento y era acompañada con 
gaseosa teñida con vino.

Llegados al lugar elegido, se 
procede a consumir los alimen
tos. El huevo requiere un rito 
especial como es echarle a rodar 
por el suelo (de ahí el nombre 
con el que se conoce genérica
mente la merienda) para que las 
cáscaras se rompan. Otra mane
ra de cascarlo es tomándolo en 
la mano y haciendo los mismos 
gestos que al santiguarse, se 
golpea en la frente hasta que se 
rompe la cáscara, al tiempo que 
se dice “En el nombre del pa
dre, del taco, del cirulace, de la 
bellota, toca”.

Estas meriendas de los días de 
Pascua tenían su remate final el 
domingo siguiente, llamado 
“Domingo de cachos”, porque 
en teoría se debían guardar las 
sobras de las tres meriendas 
anteriores para consumirlas. Sin 
embargo, era y es una merienda 
más con los mismos ingredien
tes y ritual. Terminada la me
rienda se pasa la tarde en el 
campo y jugando y, al atardecer, 
se regresa a casa.

Estos días de fiesta posterio
res a la Semana Santa han evo
lucionado. La tradicional feria 
de ganado se ha convertido en 
otra de maquinaria, automóvi
les, alimentación y servicios y 
se ha creado de forma espontá-

nea otra fiesta, haciéndola coin
cidir con una carrera ciclista el 
domingo de feria llamada “ca
rrera de las chuletas”. Este día 
son consumidos cientos de kilos 
de chuletas de cordero a la parri-

lia por grupos familiares y de 
amigos, situados a los márgenes 
de la carretera mientras los co
rredores dan vueltas a un circui
to que discurre entre pinares y 
pueblos de la comarca.

Bar-Restaurante

LA POSADA
MENU A LA CARTA

Una comida exquisita por 1.500pesetas

i * CODILLO A LA MOLINERA g
I * COCIDO MADRILEÑO
I EN PUCHERO DE BARRO I

Ambiente muy agradable
Reserve su mesa de comunión

Teléfono 44 90 09 ESPIRDO (Segovia)

EN TORRECABALLEROS

40 10 60 EL SITIO DE MUDA
40 10 46 PARA SU BODA

M.C.D. 2022



6 SEMANA SANTA'94 EL ADEIvXNTADO DE SEGOVIA
Martes 29 de marzo de 1994

Este convento es un lu
gar de paz y sosiego. Esta
mos aquí para “vivir el 
Absoluto de Dios”, en sole
dad pero sin olvidamos de 
sus individuos, a quienes sen
timos como hermanos.

HH. CLARISAS DE CUELLAR

j s iet e pal abr as  :
El silencio y la austeridad presiden los actos penitenciales del Triduo Santo 

Un remanso de paz orante y contemplativa 
tras los muros de las Clarisas de Cuéllar

Se escucha con alegría; ¡Oh feliz culpa que nos mereció tal Redentor!

Nuestra vida ordinaria se 
desenvuelve entre las 6,30 de la 
mañana y las 10,45 de la noche 
en un clima sereno de alabanza, 
oración y trabajo, recreación y 
formación. Organizada como 
está, cada hora tiene su encanto 
y su momento exacto.

La dedicación a Dios, en cla
ve oracional, es nuestra princi
pal misión. Desde ella nos senti
mos vinculadas a la Iglesia y a 
sus miembros, y de forma espe
cial al estilo de Clara de Asís, 
pues somos franciscanas-clari- 
sas y debemos vivir “según la 
forma del Santo Evangelio”, si
guiendo a Cristo pobre y humil
de, de tal manera que la pobreza 
y la fraternidad nos identifican 
con la “hermana pobre”.

Los días de Semana Santa se 
viven con gran profundidad. Los 
actos religiosos que se realizan 
tienen un valor y transmiten un 
mensaje muy especial, tanto en 
los que se comparten con el 
pueblo como los que por nuestra 
forma de vida, “orante y con
templativa ’ *, tenemos que reali
zar.

Las que vivimos inmersas en 
este ambiente nos damos cuenta 
de que la Cuaresma, “tiempo de 
gracia y misericordia”, nos va 
introduciendo en la vivencia 
gozosa y esperanzadora de los 
grandes misterios de nuestra fe. 
La palabra de Dios que se pro
clama en la Eucaristía y en Ofi
cio Divino está cargada del 
contenido y va creando un talan
te y una actitud de acogida al 
“don de Dios”, pues “como un 
padre siente ternura por sus hi
jos, siente el Señor ternura por 
sus fieles”.

Signo de comunión

Nuestro éxodo o camino ha
cia la Pascua comienza el miér
coles de ceniza. A partir de ese 
día nuestra vida ordinaria toma 
un carácter más austero. Se po

tencia los momentos de oración 
personal y comunitaria y, en lo 
posible, se suprime la comuni
cación con el exterior.

Durante el Triduo Santo, el 
horario de la comunidad cambia 
por completo, a fin de sintonizar 

el ritmo de esos días al “Paso 
Salvador* ’ quecelebramos, para 
vivirlo con hondura y admira
ción.

El Jueves Santo es el día del 
Amor Fraterno y la Comunidad, 
que vive la caridad como caris- 

ma, lo enfoca dentro del sentir 
de la liturgia en una dimensión 
festiva y comunicativa, plasman
do este signo de comunión en 
los actos que se celebran.

Uno de los más bellos tiene 
lugar en el refertorio antes de 
iniciar la comida. Puesta en cír

culo la comunidad, la Madre se 
pone de rodillas, dice unas pala
bras y pide perdón a las herma
nas, a lo que sigue un efusivo 
abrazo y el rezo del Padrenues
tro cogidas de la mano. Después

(Continúa en la pág. siguiente)

Etique i
Maestro Asador de Segovia 

MESON TIPICO, FUNDADO EN 1895 
Calle Cervantes, 12 Tel. (911) 43 05 37

CABALLERO 
DEL TURISMO

CHAINE DES RÓTISSEURS

DE CASTILLA Y LEON

MAESTRES DE COCINA

AL 
MeKiTu  

luRiSIiCo

PLACA AL 
MERITO TURISTICO

PALACIO DEL SIGLO XVII

CONJUNTO HISTORICO ARTISTICO
SALONES PARA BODAS Y BANQUETES

Disfrute lo bueno

Para encargos e información: DUQUE: Teléfono (911) 43 05 37 
LA FLORESTA: Teléfono 43 46 11 - 00 SEGOVIA
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sigue el ágape fraterno, gozoso 
y animado. El ambiente festivo 
se prolonga hasta la celebración 
de la Cena del Señor, después 
todo pasa a ser presidido por el 
silencio y la austeridad.

Concluida la celebración de

la Cena del Señor, el Santísimo 
queda expuesto en el Monumen
to a la adoración de los fieles y 
las monjas comenzamos la vela 
de dos en dos, turnándonos cada 
mediahora. La noche no inte
rrumpe esta actitud orante, sino 
que se organizan dos grupos que

siguen “velando” el Santísimo 
con una oración de súplica por 
toda la humanidad.

En esos momentos la humani
dad entera está en medio de 
nosotras con bus problemas, 
angustias y esperanzas. Nada ni 
nadie nos es ajeno, incluso los

que no nos conocen ni compren
den.

Las estaciones 
del Calvario

El Viernes Santo todo está 
presidido por el silencio, que 
sólo es roto por el canto del 
Oficio Divino, que se inicia a las 
siete y media de la mañana. El 
día transcurre acompasado y 
acompañado por la oración.

A las doce y media, siguiendo 
vieja tradición, la comunidad, 
reunida en el coro, se dirige 
procesionalmente a uno de los 
claustros, donde se conserva un 
antiguo retablo de Cristo en la 
Cruz, para escuchar las “Siete 
Palabras” que la encargada de 
liturgia ha preparado con gran 
esmero. Finalizado el acto, se 
regresa al coro rezando el 
‘ ‘ Miserere’ ’ y se continúa con el 
canto del Oficio Divino.

Es la hora de comer, pero la 
colación de este día es muy parca. 
A las tres y media de nuevo al 
coro. Es la hora en que Jesús 
entrega su espíritu en manos del 
Padre y hay que unirse a El por 
medio de la oración.

Terminados los Oficios, se 
hace al Viacrucis. La Comuni
dad que realiza esta práctica 
religiosa durante toda la Cua
resma, en este día reviste un 
carácter especial. Si el tiempo lo 
permite se hace por la huerta, si 
no por los claustros. Al recorrer 
las estaciones se hace más pro
funda. El día llega a su ocaso 
con la celebración de un nuevo 
acto penitencial.

Isabel la Católica, 1
Tel. 44 31 05

En Plaza Mayor (junto a Catedral)

Hotel Infanta Isabel
en la Plaza Mayor de Segovia

Edificio del siglo pasado recién 
rehabilitado

Aire acondicionado 
Cafetería - TV 
Buffet desayunos 
Garaje
Salones de reuniones

Los coros 
de los Angeles

HH. Clarisas

El Sábado Santo apare
ce presidido por el recogi
miento, la alabanza y, so
bre todo, por la esperanza. 
Esperamos junto a María 
el gran acontecimiento de 
la Resurrección. La Vigilia 
Pascual cambia de clave 
cuando, en tono vibrante y 
solemne, una de las herma
nas comienza a cantar: 
‘ ‘Exulten por jin los coros 
de los ángeles ” y se escu
cha con alegría: “¡Oh feliz 
culpa que nos mereció tal 
Redentor”. En esta actitud 
gozosa discurre toda la ce
lebración, * 'porque es eter
na su misericordia”.

La Vigilia termina con la 
procesión por los claustros, 
en la que se conmemora el 
encuentro de Jesús con su 
Madre. La esperanza se ha 
hecho realidad y la comu
nidad finaliza cantando el 
amanecer del nuevo día, ‘ ‘en 
que actuó el Señor para que 
sea nuestra alegría y nues
tro gozo ’ *.

La alegría se prolonga 
con la celebración de un 
acto comunitario de carác
ter festivo, en el que las 
hermanas dan rienda suel
ta a su alegría con unos 
dulces, unos cantos y un 
poco de vino dulce.

En los días de Semana 
Santa algunas jóvenes lla
man a las puertas del con
vento para encerrarse en 
su silencio a fin de profun
dizar en su fe, ver nuestro 
estilo de vida y buscar un 
poco de luz y de paz a su 
ajetreado vivir.

Hemos llegado al final, 
pero antes queremos recor
dar que estamos celebran
do el VIH Centenario del 
nacimiento de Santa Clara 
de Asís, nuestra fundadora, 
y con este motivo el Con
vento de Cuéllar ha orga- 
nizaco para los días 24, 25 
y 26 de junio un encuentro 
sobre * ‘Espiritualidad y Cul
tura”, al que están invita
dos no sólo el pueblo de 
Cuéllar sino todos los se- 
govianos.

HNOS. AREVALO, S.A.
PREFABRICADOS, TUBOS, BORDILLOS, BLOQUES, etc.

HORMIGONES, MORTEROS, MATERIAL DE CONSTRUCCION, MORTEROS DE CAL 
GRASA, ESTUCOS, REVOCOS, ESGRAFIADOS Y EL CELEBRE CEMENTO ROMANO, 
PINTURAS NATURALES DE CAL.

--------- ALMACENES Y FABRICA

C! Navacer rada, 10
SEGOVIA

Teléfonos 921/42 34 00 - 42 34 04
Fax 44 33 13
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Las primeras noticias que 
se tienen de los cortejos pro
cesionales en Carbonero el 
Mayor datan del año 1409, 
concretamente en las tres 
primeras disposiciones de 
las Ordenanzas Municipa
les aprobadas el 13 de mayo 
de ese año, en concejo abier
to convocado a “campana 
tañida”.L___ 

DIONISIO ESCUDERO 
Corresponsal

Este período litúrgico conmo
vía e incidía en la totalidad del 
vecindario, tanto desde el punto 
de vista religioso como profano. 
Desde mediados del siglo XVI 
se conservan en la iglesia de San 
Juan distintos testimonios rela
tivos a la Semana Santa; en el 
extraordinario retablo de la 
cabecera existen algunas tablas 
dedicadas a la Pasión y Muerte 
de Cristo, como el Calvario (con 
un paisaje típico llamado fla
menco con tonos verdes-azules

Estaba prohibido fumar, hablar alto o formar corrillos a la entrada del templo

Contrastes y pervivencias en el devenir 
de la Semana Santa en Carbonero el Mayor

Las santeras hacen una colecta para comprar las velas

y blancos), Jesús atado a la co
lumna y un bajo relieve magní
fico con temática relativa al 
Entierro del Salvador.

En la sacristía existe otro re
tablo totalmente dedicado a es
tas conmemoraciones (El Cal
vario, la Flagelación y Jesús con 
la cruz a cuestas); en las naves 
del citado templo hay un retablo 
con Cristo crucificado en el 
centro, realizado en el año 1683 
por el maestro Andrés Alonso.

Del siglo XVHI se registran 
láminas de cobre sobre Jesús 
Nazareno y lienzos con la Pie
dad. Y hasta mediados del pre
sente siglo se conservó una ermita 
denominada “Cristo del Humi
lladero” (edificio de 20 metros

de largo y 8 metros de ancho, 
con dos portadas de arcos de 
medio punto de piedra labrada), 
situada en la actual calle de 
Segovia y que, incomprensible
mente, se demolió para cons
truir una vivienda.

Secularmente se han celebra
do oficios y procesiones los días 
de Jueves Santo y Viernes San
to, teniendo una gran considera
ción los sermones de la Pasión y 
la Soledad, que eran vespertinos 
y estaban a cargo de los PP. 
Franciscanos Descalzos del 
convento de Coca, actos a los 
que concurrían gran cantidad de 
vecinos en un ambiente tenso, 
con las imágenes cubiertas por 

sargas o lienzos morados y los 
altares recogidos.

“De cinco en libra"

Se iniciaba la Semana Mayor 
con el Domingo de Ramos 
(bendición de éstos y procesión); 
el lunes, martes y miércoles se 
celebraban “Tinieblas”, que 
llevaba consigo el acto de sonar 
las carracas y golpear los bancos 
del templo, originando momen
tos sobrecogedores y de gran 
emoción.

Se enramaban las puertas y 
ventanas de las mozas, mientras 
los mozos hacían arcos en el 
trayecto de la procesión de “El 
Encuentro”, en la que se lleva-

de los pasos

ban (todavía se hace) las imáge
nes del Salvador Resucitadc 
(escultura de Antonio de Mena, 
realizada en el año 1648 con un 
coste de 300 reales), que se cubre 
con una túnica morada y capí 
roja, y la talla de la Virgen Do- 
lorosa, que se ubica en el retablo 
dedicado a San Roque (que has
ta el siglo XIX tuvo una ermita 
en la zona oeste del municipio).

En el Libro Becerro de la igle
sia de San Juan se dice, en el año 
1762, que se había perdido el 
acto litúrgico del lavatorio de 
pies en el Jueves Santo, pero a 
partir de esa fecha se reanuda el 
uso y costumbre. Ese día se ponía

(Continúa en la pág. siguiente)

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE SEGOVIA
— CENSO DE EMPRESAS.
— COMERCIO INTERIOR.
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el Monumento con la cera (entre 
8 y 10 velas de media libra que 
era la capacidad máxima) que 
adquieren “Las Santeras’’ du
rante el tiempo en que piden por 
el lugar.

A mediados del siglo XVIII 
llegaron a recolectar 700 u 800 
reales de vellón. Eran cuatro 
muchachas solteras, entre 18 y 
24 años, que nombraba el cura 
para solicitar óbolos desde la 
Pascua de Navidad hasta el 
Domingo de Ramos. Siempre se 
designaba a dos labradoras y dos 
panaderas de familias acomoda
das para que pudieran soportar 
los gastos personales que se ori
ginaban; con el resto de dinero 
obtenido se adquirían más ve
las. “de cinco libras’’ para el 
Arca del Santísimo, que se utili
zaban en las salidas del Viático.

Curiosidades

El Viernes Santo, por la tarde, 
casi todo el pueblo asistía can
tando al Calvario de la Muela, y 
cuando se llegaba a la última 
cruz-estación del itinerario, se 
volvía al pueblo entonando el 
rosario hasta la ermita del 
Humilladero, situada a la entra
da del caserío, para concluir en 
la iglesia parroquial. En opinión 
generalizada, esta parte de la 
liturgia, a pesar de su antigüe
dad, resultaba pesadísima y por 
cualquier causa, por leve que 
fuese, el cura la hacía en el Bustar 
o en la iglesia.

Cuando se llegaba a la última estación se regresaba hasta la ermita.

Una representación de la Ultima Cena.
AS.

Eran costumbres que en el 
año 1886 se reflejan en las Orde
nanzas Municipales, que desde 
que finalizaban los oficios del 
Jueves Santo hasta el toque de 
Gloria del Sábado Santo no 
podían circular por las calles del 
pueblo ningún tipo de corruaje, 
excepto los que llevaban viaje

ros a la estación de ferrocarril. 
Las calles y plazas incluidas en 
el trayecto de los cortejos proce
sionales deberían estar perfecta
mente barridas y regadas, traba
jo obligatorio para los vecinos 
que también adornaban los bal
cones y ventanas con tapices o 
tejidos ejemplares.

Estaba prohibido vender cual
quier tipo de mercancías en tien
das o puestos callejeros de 
comestibles y licores por donde 
discurría la carrera de las proce
siones, debiendo estar totalmen
te libre la vía de tránsito públi
co. Durante el desarrollo de los 
cortejos, por su trayecto tampo
co podían circular caballerías.

L,as personas que presencien 
los cortejos profesionales --di
cen los textos antiguos- debe
rán tener la cabeza descubierta, 
no se podrá fumar, hablar en alta 
voz y ejecutar actos contrarios 
al respeto que merecen estas 
ceremonias sagradas; mientras 
duren los oficios está totalmente 
prohibido por el Concejo dar 
voces en las proximidades de 
los templos de San Juan y Ntra. 
Sra. de la Asunción, ni formar 
corrillos o dificultar el tránsito 
de salir o entrar en los recintos 
sagrados; y si alguna persona 
perturba los actos u oficios reli
giosos será entregada a la acción 
del juzgado municipal, y si hay 
delito será llevada a los Tribu
nales de Justicia.

Hoy por hoy

En la actualidad se siguen 
celebrando las tres procesiones 
de hace siglos, pero en su gran 
mayoría con pasos modernos. 

con una imaginería de hace tres 
o cuatro décadas, adquiridas por 
el vecindario a instancias del 
entonces párroco Tomás Salva
dor.

En el cortejo del Jueves Santo 
desfilan seis carrozas: La Ora
ción en el huerto (Cristo y An
gel), que va acom pañada por los 
miembros de la Cámara Agraria 
Local; Cristo atado a la colum
na, que está a cargo de los fun
cionarios locales pertenecientes 
a las distintas administraciones; 
Cristo con la cruz a cuestas, 
acompañado de los quintos del 
pueblo; La Dolorosa, que es 
portada por las muchachas de 
Carbonero; después sale el gru
po de la Crucifixión, compuesto 
por Cristo Crucificado, la Vir
gen y San Juan, y regentado por 
la Cofradía de Señoras del Sa
grado Corazón, y cierra el corte
jo el paso de La Piedad, al que 
acompaña el Ayuntamiento y 
empleados municipales.

El Viernes Santo, sólo dos 
tronos recorren el itinerario de 
costumbre, la Crucifixión y el 
Santo Entierro, acompañado de 
la cofradía titular * ‘ Las Llagas’ ’. 
que fue donado por las Juventu
des de Acción Católica en el año 
1944, siendo la citada procesión 
del Encuentro la que cierra defi
nitivamente los cortejos proce
sionales.

Toda la tierra segoviana durante estos días, es un gran 
retablo pasionista, desde los pueblos serranos a los mudéjares de 
tierra de pinares. Claustros románicos, ermitas, cristos y vírgenes 
sobre andas sencillas.

Tiembla sobre el páramo el aire ya de primavera. Itinerar 
por nuestros paisajes en esta ocasión, nos abre la puerta a un mejor 
conocimiento de nuestra cultura.

DIPUTACION PROVINCIAL DE SEGOVIA
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i HORA SANTA

La celebración de la Se
mana Santa en El Espinar 
se realiza por separado en 
sus núcleos de población, 
caracterizándose la Esta
ción por realizarse de for
ma muy austera, con au
sencia de procesiones, de
bido principalmente a que 
los vecinos de este barrio 
prefieren participaren los 
actos que se desarrollan en 
el municipio.

PEDRO L. MERINO 
Corresponsal

En El Espinar y San Rafael se 
registra la más importante parti
cipación, aunque se diferencian 

. en la forma de explicar los actos 
religiosos de estos días. Así, en 
el primero las escenificaciones 
son las que mandan como nota a 
destacar de todas las activida
des, asumidas principalmente por 
los jóvenes de las localidades.

Pero la Semana Santa comien
za desde el Miércoles de Ceni
za, preparándose ya sus habitan
tes para la fiesta que se avecina, 
con la celebración de charlas 
cuaresmales, completado este 
preámbulo con el Domingo de 
Ramos, cuyos principales parti
cipantes son los niños de la loca
lidad, y que cada año se ve re
compensado con una mayor 
participación y acogida por los 
espinariegos y visitantes tempo
rales.

Y a dentro del Jueves Santo, la 
intimidad con que se celebra la 
jornada, según nos comenta 
Valentín, el párroco de la locali
dad, hace que sea muy hermoso, 
siendo los encargados de reali
zarlo los com ponentes del grupo 
de liturgia parroquial, destacan
do la escenificación del lavato
rio de los pies, con la participa
ción de vecinos de todas las 
edades que hacen de apóstoles. 
Son los que preparan la atmós
fera de la población para que 
todos se encuentren en la intimi
dad con Jesús.

Por la noche, y apoyándose en 
escenificaciones teatrales que 
varían cada año, los mismos 
jóvenes son los que realizan la 
llamada Hora Santa. Uno de esos 
jóvenes representará este año a 
Jesús, y el resto de participantes 
se encargarán de preguntarle no 
solamente por su vida en esta

Se trata de un peculiar retablo que recuerda a las obras pictóricas de Miguel Angel

La sarga de San Eutropió, una reliquia 
de incalculable valor para los espinariegos

Muchos vecinos intervienen en la escenificación de la Pasión de Cristo

Un momento del Vía Crucis espinariego.

etapa de la Semana Santa, sino 
también de la vida de Jesús en la 
actualidad, casi en el siglo XXL 
Estas puestas en escena se ven 
complementadas por la proce
sión de la tarde.

De la cruz al sepulcro

El Viernes Santo comienza 
con un Vía Crucis que este año, 
según el deseo del párroco, se 
quiere realizar por las calles del 
pueblo (anteriormente se procc- 
sionaba en el interior de la pro

pia iglesiajaunqueparaelloserá 
primordial contar con la asisten
cia ciudadana, previéndose que 
sean las familias de El Espinar 
las encargadas de instalar las 
diferentes estaciones hacia el 
calvario. Por la tarde, el centro 
de atención es la procesión de la 
Soledad, que acompaña a Jesús 
con el preludio de la celebración 
de la Pasión; se trata de una 
celebración larga, pausada, en 
la que últimamente se advierte 
una mayor participación veci
nal.

En la procesión, destaca el 
momento en el que se desprende 
de la cruz a Jesús y es puesto en 
brazos de la Virgen María para 
introducirlo en el sepulcro. 
Nuevamente son los jóvenes los 
encargados de escenificarlo. 
Viene haciéndose así desde tan 
sólo dos años, pero goza del 
beneplácito de las gentes que lo 
han tomado como algo propia
mente suyo, constituyendo uno 
de los actos más hermosos y 
atractivos de estos días. Como 
importación, destaca la partici

pación de algún vecino ento
nando saetas muy sentidas du
rante esta procesión.

También varias peñas de la 
localidad acompañan al desfile, 
ataviadas con los típicos capu
chones y las mujeres tocadas 
con peinetas y mantillas, sin que 
falte el impresionante acompa
ñamiento de la Banda de Músi
ca, que con su cooperación hace 
que todos los momentos se vi
van más intensamente por la

(Continúa en la pág. siguiente)
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El arte y el fervor popular

(Viene de la pág. anterior) 

fuerza de la música que inter
preta durante los diferentes re
corridos.

En la mañana del Sábado Santo 
el barrio de La Soledad es el que 
vive principalmente la proce-
sión, ya que su cofradía es la

encargada de la celebración de 
los actos. Por la noche, durante 
la Vigilia Pascual, es donde se 
pone más de manifiesto el sentir 
de todos ante el hecho que va a 
suceder, la Resurrección. Es la 
garantía del cristiano en esta vida, 
el milagro de resucitar con Cris
to. Se comienza en la puerta de

para

la iglesia con la hoguera y en
cendido del cirio pascual, sien
do uno de los actos que arroja 
mayor emotividad en estas fe
chas de recogimiento.

El domingo, como es normal, 
se celebra con la alegría propia 
del acto la llamada Procesión 
del Encuentro, cuya organiza
ción corre a cargo de la cofradía 
de las Cinco Llagas o las Plagas. 
Lo importante de estos días, según 
comenta Valentín, es que los 
parroquianos se sientan inmer
sos en las ceremonias religiosas, 
ya que no existe una asistencia 
mayor de carácter turístico, como 
puede ocurrir en otras poblacio
nes de la geografía española. El 
sentido que se palpa de la Sema
na Santa en El Espinar se expli-. 
ca por su propio significado, 
siendo de una total pureza la 
concurrencia en todos los actos 
litúrgicos y la espiritualidad que 
se puede respirar en sus calles.

Los visitantes se han integra
do ya en las tradiciones espina- 
riegas participando y sintiendo 
las costumbres como auténticos 
vecinos, con el mismo fervor y 
aceptación que exteriorizan los 
lugareños.

La visita obligada en estos 
días debe realizarse a la Iglesia 
de San Eutropio, de El Espi
nar, para poder contemplar la 
sarga o cortina que durante estos 
días es desplegada. Solamente 
existen dos cortinas de este 
tipo en el mundo, siendo la 
pieza de más valor de la villa. 
En ella se pueden contemplar 
las diferentes secuencias de la 
Pasión de Cristo. Se caracteri
za en su composición por la 
intención de representar la 
forma de un retablo a través de 
su confección de pintura al 
aguazo, con recuerdos sobre 
las obras de Miguel Angel.

En San Rafael, además de 
coincidir en los encuentros bá
sicos y fundamentales de estos 
días, se ha visto un notable 
crecimiento en la forma de des
arrollarse. Desde hace también 
dos años, vienen celebrándose 
nuevas actividades, como la 
aparición de los capuchones, 
que esta Semana Santa se vuel
ven a repetir, aumentando en 
número. Son las peñas de la 
localidad las encargadas de esta 
nueva compañía de las proce
siones, comenzándose ya el 
pasado año con la realización 
de Vía Crucis, cuyo recorrido 
se realiza por las principales 
calles de la localidad, desde la

PEDRO L MERINO
Sarga de la iglesia de San Eutropio.

Erm ita del Carmen en las afue
ras de la población hasta la 
iglesia.

Una banda de tambores será 
la encargada de acompañar las 
procesiones de San Rafael, que 
por ser una población de turis
mo, se caracterizan por servir 
también de atractivo hacia los 
visitantes de descanso en nues
tra población, utilizando en sus 
recorridos la carretera nacio
nal que atraviesa esta locali
dad.

También se vive con un fer
vor y sentimiento mayor, a la 
vez que cuenta con una cre
ciente participación de los 
vecinos.

Una de las muestras del ma
yor sentimiento la constituye 
los intentos de crear una cofra
día a la Virgen de los Dolores, 
pero necesita tres años al menos 
de acompañamiento para po
derse formar; para ello, las 
mujeres de la localidad acudi
rán en acompañamiento a la 
Virgen con las clásicas manti
llas y peinetas.

Tiene también sus tipismos 
propios, como el velar de los 
quintos durante toda la noche 
al Santísimo, acompañados 
siempre por los cofrades de 
San Rafael.
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ALFA Y OMEGA
Son frecuentes las privaciones y promesas de los cofrades durante la Cuaresma

Santa María la Real de Nieva, donde 
la tradición de siglos se repite y renueva

Se utilizó un vino caliente para las heridas de quienes se flagelaban

Bodegueros 
y muñidores

F.M.

, La Iglesia y todos los cris
tianos se disponen a cele
brar los misterios del dolor 
de Jesús, su muerte y resu
rrección. Sometido a tortu
ras y sufrimientos, los cris
tianos, a imitación suya cas
tigan su cuerpo, ayunan y 
hacen penitencia durante la 
Cuaresma. Con esta prepa
ración se espera gozar de la 
vida en Cristo.

FELIPE MOLINERO
Cronista de la Villa

Comienza la Cuaresma con el 
miércoles de ceniza. Ya los vier
nes de este tiempo litúrgico se 
celebraban antaño solemnes Vía 
Crucis en el lugar denominado 
“El Calvario”, donde las esta
ciones eran catorce cruces de 
granito apoyadas en sus respec
tivos pedestales.

Colocadas geográficamente en 
este paraje, su recorrido guarda 
un gran paralelismo con el camino 
que Jesús hizo en Jerusalén con 
la cruz a cuestas, además de 
tener una intención clara de 
representación de lo acaecido

En Semana Santa, la tradición de siglos se repite y se renueva.
AS.

, Las cofradías tenían ofi
cios entre sus hermanos, des
tacando dos sobremanera. El 
“bodeguero” preparaba la li
monada con q ue se obseq uia- 
ba a los cofrades, cuyo ori
gen se remonta al siglo XVI 
o XVII y, en un principio, era 
un preparado con vino ca
liente para curar las heridas 
de los que se fragelaban las 
espaldas. El “ m uñidor o m u- 
llidor” era quien avisaba a 
los demás cofrades para que 
acudieran a la procesión del 
día siguiente.

en tiempo del Salvador en varias 
de estas paradas (encuentro con 
la Verónica, el Cirineo que le 
ayuda con la cruz, etc.).

Estos Vía Crucis eran hechos 
porunagran multitud: Comuni-

dad de Religiosos Dominicos 
(frailes y legos), cofradías y 
pueblo entero, ordenado en doble 
fila con separación de hombres 
y mujeres. La descripción del 
camino recorrido semeja y di-

buja las letras griegas “Alfa y 
O mega’’ en clara referencia a 
Jesucristo como principio y fin.

Caridad y penitencia

Entre los diversos actos re
ligiosos y las procesiones la 
gente tomaba un refrigerio. 

I Las cofradías tenían sus co- 
1 laciones y el pueblo solía tener 
en casa rosquillas de pan, 
torrijas, magdalenas y otros 
bollos, además de las comi
das tradicionales de estos días, 
como los potajes y el baca
lao. Eran días propicios para 
en los ratos perdidos poder 
disfrutar de juegos tradicio
nales, como la calva, la ten
ga, rana, bolos, etc.

E r est a ur a nt e n*

L MIRADOR
BLAS SANZ BAEZA

C. o aína (2a^híC[ana 
máí aíto

Teléfono 42 24 18
LA LASTRILLA

(Segovia)

Y llega la Semana Santa o 
Semana Grande. Impera el si
lencio. La tradición de siglos se 
repite y se renueva. Se conme
mora la Pasión de Cristo con 
raíces en un pasado que se hace 
presente cada año por estas fe
chas.

Hubo hasta veinte cofradías 
en los siglos XVI y XVII, casi 
todas ellas con fines penitencia
les. Cumplían los principios de 
“caridad y penitencia”, pres
tando asistencia a enfermos y 
menesterosos, encargándose de 
enterrar a sus hermanos cofra
des en lugares determinados de 
la iglesia y el claustro, y algunas 
de ellas contrataban la realiza
ción de pasos procesionales que, 
en el siglo XVII, se van a tallar 
en madera policromada, con lo

El Sábado Santo se cele
braba la Vigilia Pascual con 
la bendición del fuego, del 
Cirio Pascual, canto de la 
Angélica, Lecturas, bendición 
del agua (la gente se llevaba 
parte en distintos vasos y jarras 
para bendecir sus casas), re
novación de las promesas del 
bautismo y la misa de Resu
rrección. Al final el sacerdo
te anunciaba: “¡Cristo ha 
resucitado! ¡Aleluya!”. Las 
tinieblas se tornaban en luz, 
el altar con sus imágenes se 
destapaban llenos de clari
dad y las campanas sonaban l 
de nuevo con la noticia de 
que Cristo había resucitado. 
Volvía la alegría.

CENTRO 
HORTOFRUTICOLA

/vutaSegovia
s.a.

MAYORISTA
Mo n c l ú

(Continúa en la pág. siguiente)

La boutique de las frutas

La misa del Domingo de 
Resurrección comenzaba con 
una procesión en la que Jesús 
Resucitado salía de la iglesia 
y se encontraba con su Ma
dre. de riguroso luto, que lo 
troca por sus ropajes blancos 
el ver vivo a su Hijo. Es un 
momento de alegría y emo
ción.

Pero también estos días nos 
dejan disfrutar de nuestra fa
milia y amigos, al haberse 
convertido en unos días de 
descanso en las tareas y tra
bajos cotidianos de nuestras 
rutinarias vidas.

Guadarrama 
Parcela 109-B

Polígono Industrial
“EL CERRO” 

40006 SEGO VIA

Teléfonos:
43 57 90 - 43 57 95
Fax: 44 25 71

ESTO NO ES UNA 
EMERGENCIA

No sólo en los casos extremos 
necesitamos tu ayuda.

Es una necesidad diaria.
HAZTE DONANTE 

DE SANGRE
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Magnífico tallado en piedra de escenas de la Pasión.

(Viene de la pág. anterior)

Una de las catorce cruces de granitaque indican las estaciones del Calvario. A.S.

que se consigue un mayor im
pacto en los espectadores y con 
un extraordinario valor artísti
co.

Los documentos y manuscri
tos señalan que estas cofradías 
“hacían gastos de cera el día de 
Jueves y Viernes Santo, y el 
Corpus Christi” (es decir, acom
pañaban en las procesiones con 
velas encendidas). Costumbre era 
tapar con paños morados las 
imágenes y cruces.

Cierto es que la Semana Santa 
comienza con el Domingo de 
Ramos, fiesta de alegría, que 
conmemora la entrada triunfal 
de Jesús en Jerusalén. La proce
sión de las palmas o ramos da 
cierto aire festivo y un colorido, 
en la que todos estrenaban algu
na prenda, siguiendo el dicho de 
“quien no estrena el Domingo 
de Ramos no tiene ni pies ni 
manos”. Los ramos terminaban 
adornando los balcones y venta
nas de las casas.

Con la llegada del Jueves Santo 
siempre venían dos o tres semi
naristas que ayudaban al cura de 
la parroquia y que, además, 
contribuían con sus palabras y 
presencia a que el pueblo refle
xionara sobre estos misterios. 
Uno de ellos era de Teología y 
ya estaba próxima su consagra
ción para cantar misa.

El Lavatorio

El Jueves Santo se llamaba a 
los fieles a los Oficios Divinos 
al son de carraca ya que las 
cam panas no sonaban desde este 
día al Sábado de Gloria. Se 
rememoraba la Ultima Cena y el 
Lavatorio, en el que los mucha
chos se disputaban ser elegidos 
en representación de los doce 
apóstoles para que el párroco les 
lavara los pies.

La procesión de ese día saca 
por las calles los siguientes pa
sos: Oración del Huerto, Cristo 

atado a la columna, Cristo con la 
caña (Ecce Homo), Nazareno y 
Dolorosa. El itinerario tenía su 
salida en la iglesia para seguir 
por la Plaza Mayor, calle de 
Segovia, San Antón, Trinidad y 
Miguel Ibañez hasta Media Luna 
para otra vez regresar al templo.

El Viernes Santo de nuevo 
había actos religiosos, pero en 
este día la procesión era la del 
Santo Entierro, que llegaba al 
cementerio donde se dejaba el 
paso de Jesús muerto, siempre 
seguido por la Virgen Dolorosa. 
El pueblo entonaba el Stabat 
Mater Dolorosa y tanto un día 
como otro había sermones para 
reflexionar sobre los grandes 
temas de esta Pascua, tan funda
mental en las creencias de los 
cristianos.

Eran muchos los vecinos de 
esta villa que tenía la promesa 
de llevar las andas de pasos 
concretos y que tan sólo descan
saban algunos instantes, apoyán
dose entonces los pasos en las 
horquillas que portaban algunos 
muchachos. También eran fre
cuentes las privaciones o pro
mesas que se solían hacer tanto 
en .tiempo de Cuaresma como 
durante la Semana Santa, tales 
como no fumar, dejar de beber, 
hacer ejercicios espirituales y 
penitencias, mientras los bailes 
públicos eran prohibidos duran
te estos días.

Y sobre todo en Jueves y 
Viernes Santo se prodigaban las 
visitas a los monumentos del 
Santísimo Sacramento, que eran 
puestos en otras capillas aleja
das del Altar Mayor. En la pa
rroquia se ponía junto a la capi
lla del Cristo de las Cinco Lla
gas, permaneciendo abierta la 
iglesia y haciéndose tumos en
tre las distintas cofradías, Hijas 
de María y otros grupos de ca
rácter religioso para velar al 
Santísimo. En la villa se hacían 
rutas para velar desde la iglesia 
parroquial a la capilla de los 
Dominicos o de la Saleta.

SEAT TOLEDO

El SEAT TOLEDO le da lo que quieren 
todos: prestaciones, seguridad, 
equipamiento. .. y lo que no le da 
ninguno, una financiación sin 
precedentes:

Financiación a 24 meses.
Desde el 15% de entrada.

Oferu FISEAT vílida hasta 31-3-94 en Península y Baleares No compatible con otras ofertas promocionales 

O si lo prefiero en financiación a 36 ó 48 meses 11.5% T.A E desde un 15% de entrada

Infórmate en:

MOTOR SEGOVIA, S.A.
C/Navacerrada, 7 6-40.006 SEGOVIA Teléfono 44 45 68-Fax 42 44 50
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Las fiestas litúrgicas tie
nen por finalidad poner de 
relieve cada uno de los as
pectos del gran misterio de 
Cristo, dentro de un con
junto cíclico, aunque pro
piamente tan sólo existe el 
de Pascua. A él se subordi
nan todas las demás festivi
dades destacando dos as
pectos: los ciclos del tiempo 
litúrgico y el de los santos.

FELIPE MOLINERO 
__________________ Cronista de la villa

En el calendario de la Iglesia 
el domingo y su semana consti
tuyen un ritmo uniforme. El 
domingo, primerdíadela sema
na, está dedicado a la resurrec
ción del Señor, mientras el vier
nes se conmemora la muerte del 
Señor.

El principal núcleo del ciclo 
litúrgico está integrado por la 
conmemoración anual de la 
Pasión, Muerte y Resurrección 
de Cristo. Antiguamente, su 
recuerdo se revivía en un sólo 
día (el domingo de Pascua), 
aunque después se extendió hasta 
tener su forma actual en la que la 
conmemoración se prolonga 
durante varias jornadas, culmi
nando con el gran momento 
victorioso de la Pascua en 
memoria de la Resurrección. Así, 
pues, el domingo de Pascua quedó 
como el eje y centro de todo el 
año litúrgico de la Iglesia, y en 
torno a él se desarrolla el prime
ro de los dos tiempos litúrgicos: 
el de Pascua de Resurrección.

A estos días precede un perío
do de preparación, que denomi
namos la Cuaresma, en el que se 
preparaba a los catecúmenos que 
serían bautizados el Sábado 
Santo.

La Pasión, Muerte y Resu
rrección de Jesucristo está plas
mada en un friso de la portada de 
la iglesia de esta villa. Su finali
dad es didáctica, es decir, ense
ñar los principales misterios y 
verdades a la sociedad poco culta 
de la época (porcentajes que se 
acercaban al 95 por ciento en la 
Edad Media y Moderna de anal
fabetos que no sabían ni leer ni 
escribir). Funcionaba aquello de 
que “una imagen vale más que 
mil palabras”, por lo que en 
estas esculturas en relieve se 
plasman ideas fundamentales 
para el cristiano.

Orden cronológico
El frisco recoge escenas que
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■■■■■■■■■■■i ESCRITO EN ROCA

Misterios y verdades se escenifican en el friso de Santa Ma la Real de Nieva

Cuando las piedras cinceladas hablan 
de la gran religiosidad de nuestros ancestros

El artista narra con algunas licencias varios pasajes del Evangelio 
siguen el texto del Evangelio y 
que Antonio Sánchez Sierra
recoge espléndidamente en su 
libro sobre el monasterio de Santa 
María la Real de Nieva. Las 
escenas son las siguientes:

1a) Alquiler de una habitación 
para celebrar la cena de Pascua 
(la Ultima Cena). El Evangelio 
relata cómo Jesús encarga a Pedro 
y Juan que vayan a la ciudad. Un 
hombre les saldrá al encuentro 
con un cántaro de agua, le segui
rán y entrarán en una casa. El 
amo de la casa es Mazura. La 
imagen muestra el pago del al
quiler.

2a) Ultima Cena. Es la escena 
que ocupa mayor espacio. Se ve 
una mesa grande llena de plan
tos, panes, peces y dos jarras 
para servir el vino. Jesús ocupa 
el centro y los discípulos se sien
tan a ambos lados (aparecen sólo 
diez), centrando sus miradas hacia 
el Maestro. La escena refleja el 
momento de la partición y ben
dición del pan con aquellas pa
labras del Señor: “Tomad y 
comed todos de él ”. Es una clara 
alusión a la Eucaristía.

3a) El lavatorio de los pies. El 
Evangebo narra con precisión 
este momento: Jesús aparece en 
este relieve lavando el pie de 
uno de sus discípulos llevando 
un jarrón de agua que derrama
rá, mientras por debajo se apre
cia una palangana. El Señor lle
va una toalla ceñida a su cintura 
para secar al apóstol.

4a) La oración del Huerto de 
Getsemaní. Cristo aparece oran
do junto a los tres apóstoles 
(Pedro, Juan y Santiago) a quie
nes había ordenado “Velad y 
orad”. Aunque deteriorada, la 
escena contiene formas de ob- 
vos y separación entre Jesús y 
sus discípulos colocados en dis
tintos planos.

5a) El beso de Judas. El Evan
gebo relata cómo Jesús ya anun
ció la traición de uno de los 
suyos. Este es Judas, quien por 
30 monedas de plata le entrega 
al Sanedrín. La escena muestra 
el momento en que Judas besa al 
Maestro, ya que era la contrase
ña para indicar al que debían 
prender. Se ve en la escena a

Cristo, atado a la columna, es azotado

Pedro que saca la espada para 
defender a Jesucristo antes de 
cortar la oreja a Maleo.

Algunos anacronismos

6a) Cristo ante el Sumo Sacer
dote Caifás, tocado con un gorro 
puntiagudo, sentado sobre un 
taburete, rodeado de soldados 
con lanza y escudo. Cristo, ata
do los brazos, es custodiado por 
dos legionarios. Se refleja el juicio 
y la acusación.

7a) La negación de Pedro, m uy 
deteriorada, pero por las dos 
escenas de ambos laterales coin
ciden con la narración evangéli
ca de Mateo.

8a) Cristo ante el procurador 
Poncio Pílalos. Cristo en pie, 
maniatado, y Pilatos sentado, 
vestido con falda corta y un casco 
en la cabeza. Aparece un conse
jero a su derecha y dos soldados 
escoltando a Cristo (con curio
sos vestidos y armaduras medie
vales).

en una talla del S. XVII (F.M.).

9a) Cristo, atado a la colum na, 
es azotado. Aparece con el torso 
desnudo y recogidas las ropas en 
la cintura. Su rostro refleja el 
dolor que detectan también sus 
rodillas dobladas. Un sayón a la 
izquierda y otro a la derecha se 
disponen a dar los latigazos 
prescritos, mientras otras dos 
figuras (una a cada lado) con
templan la acción.

10a) Cristo con la cruz a cues
tas. Nueve personajes compo
nen la escena (los cuatro de la 
derecha se han perdido). Cristo, 
con la cruz a cuestas ocupa el 
centro, y cuatro soldados arma
dos con lanza, escudo y vestidos 
propios de la época de ejecución 
de esta portada (inicios del siglo 
XV).

11a) Cristo alzado sobre la 
cruz por tres personajes, mien
tras que otros dos contemplan la 
escena.

12a) Cristo crucificado entre 
los dos ladrones. El Señor ocupa 
el centro. Una lanza y un palo

con la esponja confluyen en 
diagonal en el cuerpo de Cristo. 
A ambos lados se aprecian cua
tro túnicas de figuras decapita
das que, sin duda, se correspon
den con la Virgen María, María 
de la Cleofás, María Magdalena 
y el discípulo amado, Juan. 
Longinos y Estefatón, los dos 
ladrones, están a ambos lados.

Pecado y salvación
13a) El descendimiento. Una 

escalera se apoya en la cruz varía. 
Nicodemo baja por eba sujetan
do el cuerpo muerto de Cristo, 
m ¡entras José de Arimatea suje
ta los pies. A la derecha María 
Magdalena y María la de José, y 
a la izquierda otras dos mujeres 
muy deterioradas.

14a) Cristo en el sepulcro. José 
de Arimatea y Nicodemo depo
sitan el cuerpo muerto del Se
ñor.

15a) Resurrección. Cristo, en 
el centro, sale triunfante del 
sepulcro echando hacia atrás la 
losa que lo cubría. Una pequeña 
cruz sobre su hombro simboliza 
el triunfo sobre la muerte. Los 
soldados que hacían guardia 
aparecen caídos a sus pies.

16a) Anuncio del ángel a las 
mujeres. ¡Cristo ha resucitado! 
El ángel sentado sobre el sepul
cro vacío y María Magdalena 
con María la de Santiago y Salo
mé escuchan la buena nueva. 
Una de ebas porta en su mano un 
pomo de ungüentos.

17a) Cristo triunfante con la 
cruz, muy ligera, sobre el hom
bro. Frente a El un animal fabu
loso con la boca abierta: Levia- 
tán. La escena simbobza el triun
fo de Cristo sobre el mal, el 
pecado y la muerte. Sobre esta 
escena aparece la cabeza de una 
mujer (el género humano) y el 
duabsmo de que “si por una 
mujer vino el pecado, por otra 
vino la salvación”.

En el centro de la portada, el 
tímpano refleja el Juicio Final: 
Cristo en su trono, a ambos la
dos Enrique III y Catalina de 
Lancaster (reyes fundadores de 
la villa) y dos ángeles. En el 
dintel el Cielo y el Infierno.

Bañera hidromasaje 

Sanitarios 

Pavimentos y azulejos

AZULEJOS TABANERA
José Zorrilla, 40 Teléfono 42 08 04.
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A U\ SOMBRA DEL PINAR

En La Granja de San Il
defonso el tiempo de Sema
na Santa une la devoción de 
sus vecinos a la paz que 
denotan sus pinares y jar
dines, que en estas fechas 
llegan a ser un respiro de 
tranquilidad para miles de 
madrileños.

J.C.M.R.
Corresponsal

Si en estos tiempos, caracte
rísticos por la crisis económica 
y de valores personales, algo 
queda en los pequeños pueblos 
castellanos no podía ser otra cosa 
que la devoción y la tradición de 
sus sencillas gentes que, año tras 
año, vuelven a rememorar las 
costumbres de Semana Santa, 
recordando a la luz del hogar las 
tradiciones de sus ancestros. Y 
La Granja de San Ildefonso, aun 
a pesar de no ser un pueblo tan 
viejo como los del resto de la 
meseta castellana, no podría ser 
menos.

La Granja no tiene su origen 
en un asentamiento romano, 
visigótico o medieval. Su escasa 
historia ocupa tan solo unos siglos 
de existencia. La Granja es un 
pueblo de aluvión, formado por 
gentes de muy diversa proce
dencia al ritmo de la Monarquía 
española, que asentó en estas 
tierras de la sierra segoviana 
varias de sus residencias esta
cionales y con ella trajo a los 
que debían servir en sus pala
cios y jardines.

Pero esta humilde gente que, 
a lo largo de estos tres siglos de 
existencia, ha experimentado 
múltiples cambios y padecido el 
peso de tanta historia se une y

El fervor se impone al cansancio de los cofrades.

Cientos de pesadas cruces de Valsaín otorgan mayor solemnidad al Viernes Santo

Sobre la íntima devoción granjeña en
la procesión del Cristo Yacente y la Soledad

Aquí los penitentes, descalzos, se arrodillan al paso de las imágenes
entremezcla, en un acloque muy 
pocos llegan a alcanzar su con
tenido, para festejar este tiempo 
de Semana Santa. Y lo hace 
especialmente en el pueblo de 
La Granja a través de la proce
sión del Viernes Santo, que lle
na de pesadas cruces proceden
tes de los recios pinos del cerca
no bosque de Valsaín las princi
pales calles del Real Sitio.

Una procesión que otrora 
Felipe V, el rey fundador, y Carlos 
III, el hacedor del pueblo humil
de, de sus calles, casas y fábri
cas de vidrio, también pudiera 
ver desde la explanada que ante
cede a la Colegiata de palacio.

Orden Tercera

Esta procesión penitencial 
hunde sus raíces en el carácter 
de Real Sitio de San Ildefonso, 
en la importancia de las Reales 
Esclavitudes del Cristo del Per
dón y de la Virgen de la Sole
dad, y en la devoción de los 
hermanos de la Venerable Or
den Tercera de San Francisco. 
Son estos varios cientos de her
manos, vestidos con sus trajes 
talares, los que provocan no sé 
qué sentimiento a cuantos se 
acercan a contemplar el paso 
por las calles Reina, Infantes y 
Caballerizas de esta multitud de 
vecinos de La Granja y Valsaín 
vestidos en el anonimato de sus 
vestidos de Viernes Santo.

Rodilla en tierra, los penitentes soportan las pesadas cruces.

Y no menos indescriptible que 
el paso de los penitentes es el 
profundo silencio que se produ
ce cuando la procesión llega a la 
plaza de I.os Dolores. Aquí los 
penitentes, descalzos y cubier
tos con un simple hábito hasta el 
rostro, hincan cruz al hombro 
sus cuerpos ante el paso de las 
imágenes de la Virgen de la 
Soledad y del Cristo Yacente en 
un acto de expiación cuya signi
ficación sólo ellos pueden cono
cer, de tal forma que jamás reve
larán a nadie el porqué de su 
acción.

Pero junto a esta nota mística 
de tradición y espiritualidad, la 
Semana Santa en La Granja de 
San Ildefonso también se carac
teriza por la anticipación del 
verano, de una estación que para 
este pueblo siempre tuvo tanta 
significación. No en vano, los 
veraneantes, como popularmen
te se les conoce, comienzan a 
hacer con la llegada de Semana 
Santa acto de aparición en el 
escenario granjeño.

Un lugar 
para el descanso

Efectivamente varios miles de 
madrileños, que durante el in
vierno cierran sus casas, comien
zan a venir a San Ildefonso con 
la primavera, algo que propicia 
el largo puente de estas fechas.

De esta forma, la colonia 
veraniega, los veraneantes que 
en su mayoría ocupan las caso
nas de la parte vieja del Real 
Sitio, los sucesores de los nobles 
de hace varios siglos, dan una 
nueva imagen y animan la vida 
de la villa segoviana.

Junto a estos anticipados ve
raneantes, el tiempo que ahora 
se inicia supondrá el paso de 
miles de visitantes por las salas 
palaciegas de San Ildefonso, sin 
contar con otros tantos pascan
tes y montañeros a los que el 
estallido de la primavera atrae a 

las masas de pinos que cubren el 
cercano Valle de Valsaín.

Un aventurado paseo por la 
Boca del Asno, Fuenfría, Casa
rás o Dos Hermanas recorriendo 
los antiguos caminos romanos y 
medievales que cruzan esta par
te del Guadarrama no sería poco

Bar Restaurante

| Mesón Mapor ।
I COCINA REGIONAL I
| CASTELLANA
1 El restaurante s joviano

con cocina 
de alta calidad

EN EL “CORAZON” DE SEGOVIA

i Plaza Mayor, 3
I Tel.42 89 42 

recomendable para todo aquel 
que pretenda alejarse de la urbe 
madrileña.

El reto está ahí y La Granja y 
Valsaín suponen una visita obli
gada para cualquiera que quiera 
acercarse a nuestra tierra sego
viana.

SEGOVIA
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La Semana Santa de Se- 
púlveda conserva tradicio
nes muy arraigadas, que se 
renuevan gracias a unas 
cofradías que desempeñan 
una función primorcial en 
su desarrollo. En total son 
cinco las agrupaciones que 
participan en los oficios 
religiosos, aunque dos so
bresalen del resto, cuya 
misión es acompañar a las 
hermandades matriz.

JUAN EMILIO 
Corresponsal

A lo largo de la Semana Santa 
se realizan diversas procesio
nes. La primera se celebra el día 
de Jueves Santo, después de la 
misa oficiada en el Santuario de 
la Virgen de la Peña a la que 
asiste la cofradía de la Veracruz.

Los pasos son trasladados 
desde la iglesia de San Bartolo
mé, lugar donde se guardan de 
un año para otro, hasta el men
cionado santuario. Durante la 
misa, las imágenes quedan ex
puestas al público en el atrio por 
el orden que llevarán seguida
mente en la procesión. El reco
rrido penitencial se inicia en La 
Virgen de la Peña para seguir 
rumbo por las calles Comandan
te Cristóbal, General Mola, 
Calvo Sotelo, Plaza Mayor, 
Barrio Nuevo, San Cristóbal, 
nuevamente regresa al Barrio 
Nuevo hasta desembocar en la 
Plaza Mayor y llegar finalmente 
a la iglesia de San Bartolomé.

Todos los pasos son portados 
por voluntarios, abriendo la

Una multitud ensimismada acude a la procesión que bordea las Hoces del Duratón

Sepúlveda vibra en el encuentro del Cristo
Resucitado con la Virgen de las Alegrías
Auténticas joyas imagineras se exhiben para regocijo de los feligreses
procesión el de la Oración en el 
Huerto. Esta obra, anónima del 
siglo XVIII, es propiedad de la 
cofradía de la Veracruz o Cinco

Llagas, habiendo sido restaura
da recientemente por la Escuela 
Superior de Conservación de 
Madrid bajo la dirección del

sepulvedano Luis Cristóbal. Por 
detrás le sigue la imagen del 
“Ecce Homo”, llevado en andas 
por la cofradía de San Marcos, y

seguidamente desfila el Cristo 
Atado a la Columna, joya fecha
da en el siglo XVI, y que custo
dia la hermandad de la Vera-

La cocina y el servicio 
que Vd. se merece
COCINA CASTELLANA

Plaza Mayor, 4 - SEGOVIA
Teléfonos 43 38 90 - 43 72 48

cruz.
A continuación, el paso de 

Simón Cirineo ayudando a Cris
to a llevar la Cruz es transporta
do por la misma cofradía, a la 
que sigue la im agen de Jesús Na
zareno que porta la hermandad 
de Duruelo; el Cristo Crucifica
do que es velado por la cofradía 
del Corpus; La Piedad, obra del 
siglo XVII, que llevan los cofra
des del Carmen y, por último, la 
Virgen de los Dolores sale en 
hombros de los penitentes de 
Veracruz.

Todos los pasos son de una 
gran belleza estética, datados 
entre los siglos XVI y XVII, 
aunque algunos han sido repara
dos por la escuela antes citada y 
otros aguardan su restauración.

(Continúa en la pág. siguiente)
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M.C.D. 2022



EL ADELANTADO DE SEGOVIA
Martes 29 de marzo de 1994 SEMANA SANTA'94 17

La imagen pertenece al Cristo Yacente durante la procesión de Viernes Santo.

(Viene de la pág. anterior)

GUARDAR TURNO

En la mañana del Viernes 
Santo se celebra el solemne Vía 
Crucis por las calles de Sepú Ive
da. Dará comienzo al mediodía 
desde la iglesia de San Justo y 
subirá por la calle General Mola. 
El séquito penitencial embocará 
después la calle de San Sebas
tián para abandonar seguida
mente el casco urbano y cubrir 
un recorrido junto a las Hoces 
del Río Duratón, antes de volver 
al santuario de la Virgen de la 
Peña donde concluye la ceremo
nia. A lo largo del trayecto, * 
como en muchos otros pueblos 
castellanos, se encuentran a 
cierta distancia de separación 
las cruces de piedra correspon- 
d ientes a cada una de las estacio
nes del Vía Crucis. A las seis de 
la tarde se celebran los oficios 
litúrgicos y a las nueve comien
za la procesión que despierta 
una mayor devoción y fervor 
entre los sepulvcdanos: la pro
cesión del Entierro de Cristo.

Este acto religioso arranca de 
la iglesia de San Bartolomé para 
recorrer la Plaza Mayor, la plaza 
del Trigo, el Barrio Nuevo, la 
Subida a San Cristóbal y llegan
do otra vez a la calle Barrionue- 
vo, haciendo de nuevo el itinera
rio a la inversa hasta concluir en 
el punto de partida.

En esta procesión sólo partici
pan dos pasos, el Cristo Yacente 
en la Caja, talla del siglo XVII, 
y la Virgen de los Dolores. Son 
muchos los sepulvcdanos que 
desean portar las andas debien
do guardar su turno.

En primer lugar, desfilan las 
cofradías con los cirios encendi
dos y los pendones de luto y

delante de cada imagen sale la 
hermandad que deba “enterrar”, 
siendo función exclusiva de dos 
agrupaciones que se turnan de 
un modo alternativo: la Vera- 
cruz, correspondiéndole los 
años pares, y la del Corpus, que 
protagoniza el entierro, los años 
impares.

Las autoridades se sitúan por 
detrás de la Virgen de los Dolo
res, llevando en sus manos una 
vela encendida. Una de las ban
das de Sepúlveda interpreta las 

MIRADAS EXCLUSIVAS
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notas de una pieza m usical, inte
rrumpida en ocasiones por el 
ronco sonido de los tambores de 
los feligreses y raras veces por el 
canto de alguna saeta. La devo
ción con que es seguida esta 
procesión, la oscuridad, las ve
las y el marco por donde se 
desarrolla hace que la ceremo
nia brille por su gran belleza.

La Vigilia Pascual del sábado 
se celebra en la iglesia de San 
Bartolomé. Al día siguiente, 
Domingo de Pascua, tiene lugar

la procesión del Resucitado, 
participando exclusivamente 
dos pasos: la talla del siglo XVII 
del Cristo Resucitado y la Vir
gen de las Alegrías, siendo 
acom pañados por el conjunto de 
las cofradías blandiendo sus 
pendones de colores, en señal de 
regocijo, excepto la hermandad 
del Carmen que sólo asiste a 
título individual.

Ambos pasos, tras recorrer 
algunas de las calles de la villa, 
tendrán su punto de encuentro

en la Plaza Mayor. Allí aguarda 
un gentío impresionante para 
presenciar el momento en que 
los cofrades de Veracruz descu
bren el luto de la Virgen y en
cuentran delante al Cristo Resu
citado. Es un momento alegre, 
amenizado por sones musicales 
y que es el preludio de la última 
procesión por las calles Calvo 
Sotelo, General Mola y Coman
dante Cristóbal hasta el Santua
rio de la Virgen de la Peña, 
donde se oficia la misa de Resu
rrección.

M.C.D. 2022
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Hace muchos años, en 
1825, el entonces obispo de 
Segovia decía que “en di
ciendo español, el añadir 
católico es una injuria a la 
nación entera”. En cam
bio, hace dos décadas, el 
actual obispo reconoce que, 
“en muchos casos, la reli
giosidad ha transcurrido por 
un cauce y la vida del pue
blo por otro”.

MAXIMILIANO BARRIO GOZALO

¿Qué ha pasado entre ambas 
fechas para que se haya roto la 
identidad entre catolicidad y 
españolidad? Repasemos un poco 
la historia y, aunque el análisis 
se detiene a mediados del siglo 
XIX, las últimas líneas se pue
den alargar con algunos matices 
hasta los momentos actuales.

La España de hace unos si
glos era un universo totalmente 
sacralizado, sin una parcela para 
la laicidad. Se trataba de un 
catolicismo esencialmente po
pular, xenófobo y belicoso, en el 
que todo intento de reforma era 
combatido inquisitorialmente. Es 
decir, no sólo es la religión del 
pueblo, sino la expresión misma 
de su conciencia colectiva, el 
ingrediente principal de su co
hesión, hasta identificarse total
mente con el ser español.

Esta identidad entre catolici
dad y españolidad inicia su cris
talización a comienzos de los 
tiempos modernos y, luego, se 
va consolidando hasta conseguir 
que los signos de la fe sean los

lRestaurante*J6ar

(ínliimnas
gran aervicio esmeraho y bu 
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El liberalismo y las otras religiones sucumbían bajo la sospecha anticlerical

Motivos de la quiebra del catolicismo 
popular entre la nostalgia y la esperanza

Se invita a los “extraviados constitucionales” a confesar su delito

mismos signos de la pertenencia 
a la españolidad.

En la configuración de esta 
identidad intervienen también 
rasgos biológicos, en cuanto los 
descendientes de la “mala raza 
de moros y judíos” no podían 
ser considerados ni cristianos sin 
sospecha, ni españoles a parte 
entera, sino “ganado roñoso y 
generación de afrenta que nunca 
se acaba”, en palabras de fray 
Luis de León. Por tanto, la señal 
de la fe como signo al mismo 
tiempo de españolidad implica
ba la pertenencia a la sangre 
limpia de cristianos viejos.

La anti-España

La pertenencia a otras “cas
tas” se revelaba a través de cier
tos comportamientos, un cierto 
estilo de vida, de pensar y de 
contemplar la realidad. Y, por 
ello, fueron estos mismos signos 
antropológicos los que se con
virtieron en la señal de la no 
catoliciedad-españolidad, al igual 
que los rasgos antropológicos 
del cristiano viejo se convirtie
ron en el signo de la fe-españo
lidad.

Y lo que no era así, era lo

MAT1
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“otro”, lo anticatólico, la anti- 
España, como el judaismo, el 
islamismo o el protestantismo, 
primero; el filosofismo, el libe
ralismo o la masonería, después.

La Inquisición con su actua
ción, la predicación y, en suma, 
la cultura eclesiástica habían ido 
estableciendo toda una norma 
de conductas, palabras, gestos y 
acciones que indicaban la dis
conformidad con la antropolo
gía del cristiano viejo.

Estas manifestaciones que, en 
el siglo XVI, estaban relaciona
das con la criptocrcencia judái- 
ca, islámica o protestante, en el 
XVIII y XIX se identifican como 
los ilustrados, los filósofos, los 
liberales y los masones, que son 
los que tratan de cambiar los 
signos de identidad del catoli
cismo popular.

Los intentos reformistas de 
los ilustrados, de los afrancesa
dos o de los liberales de las Cortes 
de Cádiz se estrellan contra ese 
catolicismo inmovilista, mara
ña de intereses políticos, socio
económicos y religiosos. Des
pués de la guerra de la Indepen
dencia la religión n . :n[a 
pueblo conducido por el clero, 
sobre todo el regular, celebra el

4

El pueblo asiste en masa a los actos litúrgicos. AS.

delirio absolutista.
Los actos religiosos se suce

den, los libros y panfletos libe
rales se queman y la purifica
ción de los agentes del mal, de la 
cizaña que envenenaba la pure
za de la religión católica, se ini
cia.

Y al desencadenarse esas fu
rias de la restauración, se desen
cadena también esa santa cruel
dad que algunos frailes habían 
predicado. Así, no sólo triunfa 
la reacción política, sino tam
bién “un espíritu de persecu
ción, de intransigencia y cruel

dad que, lejos de servir de freno, 
se convierte en acicate para fu
turas e inacabables turbulencias”.

Reforma y 
contrarreforma

En 1814 la religión y el Esta
do, enlazados entre sí, se juran 
alianza eterna, pero la fidelidad 
de ese juramento sagrado se ve 
quebrada en marzo de 1820, en 
que “una gavilla de espúreos 
españoles, iniciados en los mis
terios del filosofismo, atacaron 
pérfidos y perjuros los derechos

(Continúa en la pág. siguiente)
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(Viene de la pág. anterior)

y regalías de nuestro Católico 
Soberano, dando nuevas formas 
a su gobierno y disimulando por 
entonces hacer también innova
ciones en la religión” (Cfr. 
Pastoral del obispo de Segovia. 
año 1825).

Los liberales están de nuevo 
en el poder y tratan de llevar a 
cabo la reforma, pero sus opo
nentes consiguen expulsarles, 
aunque sea con la ayuda extran
jera. Y de nuevo aparece el triun- 
falismo fanatizado y se explica 
la victoria sobre los liberales 
con falaces alusiones a la pro
tección divina. Todos los que 
han simpatizado con el régimen 
liberal son considerados herejes 
y sufren destierros, destitucio
nes o purificaciones.

El obispo de Segovia invita a 
los “extraviados constituciona
les” a confesar su delito, por
que, si no reconocen su extravío 
y se muestran arrepentidos, 
¿cómo podrán recibir el perdón? 
Y otra vez el clero, con sus plá
ticas y exhortaciones, se dispo
ne a purificar la fe de los españo
les, para que de nuevo “en di
ciendo español, el añadir católi
co sea una injuria a la nación 
entera” (Cfr. Ibidem).

A pesar de estos intentos de 
reforma, al comenzar el siglo 
XIX en la masa del pueblo ape
nas ha hecho presa la duda o la 
indiferencia religiosa. Todo está 
presidido por el catolicismo 
popular y castizo en el que se 
estila un gran despliegue del culto 
externo, en el que es imposible 
disociar lo humano de lo divino, 
lo religioso de lo sociológico, la 
fe personal de la fe colectiva del 
pueblo.

El viraje

La religiosidad sociológica 
parecía contener a unos fieles 
devotos y creyentes que no ne
cesitan una personalización de 
la fe. De ahí el contraste entre la 
gran demanda de cultos multitu
dinarios, extemos y populares, y 
la escasa espiritualidad perso
nal, que es lo que pedían los 
reformistas. De ahí los contras
tes de un pueblo en el que la 
seguridad de la fe se ve ensom
brecida por las ignorancia reli
giosa.

Pueblo que asiste en masa a 
los actos de culto pero que fre
cuenta poco los sacramentos; que 
se complace en los sermones 
panegíricos de campanillas, pero

El Domingo de Ramos da inicio a la Semana Santa.

que no aguanta la instrucción 
catcquética.

Estas precariedades del cato- 
lismo hispano del antiguo régi
men pueden explicar en parte el 
viraje religioso que se opera en 
una gran parte del pueblo cuan
do cambia la superestructura 
política del país después de la 
muerte de Femando VII en 1833.

El catolicismo popular y cas

* JOYERIA

* RELOJERIA /l DAlfilla
* REGALOS llCVIIICI

TALLERES PROPIOS 
Joyas y relojes

tizo sufre duros reveses al impo
nerse las reformas religiosas de 
la revolución liberal, que culmi
na en la década 1833-1843 con 
la exclaustración y la desamor
tización. La desarticulación de 
la Iglesia tradicional incide pro
fundamente en la identidad ca
tolicismo-españolidad al confi
gurarse la nueva sociedad.

Los políticos y escritores 

progresistas empiezan a minar 
la vieja religiosidad y a divulgar 
nuevos criterios morales. La 
nueva coyuntura de un mundo 
secularizado comienza a hacer 
mella en una sociedad todavía 
muy sacralizada y plantea a los 
católicos más conscientes una 
seria reflexión sobre las actitu
des que la Iglesia debe adoptar 
ante la nueva situación.

Magnífico, 
completo y selecto 
surtido en regalos 
para Comuniones

Tendencias 
ultramontanas

M.B.G.

Dentro del sector ecle
siástico la crisis provoca 
dos actitudes. La de los nos
tálgicos del pasado, que as
piran a retrotraer el tiem
po y sueñan con una res
tauración completa de la 
Iglesia, como había suce
dido en 1814 y 1823. Y la 
de los vigías del futuro que, 
aunque no aprueban los ex
cesos revolucionarios, con
sideran que la situación es 
irreversible y se esfuerzan 
por encontrar nuevas vías 
para revitalizar el catoli
cismo, adaptándose a la 
nueva coyuntura.

Pero para ello se necesi
ta un nuevo clero: ilustra
do, tolerante, abierto y 
adaptado a la cultura y a 
las novedades del siglo.

La realidad, sin embar
go, fue otra. Triunfan las 
tendencias ultramontanas 
y florece de nuevo el cato
licismo conservador, que 
defiende la unidad católi
ca y el control eclesiástico 
de la enseñanza, que re
chaza las doctrinas libera
les y se opone a la libertad 
de cultos y a las tendencias 
secularizadoras de la so
ciedad.

Es más, persiste en los 
tradicionalistas la convic
ción de que la sociedad va 
a la deriva cuando la razón 
humana, dejada a sus fuer
zas, se empeña en dirigir
la, y afirman que sólo la 
Iglesia, impulsora de la fe 
y de la moral verdaderas, 
es la única institución ca
paz de evitar el cataclismo. 
Y hay tal confianza en los 
resultados de esa saluda
ble reacción religiosa que 
se la considera como la pa
nacea de todos los males 
espirituales y temporales.

Estas ideas denotan una 
gran nostalgia del catoli
cismo hispano del pasado y 
muestran una gran descon
fianza en el proceso secu- 
larizador, al que inevita
blemente está abocada la 
nueva sociedad.

HOTEL
PUERTA DE SEGOVIA
205 habitaciones con baño -Aire acondicionado - 

Televisión - Hilo musical

CONVENCIONES / BODAS / BANQUETES
Restaurante - Gran servicio a la carta - Bar Veladiez

SAUNA Y GIMNASIO - PISCINAS - PISTAS DE TENIS - 
VOLEIBOL - FUTBITO - BALONCESTO

Aparcamiento para 500 vehículos / GARAJE

Ctra. de Riaza, s/n — Teléfono 43 73 50 (3 líneas)
LA LASTRILLA(S^ovía)

LA TAURINA
Bar / Restaurante Típico 

Castellano
La más selecta cocina castellana 

ASADOS / PESCADOS / VERDURAS
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................ EL ESPOSO DE LA PASCUA

Se ha caído en el peligro maniqueo de separar alegremente el espíritu del cuerpo 

El gran misterio sacramental del matrimonio
en el Año Internacional de la Familia

Una puerta a 
la esperanza
____________________A.G.

La sociedad del consumo ha traído consigo la cultura de la basura

¿La existencia de la fa
milia está amenazada? 
Dicha pregunta puede es
tar en la mente de muchos 
lectores cuando las noticias 
nos hablan de un estilo piu- 
riformal: familia nuclear, 
hogares monoparentales 
formados por la madre sol
tera con sus hijos, progeni
tores separados con su pa
rentela, viudos con sus hi
jos huérfanos y otras va
riantes especiales.

ANGEL GALINDO 
Escuela de Teología

En verdad que estamos ante 
una de las instituciones más 
amenazadas durante los últimos 
tiempos. Factores como la dis
ponibilidad de audiovisuales, los 
horarios de trabajo estresantes, 
familias montadas sobre dos 
sueldos independientes, el paro 
juvenil que lleva consigo el re
traso de la celebración del ma
trimonio, las dificultades para 
adquirir una vivienda digna... 
están afectando fuertemente a la 
familia.

Sin embargo, como afirmó la 
Madre Teresa de Calcuta en un 
congreso reciente, “la familia 
es la base de la sociedad y sigue 
siendo la estructura mejor para 
asegurar a los seres humanos un 
‘maximun’ de estabilidad, de 
confort afectivo y psicológico 
necesario para su desarrollo’’. 
La buena salud de una sociedad 
se mide por la calidad de la 
familia y, a la vez, puede ser la 
“escuela del más rico humanis
mo’’.

La familia, una de las instituciones más amenazadas. AS

Las palabras de Juan Pablo 
II, al hablar de la familia como 
“el gran misterio’’, nos ayu
dan a descubrir que ha de ser 
estudiada desde la muerte y 
la resurrección de Jesús, quien 
se entregó por amor hasta ex
tremos sólo concebibles por 
un “esposo’’.

“El gran misterio, el sa
cramento del amor y de la 
vida, que tiene su inicio en la 
creación y en la redención, y 
del cual es garante Cristo- 
Esposo, ha perdido en la 
mentalidad moderna sus raí
ces más profundas. Está 
amenazado en nosotros y al
rededor nuestro. Que el año 
de la familia pueda conver
tirse para los esposos en una 
ocasión propicia para descu
brirlo y afirmarlo con fuerza, 
valentía y entusiasmo”.

Quizás la noche clara y di
chosa del Sábado Santo pue
da ser para muchas familias 
un día de resplandor y de luz. 
En esa noche las vendas, los 
sudarios y las cadenas que la 
esclavizan y la mantienen en 
la muerte han de desvanecer
se para dar paso a la luz de un 
nuevo día.

Con Cristo, el Esposo re
sucitado, podemos cantar: que 
ninguna familia desespere, 
que ninguna se deprima, que 
nadie se abandone a la triste
za ni a la melancolía; remo
vida la losa, el amor ha triun
fado, se ha abierto una puerta 
a la esperanza. El Esposo ha 
resucitado.

La situación actual de la familia 
y la celebración de su año inter
nacional me han impulsado a 
contemplar esta realidad básica 
desde el acontecimiento central 
de la fe cristiana: El ministerio 
pascual. Pero mi intención e 
iniciativa han tenidocomo fuen
te el documento de Juan Pablo 
II, titulado “Carta a las fami
lias. Año internacional de la 
familia”, publicado el día 2 de 
febrero del presente año. En el 
apartado 11,19 nos habla de la 
familia como “el gran miste
rio”.

La vida familiar es “el gran 
misterio” porque el sacramento 
de la alianza de los esposos (el 
matrimonio) manifiesta el “amor 
esponsal de Cristo por su Igle
sia”. Es éste un sacramento vi
tal inenarrable en su plenitud,

donde Cristo se convierte en 
esposo que se hace hombre y da 
su vida por la Iglesia a la que 
amó hasta el extremo. La fami
lia y el matrimonio son imagen 
y figura de amores plenos.

Si todos los eventos perma
nentes del hombre han de leerse 
desde el misterio de la Muerte y 
la Resurrección del Señor, con 
mayor razón habrá de contem
plarse la vida de una institución 
tan natural, y a la vez tan sagra
da, como es la familia.
“Esta es la más alta dimen

sión del gran m isterio, el signifi
cado interior del don sacramen
tal en la Iglesia, el significado 
más profundo del bautismo y la 
eucaristía. Son los frutos del amor 
con que el Esposo ha amado

(Continúa en la pág. siguiente)
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En la familia nos encontramos con la escuela de los amores.

Juan Pablo II en el texto citado, 
ha progresado enormemente en 
el conocimiento del mundo 
material y en la psicología 
humana, capaz de sanar muchas 
de las enfermedades de nuestros 
hermanos y de hacer crecer en 
las relaciones intcrpersonales. 
Pero el hombre de hoy es, en 
gran parte, un desconocido para 
sí mismo.

En muchos casos, también la 
familia es la gran desconocida. 
Y sin embargo, es en la familia y 
en sus relaciones de intimidad 
donde el hombre encuentra el 
camino más cercano para cono
cerse a sí mismo y palpar la 
felicidad.

Durante mucho tiempo, por 
influencia de una filosofía pla
tónica y su correlato maniqueo, 
se ha caído en el peligro de sepa
rar alegremente el espíritu del 
cuerpo. Al hacer esta separación 
el hombre ha tendido a tratar el

cuerpo humano comparándolo 
con el resto de cuerpos creados. 
De esa manera se ha alejado de 
la exacta similitud comparativa 
de la imagen de Dios tal y como 
fue creado. De esta manera el 
cuerpo humano ha llegado a ser 
tratado como objeto de produc
ción y de consumo.

¿Acaso no ha ocurrido lo 
mismo con la familia en la épo
ca de la industrialización? ¿Acaso 
no está ocurriendo lo mismo con 
la familia en la época actual, 
donde la sociedad del consumo 
trae consigo la cultura de la 
basura? Los hombres de hoy han 
hecho de la familia un objeto de 
consumo al separar el cuerpo 
del espíritu familiar.

Hoy encontramos muchas 
familias a las que se las ha sepa
rado el espíritu del cuerpo con el 
fin de instrumentalizarlas para 
fines comerciales y televisivos.

(Viene de la pág. anterior)

hasta el extremo: amor que se 
difunde constantemente, conce
diendo a los hombres una cre
ciente participación en la vida 
cotidiana".

Si en Cristo se manifiesta el 
amor hasta el máximo, en la 
familia nos encontramos con la 
escuela de los amores: amor 
conyugal, amor paterno y ma
terno, amor fraterno, amor de 
una comunidad de personas y de

ECCOLO
LA BOUTIQUE DEL HOMBRE

CERVANTES, 16 
TELEFONO 43 09 87 SEGOVIA

REDONDO Y TUTOR, S.L
-HOGAR-

Todo para el hogar y 
la decoración

CERVANTES, 15 
TELEFONO 43 32 38 SEGOVIA

REDONDO Y TUTOR, S.L.
CONFECCION DE SEÑORA, 

CABALLERO Y NIÑO
Un nuevo y joven estilo de vestir

JUAN BRAVO, 56
TELEFONO 43 70 25 SEGOVIA

generaciones. Es en las relacio
nes de parentesco donde pode
mos vivir la realidad más honda 
del amor. Por eso, la familia es 
la expresión amorosa más per
fecta para aproximarnos a la 
profundidad del amor de Dios.

Por otra parte, es ahí. en la 
familia, donde nos podemos 
encontrar con el principio de la 
cohesión familiar. ‘‘Honra a tu 
padre y a tu madre”, tal es el 
primer mandamiento que lleva 
consigo una promesa, ‘ ‘ para que 
seas feliz y se prolongue tu vida 
sobre la tierra”. I^a relación 
íntima entre diversas generacio
nes sólo puede entreverse y pal
parse en el seno familiar. El 
crecimiento gradual y continuo 
de los miembros de un pueblo 
necesitan del cobijo y del ampa
ro de la familia.

La desconocida

La familia, vista desde la la
dera natural o desde la cumbre 
sacramental, se presenta como 
el culmen de la enseñanza sobre 
Dios y sobre el hombre. Es en 
esta vida familiar donde pode
mos encontrar la profundidad y 
la hondura del hombre y, al mismo 
tiempo, podemos descubrir la 
grandeza insondable de lo divi
no. Hace que nos acerquemos a 
nuestro cuerpo de forma espiri
tual y que podamos corporeizar 
el espíritu. Allí podemos ver el 
espíritu y descubrir la trascen
dencia de lo corporal.

La época moderna, nos dice

El hombre de hoy es un desconocido para sí mismo.
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EL JUICIO FINAL

Guerras, terremotos y pretendidos mesías ha hecho pensar en su cercanía

¿Cuándo será el fin del mundo? Las erradas 
predicciones de brujos y profetas

También fallaron los vaticinios sobre el retorno de Cristo

El terremoto de Los Angeles del 17 de enero -6,6 grados en la 
escala de Richter (de 10)- fue el más violento de los últimos 20 
años. Pero no ha sido el definitivo, el que han predicho los 
científicos y al que se le da el nombre de “The Big One”.

MANUEL MARIA 
Efe-Reportajes

Peter W. Mitchell, un lector 
de la revista “Time”, de Ocean- 
side (California, EE.UU.), hizo 
la frase de la semana cuando, sin 
saberlo, escribió en su carta al 
director: “El terremoto ha sido 
un aviso cariñoso de la Madre 
Naturaleza de que California no 
está todavía preparada para el 
fin del mundo”.

Las creencias populares siguen 
asociando el fin del mundo bí
blico con aquellos sucesos trági
cos que superan nuestras garan
tías de protección. En esta oca
sión, han ligado las tragedias

Una opinión es que 
el tiempo del hombre 
duraría 6.000 años 

(2.000 desde 
la creación hasta

Abraham; 2.000 de 
Abraham al Mesías y 

2.000 hasta la segunda 
venida de Cristo)

que azotaron California a lo lar
go de diecinueve meses: la peor 
revuelta callejera de la historia 
de Estados Unidos; la terrible 
combinación de sequía e inun
daciones; los devastadores in
cendios del pasado otoño y el 
terremoto de enero último.

Otras señales tradicionalmen
te claras del fin del mundo, se
gún quienes lo anuncian, son los 
falsos profetas, el anticristo y el 
estado de guerra generalizado. 
El año pasado fueron protago
nistas y estrellas de todos los 
medios de comunicación dos 
mesías fanáticos y suicidas apa-

recidos en dos puntos geográfi
cos muy distantes entre sí.

El primero fue David Koresh, 
que organizó su particular pro
fecía del fin del mundo con 
muchos muertos, su propio sui
cidio y el de muchos de sus 
seguidores en Waco (Texas, 
EE.UU.). El segundo, Marina 
Tsvigyn, anunció en Kiev (Ucra
nia) su inmolación con otros 
150.000 miembros de su secta 
en un fin del mundo que final
mente desbarató la policía.

También está presente el es
tado de guerra generalizado, el 
crimen organizado, la caída del 
comunismo (identificado con el 
anticristo por algunas religio
nes), la crisis de las organizacio
nes políticas y sindicales en toda 
Europa y, por si fuera poco, la 
desorientación moral denuncia
da por el Papa, como el caso de 
la equiparación jurídica de las 
parejas homosexuales con fines 
de matrimonio y adopción de 
hijos.

Pero si el fin del mundo no ha 
llegado ahora, cuando tantas 
señales aparecen en California y 
en otras partes del m undo ¿cuán
do llegará? La lectura del Apo
calipsis, con sus alegorías de los 
cuatro caballos, el sonido de las 
siete trompetas, la efusión de las 
siete copas, así como el resto de 
sus símbolos dan materia sufi
ciente a muchos para interpretar 
el fin de los tiempos, como así 
ha sucedido, a la par que el re
torno de Jesucristo y su reinado 
temporal durante mil años.

La teoría del milenio

A partir de la expresión bíbli
ca de que “un día es para el 
Señor como mil años, y m il años 
como un día”, (Salmo 90 y 2 
Pedro. 3:8) se hizo la analogía 
de la historia del hombre con la 
creación. Los seis días de crea

“El Juicio Final”, de Miguel Angel, en la Capilla Siatina del Vaticano.

ción se traducen en 6.000 años 
de era del hombre y el descanso 
del séptimo corresponde a los 
mil años de gobierno de Cristo.

La cronología se construye así: 
2.000 años desde la creación hasta 
Abraham; 2.000 años de Abra
ham a Cristo y otros 2.000 años 
desde Jesús al fin de los tiempos 

y segunda venida del Mesías. 
De ahí que una mayoría de intér
pretes modernos del fin del 
mundo lo sitúen en torno a este 
fin de siglo, unos años antes o 
después de acuerdo con los ajus
tes cronológicos correspondien-

El fin afínales 
del siglo XX
__________________________MM

Edgar C. Whisenant pu
blicó en 1988 “Las 88 razo
nes por las que el fin del 
mundo ocurrirá en 1988”. 
Al fallarle los cálculos, recti
ficó sus razones para 1989. 
Un libro publicado en Geor
gia (EE.UU.) fijó como fe
cha del fin del mundo el 8 de 
octubre de 1992 a las 12,55 
p.m.

Un profeta coreano asegu
ró que ocurriría la mediano
che del 20 o del 28 de octubre 
de 1992 y 20.000 cristianos 
de Corea del Sur se ausenta
ron aquel día de la escuela o 
dejaron el trabajo para acu
dir a la llegada del Señor.

En la primavera de 1993, 
David Koresh, profeta de la 
secta de los ‘ ‘davinianos’ ’ en 
Waco, intentó su particular 
fin del mundo, armado hasta 
los dientes, enfrentándose a 
la policía y muriendo con 
muchos de sus adeptos en la 
creencia firme que había lle
gado la hora de Dios.

En Kiev (Ucrania), el ma
trimonio formado por Mari
na Tsvingyn y Yuri Krivono- 
gov al mando de la secta reli
giosa La Blanca Hermandad, 
anunció que el fin del m undo 
ocurriría el 24 de noviembre 
de 1993. Sus acólitos empe
zaron la cuenta atrás de su 
día del juicio, conducidos por 
la cabeza visible de la secta, 
que aumentó las expectati
vas por la promesa de ser 
crucificada ella misma en 
Kiev, aunque finalmente la 
trompeta del juicio final no 
sonó.

Las iglesias más significa
tivas y con mayor soporte 
teológico no especulan con 
las fechas del fin. Recomien
dan las palabras de Mateo, 
25,13, en la parábola de las 
vírgenes necias y las vírge
nes prudentes: * ‘ Velad, pues, 
porque no sabéis el día ni la 
hora en que el Hijo del Hom
bre ha de venir”.

(Continúa en la pág. siguiente)
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(Viene de la pág. anterior)

tes al nacim iento de Cristo o a su 
madre.

Esta teoría del Milenio está 
ya en los primeros padres de la 
Iglesia, como Ireneo (115-254) 
y Justio (hacia el 100-165), 
aunque ya Orígenes, en el siglo 
III, afirmó que el reinado de 
Cristo no estaría en el tiempo y 
en el espacio, sino en las almas.

Agustín de Hipona (354-430), 
en su libro “La ciudad de Dios”, 
afirma que el Apocalipsis es una 
alegoría espiritual y, por tanto, 
el Milenio como período de Cristo 
gobernante ya se estaba produ
ciendo en la vida de la Iglesia, 
por lo que no había lugar a cal
cular la fecha del fin del mundo.

Finalmente, la teología cató
lica hace tiempo que dejó de 
especular sobre la segunda veni
da de Cristo y la fecha del fin del 
mundo como realidades en un 
tiempo concreto, aunque no las 
han negado ni prohíbe la espe
culación sobre ellas.

Desde hace tiempo, los cató
licos predican la venida de Cris
to como algo personal y su rei
nado se realza sobre las perso
nas y sobre sus obras de forma 
inmediata y la espera se realiza 
constantemente y en un tiempo 
litúrgico: el adviento. En cuanto 
al fin del m undo, prefieren tratar 
del fin de cada persona, que lle
ga con el tránsito a la otra vida 
(muerte) y su juicio personal 
ante Dios Padre. •

Los otros intérpretes

Hacia el final del primer mi
lenio de nuestra era surgieron 
m uchos m aestros q ue procla m a
ban la inminencia del fin del 

Virgen Milagrosa.

mundo. Muchas personas ven
dieron sus pertenencias y emi
graron a Jerusalén a esperar a 
Jesucristo. Durante la peste que 
azotó a Europa entre 1348 y 
1352, los profetas dijeron que el 

retorno de Jesucristo ocurriría 
en 10 años.

John Wiclef, reformador del 
siglo XIV, dijo que la Iglesia 
católica era la “abominación de 
la desolación”, predicha por el 
profeta Daniel para el fin del 
mundo. Martín Lulero (1483
1546) creía que el fin del m undo 
debería llegar tras el enfrenta
miento de los turcos y el Papa.

John Wesley, fundador de los 
metodistas, dijo que el fin del 
mundo vendría en 1836. Los 
bautistas por su parte señalaron 
las fechas de 1830, y después de 
1874.

Una opinión es que el tiempo del hombre 
duraría 6.000 años (2.000 desde la creación 

hasta Abraham; 2.000 de Abraham al Mesías y 
2.000 hasta la segunda venida de Cristo)

Otro profeta moderno, el agri
cultor de Nueva Inglaterra Wi- 
lliam Miller, basándose en 
Daniel, 8:14 (“Hasta dos mil 
trescientas lardes y mañanas...”) 
calculó el fin del mundo entre 
1843 y 1844.

Finalmente, se ajustó el even
to para el 22 de octubre de 1844 
y, al no ocurrir, Miller y sus 
seguidores determ inaron que en 
dicha fecha Jesucristo había 
empezado a purificar el “san
tuario celestial”, con lo que nació 

en aquel día el movimiento 
adventista contemporáneo.

Charles Taze Russell, ideólo
go y fundador de la “Watchto- 
wer Bible and Tract Society”, 
institución más conocida como 
los “Testigos de Jehová”, dijo 
que Jesucristo regresaría a la 
Tierra en 1874 e iniciaría su 
reino visible en 1914. Los 
“Testigosde Jehová” dicen hoy 
que la venida de “un nuevo 
mundo pacífico y seguro pro
metido por el Creador (esto es, 
el Milenio) llegará antes de que 
pase la generación que vio los 
acontecimientos de 1914”.

Otra importante figura del siglo 
XX es Ciro Scofield, que publi
có su Biblia Anotada en 1909 y 
que escribe en ella, entre los 
textos originales, sus interpreta
ciones, entre las que aparece en 
el capítulo 38 de Ezequiel, se 
realiza en la Rusia soviética; el 
retorno de los judíos a Palestina 
está próximo, todo lo cual se ha 
ido cumpliendo. Esta nueva 
doctrina, llamada “dispensacio- 
nalismo” constituye la base de 
los actuales cristianos evangéli
cos.
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LOS LABIOS DEL VERBO

Cristo murió en la Cruz atormentado por nuestros pecados. AS

De estar los humanos des
atados de las ligaduras car
nales (cuerpo físico) y ex
carcelados del espacio-tiem
po (existencia terrestre), al 
ser no le cabría duda algu
na acerca del significado de 
la remisión crística. Es más, 
ni siquiera ésta habría teni
do lugar—por innecesaria— 
en el supuesto de que el ser 
no hubiera pasado por los 
“bajos fondos” de la Crea
ción.

GERMAN CERVEL IBAÑEZ

La trama divina y su diseño al 
crear al ser (humano cuando se 
proyecta en la Tierra) no debió 
ser más complicado que el he
cho de dotarle de libertad en su 
tránsito por los túneles existen- 
ciales y experienciales, sin que 
perdiera un ápice de su esencia y 
que su naturaleza protodicina 
revertiera en toda su amplitud 
en la grandeza inconmensurable 
del Ser supremo y su obra.

El desliz humano, a través de 
sus oscuros tránsitos existencia- 
Ies, a ciegas respecto a la visión

En penumbra vivía el ser humano hasta el advenimiento de la Luz crística

La sangre divina, síntesis de la esencia
creadora, sigue fluyendo desde las alturas

Pero el hombre apura el cáliz amargo del egoísmo y el odio

de la Luz, engendraría y daría 
vida al poder negativo (las fuer
zas del mal) en que quedaría 
sumergido y perdido el ser en 
rueda de los tiempos y sujeto 
eternamente a ella por la fuerza 
centrífuga del mal (muerte eter
na).

A la sazón, enviaría Dios a su 
Hijo (el Cristo) a fin de que 
rompiera las cadenas que impi
den al hombre emerger a la 
evolución prevista y programa
da.

Poderosa energía

Una intervención directa y 
espectacular, por parte del Ser, 
hubiera contravenido sus pro
pias leyes, algo dcscartable por 
razón de su esencia. Así, el avalar, 
el .enviado especial, habría de 

ingresar en nuestro planeta y 
raza, saliendo de él/ella, de idén
tica manera a como ocurre con 
los demás mortales, es decir, a 
través del nacimiento y de la 
muerte. Pero, además, el envia
do habría de enfrentarse al colo
sal problema de establecer la 
alianza cósmica del hombre con 
su Progenitor en la fugaz se
cuencia de una existencia hu
mana (según los evangelios 33 
años) y en unas condiciones de 
abruptismo social angustioso.

Y, por si fuera poco, la ingen
te y poderosa energía del Cristo 
habría de contenerse en la natu
raleza humana del Maestro Je
sús que, programada desde el 
principio de la idea redentora, 
presuntamente provocada por el 
primer desmadre del hombre, su 
acoplamiento y contextura de

bían ser delirantes; es como si la 
energía solar toda se concentra
se en el superminúseulo habitá
culo de un cuerpo humano (per
dóneseme este burdo símil).

Así, la proyección natural de 
Cristo en Jesús, en su vida te
rrestre, sería y es un tupido y 
hermético cúmulo de misterios 
del que aún hoy nos es imposi
ble de descifrar e interpretar; de 
una parte, las polémicas desata
das en torno al estudio del mis
mísimo núcleo de la tradición 
histórica (los evangelios canó
nicos) y de los apócrifos; por 
otro lado, las investigaciones de 
historiadores y científicos...

lodo ello nos sume en un 
verdadero avispero para la ra
zón. del que medianamente se 
puede salir airoso con un trata
miento escrupulosamente analí

tico y desprovisto por complete 
de dogmas y prejuicios, estimu
lado por una fe viva y activadí 
que nada tiene que ver con bea- 
tismos inútiles de andar por casa3

La huella

Los hechos y circunstancias 
de la vida de Aquel Hombre, 
según fueron descritos en los 
textos oficiales u oficiosos, siem
pre se alejan de la razón cuando 
tratamos de buscar en ellos algo 
que nos explique claramente tanto 
propósitos, como procedimien
tos que llevaron al Ser supremo 
a enviar al Cristo para la salva
ción de una humanidad locali
zada en un diminuto planeta de

(Continúa en la pág. siguiente)
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(Viene de la pág. anterior) 

los arrabales de una vulgar gala
xia (contenedora de 100.000 
millones de estrellas), de entre 
otros miles de millones de gala
xias que evolucionan en nuestro 
universo local.

El mismo Jesús se guardómuy 
bien de no dejar rastro escrito, ni 
huella física alguna que diera a 
la historia venidera alguna pis
ta, por ínfima que fuere, ni si
quiera de su propio paso por la 
Tierra. Sólo unos pocos histo
riadores de su tiem po le m encio- 
nan en sus escritos y un puñado 
de evangelios, polémicos entre 
sí, conforman el rastro de la 
misión redentora del Hijo del 
hombre por encargo divino. 
Como huella física solo una tela, 
la que presuntamente fue utili
zada por José de Arimatea para 
envolver el cadáver del Maes
tro: la Síndone de Turín fue 
recientemente sometida a rigu
rosos análisis científicos, inclui
da la prueba del carbono-14, 
resistiéndose empero a ser de
clarada oficialmente auténtica.

Pero, ¿importan más los deta
lles técnicos de su misión que el 
contenido de su mensaje? ¿Cómo 
es posible que en las postrime
rías del segundo milenio de su 
muerte resurja su recuerdo, el de 
su vida y circunstancias, sin que 
trascienda la profundidad tre
menda de su verbo de amor y 
fraternidad entre Todos los 
hombres de la Tierra y de estos 
con los demás seres del univer
so?

Lo más nutrido y concentrado 
de los evangelios, especialmen
te de los reconocidos por la Igle
sia Católica, se centra en los tres 
últimos años de la vida de Jesús 
y muy destacadamente en su 
tormento, muerte y posterior 
resurrección.

La Pasión relatada por Mateo, 
Marcos, Lucas y Juan vendría a 
ser el big-bang de la cristiandad, 
tal como la conocemos depués 
de dos mil años, atravesando los 
rigores de la historia y los soca
vones de sus épocas, pero inca
paz de asumir la sangre liberta
dora derramada por el Cristo 
para el perdón de los pecados.

Lejos de ello la civilización 
siguió, aún con más fuerza si 
cabe, degustando los “deleites’ * 
del egoísmo y del odio, único 
vino a beber, y desbocándose en 
horribles guerras fraticidas y otras 
atrocidades bajo el símbolo de 
la Cruz, en la que murió ator
mentado no por nuestros peca
dos sino por nuestra crueldad e 
inequidad más cínica y desver
gonzada.

Al final de los tiempos

La raza humana, oscura o en 
penumbra hasta el advenimien
to de la Luz crística, tuvo en sus 
manos la implantación del Rei
no de los Cielos en la Tierra y su 
transformación en una civiliza
ción competitiva, digna, sabia y 
solidaria, aupada a los altos rangos 
de inteligencia cósmica y del 
dominiode las leyes, disponien
do del caudal inagotable de 
posibilidades universales, cua
lificándose en los trasuntos de la 
vida y de la muerte y escapando 
a la angosta y sofocante morada 
tridimensional que engulle len
tamente la conciencia.

Lo que hoy bebemos es el 
cáliz amargo de su sangre derra
mada en la cruz, nuestro remor-

La sangre divina de Cristo sigue fluyendo y derramándose por todo el universo.

dimiento esencial y latente por 
haber interferido los planes del 
Profundo concebidos y diseña
dos, con amor incombustible, 
para nuestra exaltación al Reino 
de los Cielos, sellando con una 
muerte salvaje los labios del 
Verbo del mismísimo Dios.

No fue el cáliz de la sangre 
que brotó del cuerpo del Maes
tro Jesús al clavarse en él las 
espinas de la iniquidad humana 
lo que ofreció para beber, sino el 

vaso de sangre divida (“sangre 
de la aliana nueva y eterna’’) 
que su Padre le encargara hacer
nos probar y que hubo de llevár
selo de nuevo lleno.

Pese a todo, la Redención no 
fue ni mucho menos fracaso de 
las alturas y la sangre divina que 
portara el Cristo sigue fluyendo 
y derramándose por todo el uni
verso; corre y palpita increíble
mente cerca de nosotros y por 
todas partes. Es la sangre que 

escapa a los conceptos teológi
cos y no hay manera de aislarla 
en un matraz. Una sangre que ni 
es espíritu, ni es materia, sino 
síntesis de esencia creadora, 
inconcebible para nosotros, pero 
real como nosotros mismos, ya 
que de ella fuimos concebidos y 
de ella somos.

Antes de partir de regreso a su 
Reino dijo a los suyos que, pese 
a su marcha, siempre estaría con

su cáliz de Sangre entre noso
tros y que, de todas formas, 
vendría de nuevo “al final de 
los tiempos’’, no como un hu
milde carpintero para que le 
volvamos a clavar como enton
ces, sino como “un rayo que 
rasga el cielo de Oriente a Occi
dente”, haciéndonos ver, no más 
su potestad que lo que nos esta
mos perdiendo obstinada y estú
pidamente al rechazar la Sangre 
divina de su Grial.

M.C.D. 2022
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® EL TERCER DIA ¡ g

La muerte de Jesús está 
relacionada con su predi
cación del Reino de Dios. El 
Reino que proclama Jesús 
consiste en el anuncio de la 
salvación que v¡ene de Dios. 
El viene a salvar definitiva
mente este mundo, salido 
de sus manos, pero que se 
apartó de El por el pecado.

HIPOLITO PRIETO GARCIA

El anuncio del Reino de Dios 
es una buena noticia (Evange
lio), que contiene un mensaje de 
alegría, de salud y de paz. Este 
mensaje se dirige a todos, pero 
especialmente a los pecadores, 
a la gente sencilla, a los margi
nados.
“No necesitan médico los 

sanos, sino los enfermos. No he 
venido a llamar a los justos, sino 
a los pecadores’’(Me. 2,16-17). 
“Os aseguro que los publicanos 
) las prostitutas os llevan la 
delantera para entraren el Reino 
de Dios” (Mt.21,31).

La salvación es el resultado 
del Reino de Dios. Esta salva
ción es un valor absoluto frente 
a otros que nos ofrece la socie
dad: Mientras la sociedad ofre
ce el dinero como valor esen
cial, Jesús anuncia el valor de la 
seguridad en Dios y el desinte
rés (Le. 12, 22-32), a la vez que 
afirma que las riquezas son in
compatibles con el Reino de Dios 
(Me. 10, 23). Frente a las dife
rencias que el mundo establece 
entre los hombres, Jesús propo
ne una igualdad bajo un único 
Padre (Mt. 23,9). Esta igualdad 
se ha de manifestar en el amor a 
Dios y al prójimo, amor que su
pera a la justicia humana (Mt. 5, 
20) y es tan radical que puede 
llevar a dar la vida por los demás 
(Jn. 15,13).

El Reino de Dios es un regalo 
de Dios, que ha decidido cam
biar nuestra suerte. Dios irrum
pe en nuestra historia con un 
poder transformador tan grande 
como el que utilizó al crear el 
mundo. Con Jesús se inicia una 
nueva era en la historia humana. 
Esta noticia es de tal envergadu
ra que sólo puede ser aceptada 
desde la fe y exige una conver
sión.

En un mundo dominado por 
el egoísmo, la injusticia, el mal 
y la muerte, dice Jesús: “Con
vertios y acoged la buena noti
cia, es decir, acoged esta oferta

Cristo murió para salvar definitivamente al mundo.

Y resucitó de entre los muertos, demostrando que el Reino de Dios está con nosotros

Fiel y solidario, Jesucristo murió bajo 
los poderes tiránicos del pecado corruptor

de Dios, acoged esta transfor
mación, revestios de los valores 
del Reino: la confianza filial en 
el Padre, el amor a los pobres, la 
sencillez del niño, la rectitud del 
corazón, la no-violencia, la 
pobreza de espíritu.

Constituido Señor

Este anuncio del Reino de Dios 
lleva a Jesús a la muerte. Pero la 
muerte y la resurrección de Je
sús son el acontecimiento en el 
que la revelación del Reino 
adquiere toda su hondura e in
tensidad.

La muerte de Jesús no es un 
suceso aislado del resto de su 
vida y, sobre todo, de su predi
cación y de sus obras. El sentido 

de la vida pública de Jesús sólo 
se comprende con plenitud a la 
luz de su pasión y muerte, que 
culminan en su resurrección de 
entre los muertos.

Jesús había llegado a ser una 
amenaza para las autoridades 
religiosas judías, pues lo consi
deraban un seductor de masas, 
que arrastraba al pueblo y podía 
alterar las pacíficas relaciones 
con los romanos. Lo considera
ban también un blasfemo que se 
había atrevido a disponer del 
perdón de Dios en su actitud con 
los pecadores.

Jesús murió bajo los poderes 
injustos de este mundo, pero su 
muerte tiene un sentido mucho 
más profundo que sólo la fe cris
tiana puede descubrir. Jesús no 

sufre la muerte como un destino 
fatal. Inocente y justo, se entre
ga a la muerte por fidelidad a 
Dios, su Padre, y por solidaridad 
con todos los hombres. Experi
menta la soledad de la muerte, 
pero la sufre con total confianza 
en Dios. Por eso, Dios lo resuci
ta de entre los muertos.

La resurrección de Jesús, es el 
hecho que fundamenta la fe de 
los apóstoles. Los discípulos y 
las comunidades que se forman 
a partir de la resurrección pro
claman que Jesús vive y es el 
Señor. El ha vencido al pecado y 
a la muerte en favor del hombre. 
Su presencia es garantía de que 
la causa de Jesús, el Reino de 
Dios, está en marcha.

Jesús resucita y manifiesta del

todo quién es Dios Padre, que se 
ha comunicado con los hombres 
a través de Jesús, haciendo na
cer el Reino de Dios: acoge al 
pecador, vivifica y recrea lo 
muerto. Se acerca al hombre para 
darle la dicha, la alegría y la paz. 
Aún más, la resurrección de Je
sús ha inaugurado para el mun
do entero el amanecer de un 
nuevo día, el día de la resurrec
ción, el “tercer día” que no 
acabará.

El tiempo de la nueva crea
ción ha comenzado, ha quedado 
abierto y no se cerrará jamás. 
Ahora está en estado germinal 
en nuestro mundo y un día se 
manifestará en toda su plenitud.

Esta es la buena noticia, el 
Evangelio.
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“YO SOY” 1

r . l eg azpi n q  tuvo el defensor que la ley preveía y los testigos se contradijeron
Dos milenios después de su 

muerte, muchos se siguen pre
guntando quién fue el verdadero 
asesino de Cristo, si los judíos 
por medio de la confabulación 
de un grupúsculo radical del 
conservadurismo religioso o el 
Imperio Romano, que veía en la 
doctrina de Jesús una llamada a

El juicio a Cristo fue un ejemplo de proceso 
irregular y de actuación maliciosa

Fue acusado de agitador, un delito considerado “político”, y no de blasfemia.
la subversión.

Cristo era odiado no sólo por 
un sector minoritario de la so
ciedad judía de su tiempo -al 
tiempo tenía apasionados segui
dores, discípulos y amigos-, sino 
también por los fariseos y los 
saduceos, la élite colaboracio
nista con Roma.

Los prodigios de quien se 
declaraba el Mesías, el Hijo de 
Dios, turbaron a los grandes de 
Jerusalén. Su doctrina de igual
dad de todos los seres humanos 
y su lucha por la abolición de la 
esclavitud preocupaba al Impe
rio Romano, que consideraba a 
aquel hombre un serio peligro 
para la gobemabilidad, dada la 
ascendencia que tenía sobre las 
clases humildes.

La detención y posterior jui
cio de Jesús no fue un acto pre
meditado, sobre todo si tenemos 
en cuenta que hasta el propio 
gobernador Poncio Pilatos se 
mostraba cautivado por el Me
sías, lo que no dejaba de sor
prender a los saduceos. La trai
ción de Judas Iscariote, el teso
rero de los apóstoles, no resulta 
tampoco demasiado clarificado
ra. Unos consideran que lo hizo 
por ambición y por envidia, otros 
creen que la traición fue por 
celos, por creer que el Maestro 
no le tenía en la misma estima 
que a algunos de sus correlegio- 
narios.

Existe también la hipótesis de 
que en la traición de Judas se 
escondiese un trasfondo políti
co de un hombre desilusionado 
por la doctrina cristiana, a la que 
consideraba “poco agresiva”.

En cualquier caso, Judas vendió 
a Cristo, pero se arrepintió des
pués hasta tal grado que se ahor
có para purgar su delito.

“Tú lo has dicho”

En un enjundioso estudio, 
Emilio Radius afirma que el juicio 
al que fue sometido Cristo fue 
un total abuso por parte de los 
jueces: “Anás, ex Sumo Sacer
dote, suegro del Sumo Sacerdo
te en el cargo, Caifás, no tenía el 
derecho de interrogar al deteni
do, y de interrogarle en plena 
noche; y mucho menos que le 
abofeteara uno de sus esbirros. 
Ni Caifás tenía derecho a some
ter a Jesús, de noche, a un proce
so religioso. Nunca antes del 
alba, así estaba escrito. Típico 
procedimiento de una minoría 
que tiene mucho que esconder.

Jesús fue acusado, simplemen
te; no tuvo el defensor que la ley 
hebrea prevé, en cierto modo, y 
según parece, los testigos de la 
acusación, los únicos presentes 
en el proceso, se contradijeron. 
Puede decirse que todo lo hizo 
Caifás, el presidente, quien, al 
contestar Jesús ‘Tú lo has dicho, 
yo soy’ (el Hijo de Dios), se 
rasgó las vestiduras y sin más 
condenó al galileo. ‘¡A muerte!’ 
gritaron a una los sacerdotes y 
los ancianos del pueblo”.

¿Fueron deicidas los jueces? 
Probablemente, no. Pero actua
ron de manera incorrecta y ma
liciosa, ya que, aunque pensa
ban que Jesús era un blasfemo al 
considerarse el Mesías, cosa que

Judíos y romanos colaboraron en la crucifixión de Jesús.

ellos no creían realmente que 
fuese, lo presentaron ante Pon
cio Pilatos no bajo la acusación 
religiosa -que al Gobernador 
romano no le competía-, sino

como agitador público, com por- 
tamiento que sí podía ser casti
gado con la pena de muerte.

El Tribunal presidido por 
Caifás obró pues con malicia y

falsedad, ocultando el trasfondo 
religioso del asunto, en el que 
Pilatos no tenía nada que hacer,

Jesús no tuvo el defensor que la ley hebrea prevé.

s

(Continúa en la pág. siguiente)
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para convertirlo en una cuestión 
política, presentando a Jesús 
como un peligroso elemento 
subersivo.

Poncio Pilatos se sorprendió 
de la prisa que tenían los judíos 
para eliminar a Jesús.”¿De qué 
acusáis a este hombre?”, pre
guntó el gobernador a los hom
bres del Sanedrín, con quién Jesús 
no había querido pactar, porque 
achacaban los milagros de Cris
to a influencia diabólica.
“Si no fuese un malhechor no 

le hubiésemos traído ante tf ’, le 
respondieron. Poncio Pilatos 
replicó entonces, astutamente:
“Lleváoslo y juzgadlo según 

vuestras leyes”.
“Nosotros ya no podemos 

imponer la pena de muerte a 
nadie”, le contestaron, con lo 
que quedaba demostrado palma
riamente que ellos sólo querían 
la muerte de Jesús.

Poncio Pilatos se mostró pre
ocupado pero, como buen polí
tico que era, no agotó las vías 
del diálogo: “¿Eres tú, pues, el 
Rey de los Judíos?”, vuelvió a 
dirigirse a Jesús.
“¿Hablas por propia iniciati

va o según lo que los demás te 
han dicho de mí?”, respondió 
Jesús.
“¿Acaso soy yo judío? Tus 

sacerdotes, tu nación, son los 
que te han arrastrado a mi Tribu
nal. ¿Qué has hecho?”, inquirió 
de nuevo Pilatos.

En la Imagen vemos a Judas en la película de "Jesucrito Superstar”.
¡Crucifícalo!

“Mi Reino no es de este 
mundo. Si mi Reino fuese de 
este mundo, mis hombres ha

brían combatido para no dejar
me caer en manos de mis enemi
gos. No, mi reino no es de este 
mundo”, dijo Jesús.

“¿Pero eres Rey?”, insiste 
Poncio Pilatos.

* ‘Tú lo dices, yo soy Rey. He 
nacido, y he venido a este mun

Kigarve, s. a

do, para dar testimonio de la 
Verdad. Todo aquel que esté de 
parte de la Verdad, escucha mi 
voz”, contestó Jesús.

La víspera de Pascua, según 
la tradición, se ponía en libertad 
a un malhechor. Pilatos, con el 
propósito de salvar a Jesús, le da

a elegir al pueblo entre soltar a 
un ladrón de caminos o a Jesús. 
La masa, enfurecida, pide la 
libertad de Barrabás y la crucifi
xión del Hijo de Dios.

No obstante, Poncio Pilatos 
continúa con sus deseos de sal
var a Jesús, sin comprometer su 
cargo. Le hace flagelar y le co
rona con una corona de espinas, 
para ver si el pueblo se apiada, 
pero no es así. No le queda más 
remedio que entregarlo. No quiere 
que el emperador Tiberio pueda 
enterarse de su defensa de un 
hombre calificado como “judío 
subversivo”.
“He aquí al hombre”, le dice 

el procurador a la muchedum
bre, que grita exaltada: “¡Cru
cifícalo! ¡Crucifícalo!”.

Poncio Pilatos responde: 
“Prendedlo vosotros mismos y 
crucificadle. En cuando a mí, no 
le encuentro digno de conde
na”.
“Nosotros tenemos una ley y 

con arreglo a ella debe morir”, 
es la contestación que obtiene.

Poncio Pilatos lo entrega, 
lavándose las manos, una cos
tumbre que, curiosamente, era 
judía, no romana, y señala:

“Yo soy inocente de la san
gre de este justo: vosotros res
ponderéis a ella”.

Judíos y romanos colabora
ron en la crucifixión de Jesús, 
pero sólo los primeros le apos
trofaron durante su agonía: “Si 
en verdad eres Hijo de Dios, 
¿porqué éste no te salva?” “Si 
realmente has hecho tantos mi
lagros, ¿por qué no te liberas de 
tanto sufrimiento?”.

Han pasado dos milenios des
de la muerte de Jesús, pero Él 
sigue estando presente entre todos 
nosotros. Como se diría en tér
minos perodísticos, es un perso
naje que siempre está de perma
nente actualidad.
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El cineasta italiano Ber
nardo Bertolucci, con su pe
lícula “El pequeño Buda”, 
ha puesto de moda en todo 
el mundo la religión budis
ta, por otra parte conocida 
ya por sus adeptos más fa
mosos, como el actor nor
teamericano Richard Gere. 
Como todas las artes, el cine, 
más tarde o más temprano, 
acaba recogiendo en sus te
máticas las tendencias so
ciales y religiosas más sig
nificativas.

MANUEL CARRETERO

Evidentemente, la más arrai
gada de estas últimas en las 
sociedades occidentales es el 
Cristianismo. Por eso, la figura 
de Jesús de Nazaret ha sido una 
de las más tratadas en la ya 
centenaria historia del Séptimo 
Arte.

También es una de las temáti
cas que más controversias ha 
producido en todo el mundo, 
desde las versiones realizadas a 
finales del XIX por los padres 
del cine, los hermanos Lumiere, 
hasta la polémica cinta “La úl
tima tentación de Cristo", que 
dirigió en 1988 Martin Scorse- 
se, pasando por la versión pasa
da por el musical de “Jesucristo 
Superstar".

La primera versión cinemato
gráfica conocida sobre la vida, 
pasión y muerte de Jesús, data 
de 1897, poco más de un año 
después de que los hermanos 
Lumiere comenzasen a experi
mentar con su invento cinema
tográfico. Los Lumiere advir
tieron rápidamente la importan
cia y popularidad del tema, y 
recurrieron a él en varias ocasio
nes durante los primeros años 
del cine. Su idea original era 
filmar la célebre Pasión de 
Oberanmergau, pero dado que 
ésta se representaba cada diez 
años, finalmente filmaron la que 
se representaba en Horitz. “La 
Pasión de Horitz" supuso 220 
metros de celuloide y cinco 
minutos escasos de duración.

Casi al mismo tiempo, la 
productora católica “Bonne 
Presse" encargó al realizador 
Lear otra película sobre Cristo 
que, con el título de “Pasión", 
se estrenó también en 1897.

Ambas versiones supusieron 
toda una conmoción para el 
público de entonces, a pesar,

“La Pasión de Horitz”, filmada por los hermanos Lumiere en 1897, fue la primera película

La vida de Jesucristo inmortalizada
en el cine: belleza, plástica y polémica

Enrique Irazoqui, elegido para protagonizar “El evangelio según Mateo”

'■ ■ "«IWWWSW'-í»

Charlton Heston interpreto a Moisés en “Los diez Mandamientos .

según destacaron los comenta
ristas de la época, ‘ ‘ de las expre
siones ridiculas y gesticulantes 
de los actores”. Se tomaron como 
referencia las típicas estampas 
del Catecismo y se las puso en 
movimiento. Esto fue suficiente 
para impresionar a un público 
acostumbrado a ver las escenas 
bíblicas sólamente en cuadros o 
grabados.

En 1897 también se rodó “El 
signo de la cruz* ’, del inglés W. 
Haggar, m ientras otra producto
ra francesa “Gaumont” encar
gaba dos nuevas películas en 
1898 a los norteamericanos 
Hollaman y Lubin.

Otro realizador de los prime
ros tiempos, Mélies, tras rodar 
varias películas con el diablo 
como protagonista, dirigió 
“Cristo marchando sobre las 
aguas” (1899), una versión de 

la vida de Jesús más figurativa 
que la realista de Lumiere.

Serie de cuatro 
producciones

Ya en el siglo XX, el francés 
Ferdinand Zecca, procedente del 
café-concierto y uno de los fun
dadores del cine galo, inicia en 
1902 “Vida y Pasión de Jesu
cristo", una serie de cuatro pro
ducciones de unos diez minutos 
cada una. Tuvo tal repercusión 
que todavía en 1935 se seguían 
enviando copias a las misiones 
eclesiásticas. Dato curioso es que 
en una de esas películas partici
pó como actor el español Segun
do de Chomón, el aragonés 
famoso en la historia del cine 
por sus trucajes e inventos.

La productora francesa “Film 
d_Art” fue la primera en inten

tar una cinta de más calidad ar
tística sobre Jesucristo, ya que 
los primeros filmes estaban 
fundamentalmente dirigidos a las 
clases bajas. Para rodar “En 
tiempo de los primeros cristia
nos", basada en la obra clásica 
“¿Quo Vadis?", se contrató a 
primeros actores de la Comedia 
Francesa y se cuidaron especial
mente los aspectos artísticos de 
la producción.

Esta tendencia se trasladaría 
pronto a Italia, donde a partir de 
1912 comienzan a rodarse pelí
culas en las que se intenta supe
rar la estética teatral y se cuida 
al máximo el decorado y la figu
ración. El cénit del cine religio
so italiano de esa época llegaría 
con “Christus” (1916), del conde 
Giulio Cesare Antamoro, que 
además de sus valores artísticos, 
contó con el beneplácito absolu

to del Vaticano, hasta el punto 
de que en la España de los años 
cincuenta todavía se exhibían 
copias de la cinta italiana en las 
proyecciones de Semana Santa.

La censura aparece
No obstante, la polémica 

acompañó desde el principio al 
interés que despertó entre el 
público el tratamiento cinema
tográfico de Jesucristo. Así, uno 
de los primeros trabajos que tuvo 
que acometer en 1913 la recién 
creada Junta de Censura Cine
matográfica británica fue la cinta 
norteamericana “Del pesebre a 
la cruz", de Sidney Olcott, a 
partir de la cual se acotaron los 
normas para los desnudos y la 
representación de Jesucristo.

En Estados Unidos, sería otro 
de los grandes pioneros del cine, 
Griffith, quien tocase el tema de 
Cristo desde el punto de vista 
del espectáculo por primera vez. 
Incluyó la Pasión en una de las 
cuatro partes de que constaba su 
histórica “Intolerancia", de 
1915. Para rodar las escenas de 
la subida al Gólgota y la muerte 
en la Cruz se contrataron a 3.500 
extras, lo que elevó la produc
ción a 300.000 dólares, de los de 
entonces.

La importancia de “Intole
rancia” radicó, según el crítico 
Jean Mitry -que calificó a esta 
cinta de “barroca, confusa y 
genial”- más que en la propia 
obra, en la considerable influen
cia que ejerció en el cine poste
rior.

Junto a la obra de Griffith, los 
críticos han destacado como la 
gran película sobre Jesús de la 
época del cine mudo a “INRI", 
realizada en 1923 por Robert 
Wiene, maestro del expresionis
mo alemán gracias a “El gabi
nete del Doctor Caligari", un 
mito de la historia del cine mudo.

El maestro de Mille
Después de “Intolerancia", 

las cosas comenzaban a hacerse 
a lo grande, al estilo de Holly-
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wood. El verdadero impulsor del 
género religioso centrado en 
Jesucristo fue Cecil B. De Mille, 
qu en le insufló de la espectacu- 
laridad necesaria para acercarlo 
a los grandes públicos, creyen
tes y agnósticos. Además, él 
peí isaba que tanto el medio como 
la forma espectacular de contar 
la listoria era lo más adecuado 
p a transmitir el mensaje reli- 
g so, por eso declaró en una 
o< sión que “es para nosotros 
un deber utilizar la nueva técni
ca leí cine para hablar de nues- 
tr: fe”.

)e Mille comenzó a popula- 
rb- irJos textos de las Sagradas 
E rituras en 1923, con la pri- 
m a versión de las dos que realizó 
de “Los diez mandamientos”, 
que dividió en dos partes, una 
dedicada a la historia bíblica y 
otra moderna, situada en aque
llos años. No obstante, pasaría a 
la historia del cine por su gran 
éxito de masas su versión de 
1956, en la que contó con un 
impresionante reparto encabe
zado por Charlton Heston en el 
papel de Moisés; Yul Brynner 
en el de Ramsés; Anne Baxter 
como Nefertiti y Eward G. 
Robinson como Dathan.

No obstante, el único filme en 
que el realizador norteamerica
no incorporó plenamente la fi
gura de Cristo fue “Rey de re
yes” (1926), donde H.B. War
ner interpretaba a Jesucrito; 
Dorothy Cumming a María y 
Jacqueline Logan a María Mag
dalena.
“La película religiosa debe 

ser, ante todo, de fondo dramáti
co, y no quedarse en un sermón 
fotografiado”, declaraba De 
Mille respecto al género.

Esta visión provocó duras 
críticas entre los defensores de 
la religiosidad más purista, que 
calificaron entonces el trabajo 
de De Mille como “westerns 
religiosamente vacuos”.

En cualquier caso, la visión 
de De Mille respecto al cine 
histórico-religioso y el aprove
chamiento de todos los elemen
tos técnicos para el gran espec
táculo, fue decisiva para quie
nes continuaron su estela en 
Hollywood.

Por ejemplo, la primera pelí
cula que se rodó con la nueva 
técnica del “Cinemascope” fue 
“La túnica sagrada”, dirigida 
en 1953 por el cineasta alemán 
afincado en Hollywood Henry 
Coster, y protagonizada por 
Richard Burton y Jean Simmons. 
La película narra la historia de 

la conversión al cristianismo de 
uno de los romanos que crucifi
caron a Cristo, enviado a Pales
tina por el gobierno del empera
dor.

La “Passio
D'Esparraguera”

Ignacio F. Iquino dirigió en 
1952 “El Judas”, la primera 
película española de cierto éxito 
dedicada a la figura de Jesucris
to. A pesar de algunas modifica
ciones impuestas por la censura, 
el filme se estrenó normalmente 
en castellano, pero su versión en 
catalán -el primer intento des
pués de la Guerra Civil- se pro

Una escena de la ópera rock “Jesucristo Superstar”.

hibió el mismo día de su estreno 
en Barcelona.

En “El Judas”, protagoniza
da por el actor portugués Anto
nio Vilar, Iquino utilizó ciertos 
guiños neorrealistas y se des
marcó en parte de la temática 
propiamente religiosa para deri
var hacia una incipiente denun
cia social, utilizando un hábil 
juego de ficción y realidad, ya 
que contó con la participación 
de actores no profesionales, los 
mismos que intervenían en la 
famosa “Passió de Esparrague
ra”.

La película de Iquino causó 
cierto impacto en su contexto 
por esos planteamientos, poco 
habituales en el cine de la época, 
aunque no dejó de ser criticado 
por abuso de los recursos senti- 
mctalistas y moralistas.

•Rafel Gil dirigiría en 1953 

con menos éxito “El beso de 
Judas”, en la que el director 
español se mantenía fiel a la 
vieja tradición, implantada por 
Fred Niblo en su “Ben Hur” 
(1926), de sacar fuera de cuadro 
el rostro del intérprete de Jesús. 
Niblolojustificóasí: “Cristoes 
tan grande que una sóla de sus 
manos sería más que suficiente 
para cubrir toda la pantalla”.

También en cintas mucho más 
conocidas, como “La túnica 
sagrada”, Cristo siempre apare
ce de lejos, de perfil o de espal
das, tal como en las primeras 
películas religiosas, cuando el 
rostro de Jesús era considerado 
sagrado, demasiado importante 

como para personificarlo en un 
actor.

Cristo proletario

Sin embargo, de la mano de 
Pier Paolo Pasolini, quien dirige 
en 1964 “El evangelio según 
Mateo”, Cristo se hace humano 
para el cine. En la línea de lo 
expresado en una ocasión por 
Luis Buñuel -quien señalaba que 
“si se pudiera hacer un filme 
sobre la vida de Cristo atenién
dose sólo a los evangelios, sin 
modificar una coma, tendríamos 
una visión de Cristo terrible
mente explosiva”-, Pasolini 
realiza una de las más valoradas 
películas de la historia del cine 
sobre la vida Jesús.

Tanto defensores como de
tractores de “El evangelio se
gún Mateo” resaltaron la fideli
dad al texto original, a pesar de 

una discutida selección de pasa
jes que, según una crítica de la 
época, hacía aparecer a Jesu
cristo como “un proletario, re
sentido por un orden social te
rreno contra el que se subleva 
violentamente, incitando a la 
violencia contra los que poseen 
una riqueza de la que Él care
ce...”.

Para otros, Pasolini no hace 
otra cosa que mostrar al verda
dero Cristo de Mateo, una figura 
inquietante, dura, que apenas 
sonríe. El papel fue interpretado 
por Enrique Irazoqui, un estu
diante español en Roma descu
bierto por Pasolini que, según la 
opinión general de la crítica, fue 

uno de los mejores intérpretes 
de Jesucristo en el cine, en la 
que resultó ser su primera y 
única aparición ante la cámara.

La obra de Pasolini “rebosa 
arte”, según los críticos, espe
cialmente las rememoranzas 
pictóricas renacentistas, “el 
rostro de Jesús, con la hosca 
profundidad propia de Rouault, 
es una nota de gravedad, miste
riosa y trascendente”. La per
fección artística se repite en la 
secuencia de la muerte de Jesús: 
pantalla en negro, de la que sur
gen el grito, el jadeo y las últi
mas palabras de Cristo.

El cristo de Buñuel

Luis Buñuel también incluyó 
en su película teológica “La Vía 
Láctea’ ’ (1969), uno de los Cris
tos más polémicos de la historia 

del cine. Interpretado por Ber- 
nard Verley, Buñuel presenta a 
un Jesús escéptico y vividor, una 
figura que genera muchas críti
cas. ante las que Buñuel tiene 
que replicar: “Nunca he tenido 
intención de blasfemar”.

Un año más tarde de “El 
Evangelio según Mateo”, Holly
wood vuelve a echar mano del 
tema de Cristo con una película 
cuyo título ya anuncia su carác
ter de gran supreproducción: “La 
historia más grande jamás con
tada”, dirigida en 1965 por 
George Stevens. Sin embargo, 
según explicó el realizador nor
teamericano, con esta obra pre
tendía “aportar una respuesta 
de paz a un mundo inquieto y 
convulsionado, y para ello recu
rrirá las enseñanzas de Jesucris
to como algo que ningún ser 
razonable puede rechazar o tomar 
con indeferencia”.

Stevens quería hacer algo 
grande, y para ello estuvo traba
jando en la idea durante casi 
cuatro años. Empezó por visitar 
Tierra Santa, pero entendió que 
allí no podría rodar la película 
porque los Santos Lugares en 
que se desarrolló la vida de Cris
to ya no existían. Así es que el 
d irector norteamericano decidió 
recrear aquellos lugares santos 
en EEUU, utilizando para ello 
parajes naturales del Monument 
Valley, en el estado de Utah; en 
el Pyramid Lake. en Nevada, y 
en el Valle de la Muerte, en 
California, mientras se construían 
los oportunos edificios en un 
estudio de diez hectáreas.

A pesar de que la película 
estaba basada en el éxito litera
rio de Fulton Cursler “La histo
ria más grande jamás contada’ ’, 
el guionista de la película, el 
entonces famoso poeta nortea
mericano Cari Sandburg, tuvo 
que confrontar con la ayuda de 
Stevens hasta treinta ediciones 
distinas de la Biblia.

El actor sueco Max von Sydow, 
a sus 33 años, interpretó a Jesu
cristo en la cinta de George 
Stevens, que contó también con 
ciento diecisiete personajes de 
distinta importancia. Toda una 
superproducción que, no obs
tante, mereció una buena crítica 
del diario oficial del Vaticano, 
“L_Osservatore Romano”. Su 
especialista en cine destacó el 
hecho de que Stevens rodase ‘ * una 
limpia y efectiva versión de los 
hechos del Evangelio, dándole 
un entretenimiento valioso con 
sus escenas de muchedumbre, 
grandiosas reconstrucciones de

(Continúa en la pág. siguiente)
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escenarios, elegantes trajes (...), 
pero sin la vulgaridad de De 
Mille”.

Jesucristo musical
De vuelta a Italia, el realiza

dor italiano Roberto Rossellini 
se aproxima por primera vez al 
tema de Jesús en 1969, cuando 
dirige una serie de cinco horas 
para televisión con el título de 
“Los hechos de los apóstoles”. 
Rossellini no se enfrenta en esta 
serie directamente con la figura 
de Cristo -lo haría más tarde en 
el cine-, sino que prefiere narrar 
los tiempos de las primeras 
comunidades cristianas, intro
duciendo nuevos conceptos de 
realismo histórico, pero de una 
forma sencilla, adaptada a un 
público televisivo.

Rossellini, autor de una de las 
obras cumbres del neorrealismo 
italiano, “Roma ciudad abier
ta” (1945), dirige en 1976 “II 
Messia”, una visión de Jesu
cristo desde el punto de vista de 
la reconstrucción histórica, con 
un guión escrito por él mismo en 
colaboración con Silvia 
D_Amico, y con Pier María Rossi 
en el papel de Jesucristo y Mita 
Ungaro en el de la Virgen Ma
ría

En “El Mesías”, el maestro 
neorrealista se esfuerza por 
explicar, mediante aproximacio
nes a la estructura social de la 
época, el fenómeno sociológico 
que supuso la figura de Jesús en 
un tiempo en que la sociedad 
estaba fragmentada en infinidad 
de sectas religiosas y clases.

A partir de la década de los 
70, comienzan a rodarse las 
versiones más “modernas” de 
la historia de Jesucristo y tam
bién las que mayores polémicas 
han causado en todo el mundo 
cristiano.

Para empezar, muchos cre
yentes no entendieron en 1973 
cómo era posible rodar la vida 
de Cristo en una versión musical 
sin rozar la blasfemia. Y es que 
el director norteamericano Nor
man Jewison -famoso ya por el 
éxito de otro m usical, ‘ ‘El violi

nista en el tejado” (1971)- deci
dió llevar al cine la ópera rock 
de Andrew Lloyd Webber y Tim 
Rice, “Jesucristo Superstar”, que 
ya se había representado con 
éxito en todo el mundo.

El filme de Jewison, que se 
aparta de los escenarios fastuo
sos, se rueda en el desierto del 
Negev, en Israel. Hasta allí llega 
un autobús que lleva a los prota
gonistas de la historia —Ted 

xNeeley (Jesucristo); Cari Andcr- 
son (Judas); Yvonne Elliman 
(María Magdalena); y Barry 
Dennen (Poncio Piíatos), entre 
otros-, pero cuando, al terminar 
la representación, vuelven al 
coche, Jesucristo ya no está con 
ellos.

Aquellos que criticaron la 
película por el mero hecho de 
ser rodada, no contaron con 
argumentos suficientes para 
“dilapilarla” una vez vista. El 
propio “L Osservatore Roma
no” indicó tras su estreno que 
“no se podrá definir como un 
filme religioso, pero es rico en 
llamadas a los valores espiritua
les formulados con un estilo 
penetrante y actual”. Miel so

bre hojuelas: diversión y espiri
tualidad.

La espectacularidad vuelve a 
ser el enfoque que prefiere dar el 
italiano Franco Zeffirelli en la 
versión que rueda en 1977: “Jesús 
de Nazareth”. A diferencia de 
sus antecesores italianos, más 
preocupados por los aspectos

Las escenas de 
“La última tentación de 
Cristo”, dirigida en 1988 

por Martin Scorsese, 
supusieron un auténtico 

rosario de protestas, 
acciones judiciales e 

incluso atentados en las 
salas de cine 

artísticos que por los del espec
táculo, Zeffirelli cuenta para su 
visión de Jesús con un auténtico 
reparto de lujo, en el que apare
cen Roben Powell en el papel de 
Jesús; Peter Ustinov, como 
Herodes; Michael York como el 
Bautista; Anne Bancroft como

María Magdalena; James Ma
són como José de Arimatea; 
Claudia Cardinale en la adúlte
ra; Sir Lawrcnce Oliver como 
Nicodemo; Anthony Quinn como 
Caifás, y Fernando Rey, uno de 
los actores españoles más inter
nacionales, en el papel de Gas
par.

El guión de “Jesús de Naza
reth”, basado en los textos del 
Nuevo Sacramento, fue escrito 
por el propio Zaffirelli, con la 
colaboración del novelista bri
tánico Anthony Burgess.

La idea de Zeffirelli era la de 
“hacer una evocación de la vida 
de Cristo basada en premisas 
que permitan al gran público 
entender el significado de la doble 
naturaleza de Jesús, humana y 
divina, y el valor de su mensa
je”. Con este fin, el director 
italiano no reparó en medios: se 
utilizaron 286 actores y 92.000 
extras para un total de seis horas 
de película, con un presupuesto 
de trece millones de dólares de 
los de entonces, lo que la convir
tió en una de las cintas más caras 
de la historia del cine.

Polémico Scorsese

Si no la más cara, la película 
más polémica de la historia del 
cinc sobre temas bíblicos resul
tó ser “La última tentación de 
Cristo”, dirigida en 1988 por 
Martin Scorsese c interpretada 
por Willicm Dafoe en el papel 
de Jesucristo; Barbara Hershey 
como María y Harvey Keytcl 
como Judas. Las escenas en las 
que Jesús, en su delirio de m uer- 
te en la Cruz, se imagina a Él 
mismo y a María Magdalena 
haciendo el amor; a María mi
rando su hinchado y desnudo 
vientre cuando se halla en esta
do de buena esperanza y a Jesús 
ya viudo, aceptando las propues
tas sexuales de Marta y María, 
desataron en todo el mundo una 
oleada de protestas, acciones 
judiciales e incluso atentados en 
las salas de cine por parte de los 
sectores católicos más recalci
trantes.

Durante la celebración del 
Festival de Cinc de Venecia de 
1988, Martin Scorsese intentó 
explicar su visión de un Jesu
cristo tremendamente humano, 
interiormente desgarrado por un 
conflicto moral al descubrir que 
es el Mesías, pero que quiere 
seguir vivivendo, porque ama la 
vida. ‘ * Ha sido un acto de fe. Mi 
película no es la de un teólogo ni 
la de un erudito, sino la de un 
hombre que quiere hablar de tú a 
tú con Dios”.

A pesar del tiem po transcurri
do, la polémica vuelve de tarde 
en tarde cuando la adaptación 
de Scorsese de la novela del 
griego Nikos Kazantzakis, autor 
también de “Zorba el griego”, 
se emite en televisión en alguna 
parte del mundo. El director 
norteamericano se sigue mos
trando estupefacto por las críti
cas, cuando él pretendía acercar 
la figura de Jesucristo a todo el 
mundo: “El sufrimiento que 
transmite este Cristo es algo con 
lo que podemos indentificamos. 
No es un icono, no es una ima
gen que brilla en la oscuridad de 
una iglesia. Es uno que trata de 
hablar con Dios”.

HOSTELERIA Y LAVANDERIA INDUSTRIAL:
Cocinas, Fry Top, Freidoras. 
Sartenes basculantes. Hornos 
a convención, y convención-vapor. 
Cocción al vacío. Autoservicios. 
Lavavasos. Lavavajillas. Lavadoras. 
Secadoras y Planchadoras.
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Distribuidor exclusivo SEGOVIA y PROVINCIA ........... ..
Instalaciones COMPLETAS

a HOTELES, CAFETERIAS, BARES MI IMIOID 
y RESTAURANTES. V • IVIUl'll VI W
AUTOSERVICIOS DE ALIMENTACION.

Máquinas de Café.
Balanzas y Básculas. 
Electrónicas-Pesaje. 
Industrial.
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