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Los días de Semana Santa
Existe un cambio de mentali

dad ambienta! promovido o 
aprovechado por los capitales 
de inversión en las grandes ur
banizaciones y promociones 
hoteleras, a la caza siempre de 
toda oportunidad. Esos días 
primaverales de la Semana 
Santa son un tiempo excelente 
de descanso, de sol, de diver
siones distensivas en nuestras 
costas soleadas. Jueves Santo 
y Viernes Santo son días de 
fiestalaboral; en algunos sitios 
también el lunes de Pascua. Re
sulta un puente muy largo, una 
semana prácticamente de va
cación, que invita a salir del lu
gar habitual y llegar hasta las 
costas, y tostarse a! so! y diver
tirse.

Hay una cierta contradicción. 
La motivación religiosa de fe es 
la que justifica el carácter festi
vo de Jueves Santo y Viernes 
Santo. Y luego se va uno a la 
playa. Son los días memorables 
de los grandes misterios de la 
redención. Su declaración festi
va laboral parece tener como 
objetivo el poder centrarse más 
plenamente en la vivencia de 
estos misterios.

Lejos de nosotros todo inten
to de crítica amarga. Sabemos 
bien que hay cristianos que 
también en esos lugares coste
ros se toman su descanso espi
ritual y viven hondamente la Se
mana Santa. Véase más bien en 
estas líneas un estímulo hacia 
ios objetivos de la vida de fe y 
oe! sano sentido cristiano.

Necesitamos los hombres de 
boy, del tiempo del progreso, de 
a velocidad y de la informática, 
centrar de vez en cuando nues
tra mirada en Cristo Crucificado 
V en su Corazón abierto que nos 
babla del amor de un Dios, que 
be tal modo amó al mundo y a

cada hombre, que entregó a su 
Hijo para salvarle; no para con
denar a! mundo, sino para sal
varle. Necesitamos volver de 
vez en cuando nuestra mirada a 
la Madre dolorosa de ese hijo y 
nuestra, que nos recuerda valo
res olvidados de la mujer y de la 
madre.

Estamos sometidos al bom
bardeo constante de la publici
dad, y a la presión social del 
consumismo, que nos indica a! 

•placer desenfrenado, a! vértigo 
del gasto, a la competición or- 
gullosa, a la envidia roedora del 
dinero y de los bienes materia
les.

Jesucristo Crucificado, des
nudo en la cruz, con su cuerpo 
destrozado y chorreando san
gre, desdice de nuestro egoís
mo. Hay que mirarlo, no como 
una sacralización del dolor o 
como un culto al dolorismo, 
sino como un amor que da la 
vida; es Dios que da la vida; y no 
hay mayor amor que el que da la 
vida.

Necesitamos el valor de con
frontar nuestra vida con la suya, 
nuestro consumismo con su 
desnudez, nuestro afán de pla
cer con su pasión dolorosa, en 
una palabra: Nuestro egoísmo 
con su amor. Pero nos cuesta. 
Nos escuece. Y tratamos de 
quitárnoslo de la vista. Ya el pri
mer Viernes Santo pretendieron 
quitarlo de su vista sus mismos 
enemigos: «Los judíos rogaron 
a PUato que les quebraran las 
piernas y que los retiraran» (Jn. 
19,31). También nosotros lo re
tiramos de la presidencia de 
nuestras familias y de nuestros 
despachos, donde continua
mente nos amonesta y repren
de en silencio, y hasta algunos 
lo quieren retirar de la Semana 
Santa.

A ti, cristiano, te digo: ¡Mírale! 
Abre tu corazón de par en par a 
Cristo Crucificado en !a Sema
na Santa. Detén esos días la ca
rrera desenfrenada de tu vida' 
y... ¡Mírale! Te hará bien. Cam
biará tus tensiones interiores y 
exteriores. En el fondo de nues
tro corazón hay una necesidad 
de Cristo, que no la sentimos 
como tal, pero que es en reali
dad. Hay una inquietud que nos 
agita, sin que podamos indivi
duar en qué consiste, es de he
cho la que movía a aquel grupo 
de griegos que nos describe 
San Juan, que se acercaron a 
Felipe el Apóstol diciéndole: 
«Queremos ver a Jesús». Es la 
inquietud que tan atinadamente 
localizó el genio humano y cris
tiano de S. Agustín: «Nuestro 
corazón está inquieto hasta que 
descanse en Ti». Que quizás 
podríamos centrar todavía un 
poco más: «Nuestro corazón 
está inquieto hasta que descan
se en tu Corazón». Porque sólo 
en el corazón descansa el cora
zón. .

No quiero ni pretendo con 
esto, causar daño a las empre
sas turísticas. Les deseo todo 
éxito honrado. No hay peligro 
de que queden sin dientes. Ha
brá muchísimos que vayan a 
esas «vacaciones de primave
ra». No temas por ellos. Piensa 
en lo que a ti te ayuda como 
cristiano a vivir esos días de 
Santos Misterios. Confronta tu 
vida con Cristo Crucificado 
para hacerla fecunda en eso 
que tanto falta en nuestro mun
do de hoy que es el verdadero 
amor que supera el egoísmo. Es 
necesario que construyamos la 
civilización del amor, que brota 
del Corazón abierto del Crucifi
cado.

Luis M. Mendizábal, S.J.
Director Nacional del Apostolado 

de la Oración

Semana Santa 
en Castilla y León

. Nuestra vida, por destino político, se va incorporando 
cada vez más al corazón de la comunidad autónoma de 
Castilla y León, en la que Segovia se encuentra inmersa. 
Bueno será, pues, que poco a poco vayamos conociéndo
nos más todos los castellano-leoneses, a través de las dis
tintas formas de cultura, en las que se comprenden, por 
ejemplo, las manifestaciones populares y folklóricas, las 
religiosas, deportivas, artísticas, costumbristas, etc. De 
ahí que, por este año, hayamos decidido ofrecer un resu
men, una escueta referencia, de las vivencias y acontece- 
res que se producen, durante la Semana Santa, en cada 
una de las provincias que forman nuestra comunidad autó
noma. Además de su aspecto meramente informativo, lle
van el mensaje de invitación para que, en este año o en su
cesivos, vayamos planeando pasar nuestra Semana Santa 
en algunas de estas localidades castellano-leonesas, con 
lo que nos veremos más unidos a ellas espiritual, moral y fí
sicamente.

Aquí quedan, pues, nuestras páginas, dedicadas a la 
Semana Santa en las provincias de Castilla y León. Que 
ellas sirvan, además de información, orientación y distrac
ción, de pequeña meditación propia de estas fechas.

P.M.C.

vidaechea optico
Los centros VIDAECHEA 

CUIDAN SUS OJOS
San Agustín, 16 Conde Sepúlveda, 1

ry . (frente «18 de Julio») (junto Ambulatorio)
el Centro: Luis Felipe Vidaechea Dirige el Centro: María Isabel González

P lco por la Escuela Daza de Valdés Técnica de Optica de Anteojeria

Avda. Fernández Ladreda, 11

Dirige el Centro: Ana María Marugán 
Optica por la Universidad de Madrid
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A estas alturas, creo que en> 
Segovia pocas personas desco
nocen la leyenda en torno a la 
llegada a esta ciudad, de la ima
gen del Cristo llamado de los 
Gascones. La historia fue escri
ta por primera vez en 1551 y su 
narración, breve y precisa, se 
debe a Garci Ruiz de Castro (1): 
«El Sancto Crugifixo de Santi- 
huste es un Crugifixo que le 
truxo una yegua blanca, quebra
dos los hojos. En su seguimien
to venían unos gascones de tie
rra de Gascuña que como en 
aquellas partes oviese siete lu
gares, cada lugar le quería para 
sí. Acordaron de ponelle engima 
desta yegua y ponelle a do pa
rase, y vino la yegua a parar en 
Santihuste, iglesia do hizieron 
esta parrochia».

Leyenda o realidad, el Cristo 
de los Gascones, al que no se 
menciona con este nombre en 
ningún documento, es motivo 
de gran devoción para los sego- 
vianos quienes, en periodos de 
sequía, sacaban en procesión 
rogativa esta talla que, contrario 
a lo que parece, no es un Cristo 
Yacente sino que mantiene la 
última posición que adoptaba 
en las representaciones del 
Descendimiento, disponiendo 
los brazos de unas rótulas para 
facilitar la acción que cada año 
rememoraba los últimos mo
mentos de la Pasión (2).

A la vista de los documentos 
que se conservan en San Justo, 
este Cristo ya era sacado en 
procesión el Viernes Santo de 
1628 pues, «En doze de abril 
1628 los cofrades del Monu
mento hicieron unas andas do
radas con cubiertas de vidrio 
para llevar el Santo Cristo en 
procesión el viernes santo y die
ron al Santo Cristo para que en 
ellas estuviese con más degen- 
cia». Al año siguiente se hicie
ron otras más ligeras «de la 
misma traza». La interpretación 
de este donativo es que, hasta 
la fecha, la imagen habría sido 
llevada en procesión, sin nin
gún tipo de protección ante las 
inclemencias climáticas que en 
Semana Santa suelen ser en for
ma de lluvia o nieve. Es caso 
corriente encontrar entre los do
cumentos, referencias al mal 
tiempo. Por citar un ejemplo, el 
21 de marzo de 1703, la proce
sión hubo de terminar en la Ca
tedral «por razón del mal tempo
ral y por no ser dezente saliese 
Su Magestad por la mucha llu
via y granizo que azía...» En 
marzo del siguiente año, el Ca
bildo y la Ciudad bajaron al 
Santo Cristo a su lugar, siendo 
recibidos por la Cofradía de la

La procesión del Cristo de los Gascones, 
la más antigua del Viernes Santo segoviano

64 don José Jordán, párroco de El Salvador)
Rafael CANTALE JO

Reproducción del cuadro que se conserva en la capilla de la Esclavitud, de la iglesia de San Justo.
(Foto: F. de Peñalosa)

Esclavitud en la calle de San An- 
tolín (3).

Con la duda de determinar, 
por el momento, la relación 
existente entre la Cofradía del 
Santo Monumento de Nuestro 
Señor Jesucrito y la Santa Es
clavitud, lo que está claro es 
que los cofrades del Monumen
to participaban activamente, al 
menos en el siglo XVIII, en la 
procesión del Viernes Santo, 
determinando en Junta General 
quién seria el portador del 
Guión, del Estandarte Real (4) y 
de cuatro banderas.

En su «Manual de viajero en 
Segovia», Gómez de Somorros- 
tro nos pone al corriente de la 
devoción que había por el Cris
to: «Es imagen muy devota y 
esta es la que sale en procesión 
solemne el ^Viernes Santo y va 
custodiada por siete soldados, 
llamados los Gascones, con ar
maduras de bruñido acero, cas
cos con plumero y alabardas» 
(5) Era transportada en andas 
desde San Justo a la Catedral 
por la calle de San Juan, yJa

Trinidad. De allí, tras el rezo de 
algunas preces, continuaba su 
itinerario hasta su lugar de ori
gen, por la calle Real. El relato 
que del cortejo hace el escritor 
Mariano Sáez y Romero (6), 
describe, con todo detalle su 
desarrollo: «Los gascones, los 
ocho (7) que, cuatro a cada lado 
acompañaban la urna con la 
Imagen del Santo Cristo, lo eran 
los dependientes de letrado y 
curiales, y tenían a gran honor 
el ponerse las pesadas y visto
sas armaduras, peto, espaldar, 
espuelas, casco, coraza, panta
lón ceñido, guantelete, todo 
limpio y bruñido, y dos de las 
corazas y petos eran de verda
dera riqueza, por los adornos y 
figuras allí dibujados, y en la 
mano lanzas en forma de cruz, 
que golpeadas constantemente 
en el suelo, producían emotiva 
veneración al avanzar en el cur
so de la carrera procesional. En 
la capilla de la Esclavitud se 
organizaba la procesión, abrien
do marcha, aparte de los estan
dartes' y banderas que llevaban 
cofrades, una fila de unos vein

te niños llamados nazarenos, 
con túnicas moradas, y llevando 
cada uno de ellos un atributo de 
la pasión... Las filas de cofra
des y devotos iban con hachas 
encendidas, regidores de la pro
cesión con sus cetros y como 
parte principal la sagrada Ima
gen del Santo Cristo de la Es
clavitud, llevado en andas por 
ocho encapuchados con largas 
túnicas, y a los lados los apues
tos gascones, que eran lo más 
llamativo y atrayente...».

Por los relatos anteriores po
demos hacernos una idea muy 
exacta de la singularidad de la 
procesión de los Gascones: la 
utilización de unas armaduras 
de gran mérito artístico que fue
ron vendidas tras la nada clara 
disolución de la Cofradía de la 
Esclavitud en los primeros años 
de este siglo (8). En la actuali
dad, dos de ellas se encuentran 
en un Museo de Londres. Una 
de éstas, conocida popularmen
te como «de los peces», proce
día de Milán y llegó a Segovia 
reinando Felipe III.

En este articulo sólo he pre
tendido dar una visión de la 
importancia que el Cristo «de 
los Gascones» ha tenido en la 
ciudad de Segovia durante si
glos pero, tras la imprescindible 
investigación de los archivos, 
menguados sus fondos por va
rias razones, trataré de comple
tar una serie de datos que sirvan 
para conocer mejor las activida
des de esta Cofradía y la impor
tancia que tuvo en la vida sego- 
viana durante siglos.
NOTAS

(1) Ruiz de Castro, Garci: «Co
mentario sobre la primera y 
segunda población de Sego
via». Transcrip.: Ruiz Her
nando, J.A. Dip. Proval. Se
govia, 1988.

(2) Op. Cit- p.7, cap.0 4.°: «En 
esta calle poblaron gasco
nes y dellos tomó el nonbre. 
Eran obligados a representar 
cada año la pasión de Nues
tro Señor».

(3) La Capilla de San Antolín es
taba situada en el cruce de 
las actuales calles de S. Al

- fonso Rodríguez y Ochoa 
Ondátegui y era utilizada por 
la Esclavitud para guardar 
los enseres propios de las 
procesiones y, en ocasio
nes, para reuniones de la 
Junta.

(4) Es extraña la utilización en 
el cortejo procesional de es
te estandarte, al no ser una 
Real Cofradía.

(5) Gómez de Somorrostro, An
drés. «Manual del Viajero en 
Segovia o sea Reseña Histó
rico —• Descriptiva de los 
principales establecimien
tos de esta Ciudad». Imp. 
Don Pedro Ondero. Segovia, 
1861.

(6) Sáez y Romero, Mariano. 
«Crónicas Segovianas. 
Tiempos pasados». Ed. Car
los Martín. Segovia, 1930.

(7) Desconozco por qué motivo 
Gómez de Somorrostro sólo 
citaba siete armaduras cuan
do eran en realidad ocho.

(8) Es motivo de algo más am
plio que un articulo el estu
dio de la venta de las cora
zas, tras la supuesta disolu
ción de la Esclavitud. El he
cho causó gran indignación 
en los segovianos de 1909 
que vieron desaparecer irre
mediablemente unos obje
tos que, al margen de su va
lor artístico, suponían un 
rasgo que diferenciaba «su» 
procesión. Es cierto que en 
otros lugares de España aún 
se ven en las procesiones 
«soldados romanos», sin 
embargo en Segovia quisie
ron que los soldados acom
pañantes fueran de la época.

INSTALACIONES

INSTALACION DE CALEFACCION 
INDIVIDUAL EN 48 HORAS
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Clavel, 6 Teléfonos 43 68 12 - 43 69 03
SEGOVIA
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Isabel la Católica, 2
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Soria: Desfiles sobrios pero plenos de fe
JOSE VICENTE DE FRIAS BALSA

Santo entierro y resurrección. Detalles de la arquivolta de la iglesia soriana de Santo Domingo.

"En Soria, hasta los páramos 
son santos”, como decía un ilus
tre abad de la Concatedral de San 
Pedro al obispo Rubio Montiel 
cuando hacía su primera visita 
oficial a Soria Si esto es cierto, 
al llegar las fechas de la Semana 
Santa el pueblo soriano —que 
cuenta entre sus hijos más ilus
tres a Diego Laínes, el venerable 
Palafox y Mendoza y la venera
ble sor María de Jesús de Agre
da— se dispone a vivir estas fies
tas en un clima profundo de fe

consciente de la obligación de 
todo fiel cristiano de venerar y 
conmemorar los misterios de la 
Pasión, Muerte y Resurrección 
de Cristo.

Bien es cierto que las proce
siones sorianas —en las que las 
cofradías organizan desfiles de 
cuadros plásticos de la Pasión o 
“pasos" que recorren las calles 
de la población— no revisten la 
majestuosidad de otros lugares 
del país. El espíritu del soriano es 
sobrio, árido pero no seco y, por 

eso, conmemoran a su manera 
— en un clima de espirituali
dad— este hecho insuperable en 
grandeza, patetismo y transcen
dencia histórica

La Cruz, por la que se llega a la 
luz, es una constante repetida en 
los pueblos sorianos: cruceros, 
calvarios, cruces de término y 
bendicionales... surgen como 
flores en primavera a lo largo y 
ancho de la geografía provincial 
Las cofradías de la Vera Cruz se 
instauraron prácticamente en 

todas las parroquias de la dióce
sis oxomense. Los maestros de 
capilla de las iglesias más impor
tantes: El Burgo de Osma, Ber- 
langa de Duero,- Medinaceli y 
Soria se fundamentaron en pasa
jes bíblicos como tema de inspi
ración para sus composiciones 
musicales. El folklore también se 
ha ocupado del tema de la pa
sión como relata el siguiente 
romance recogido en Soria:

Aquel portillo abierto, 
nunca lo he visto cerrado, 
pa donde pasa la Virgen. 
vestida de colorado.
Aquel vestido que lleva 
nunca lo veo manchado, 
manchóselo Jesucristo 
con la sangre del costado. 
La sangre que derramaba 
cógela un cáliz sagrado 
que lo bebemos los hombres 
para ser purificados.

Los relicarios de algunas de 
las iglesias de la diócesis guar
dan, como preciadas joyas, reli
quias del Lignum Crucis, como la 
Catedral de El Burgo de Osma o la 
Concatedral de San Pedro de 
Soria En Yanguas, en su museo 
parroquial, se conserva un clavo 
fundido con una limadura de 
uno de los que cosió a Cristo en 
la Cruz. Del pueblecito de La 
Cuesta, en el arciprestazgo de 
San Pedro Manrique, procede 
una interesante copia del Santo 
Sudario de la que se hizo eco el

El beso de Judas. Arquivolta de la iglesia soriana de Santo Domingo.
S AM I MÍO

periódico madrileño. "Ya".
Artistas y artífices sorianos. a 

lo largo de la Historia, plasma
ron, en sus obras plásticas, los 
misterios que se conmemoran 
estos días. Escultores románicos 
representaron el Domingo de Ra
mos y la Ultima Cena en capite
les de la Catedral de El Burgo. 
Todo el ciclo de la pasión se 
hallan en una de las arquivoltas de 
la impresionante-portada de San
to Domingo, en Soria En la épo
ca del gótico también se ocupa
ron de estos temas como se 
puede apreciar en algunos códi
ces de la catedral oxomense. 
Cruces parroquiales o procesio
nales como el Santo Cristo de 
Calatañazor o de San Esteban, en

torno a los cuales se celebraban 
unas rogativas, son exponentes Je 
la vivencia de fe de estos y otros 
pueblos hoy atacados por la enfer
medad de la emigración Tam
bién en el Siglo de Oro se ejecu
taron muchas obras referentes a 
este asunto entre las que cabe 
destacar el Resucitado de la Ca
tedral de El Burgo de Osma, obra 
de Juan de Juni, que pone un 
motivo de esperanza a la fe des
pués de estos días de tinieblas, 
una vez de que el velo del templo 
se rasgara

Las semanas santas rurales 
— como ha escrito Miguel Mo
reno— "siguen'siendo emocio
nantes, piadosas y esquemáticas. 
No han cambiado sus "aquera- 
das" urnas de los Sepulcros, ni 
los mantos de un negro desvaído 
de sus "Soledades"; tienen tam
bién un Cristo, con faldillas mo
radas y flecos de oro, en que 
cumplen la acción litúrgica de la 
adoración de la Cruz; y para la 
mañana de Pascua, tienen las 
vibrantes campanas en sus espa
dañas y una figurita del "Ale
luya", con la que hacen su proce
sión jubilosa... que llaman "El 
encuentro".

Más si esto suele constituir el 
acontecer de estos días señala
dos en la inmensa mayoría de los 
pueblos de la provincia, en algu
no de los cuales hoy no queda la 
suficiente gente para poner en la 
calle estas manifestaciones pú
blicas de fe que son las procésio-

nes, hay que resaltar, por su 
tipismo y solemnidad, las fun
ciones litúrgicas que se celebran 
en El Burgo de Osma —capital 
del obispado—. Soria y Agreda

EL BURGO DE OSMA
Desde tiempos inmemoriales 

ha existido en la villa episcopal 
una cofradía de la Vera Cruz de la 
que no conocemos la fecha exac
ta de su constitución aunque el 
documento más antiguo que co
nocemos son las Ordenanzas, 
redactadas el l de abril de 1645 y 
confirmadas, siete días después, 
por el obispo Antonio de Valdés. 
Su fin principal era religioso y las

(Pasa a página siguiente)
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(Viene de página anterior)

obligaciones de sus cofrades las 
de hacer las procesiones del Do
mingo de Ramos, Jueves Santo, 
Viernes Santo y Domingo de Re
surrección.

La espiritualidad vivida en los 
primeros tiempos fue cayendo en 
un clima de relajación y las pro
cesiones se convirtieron en me
ros espectáculos teatrales —re
memoración del teatro sagrado 
que se había representado en el 
medievo en las iglesias—. Por 
ello, el obispo Calderón, el 14 de 
marzo de 1786, prohibió las pro
cesiones y los descendimientos. 
Sólo autorizó el sermón de Sole
dad, y en el que estarían presen
tes todos los "pasos", y una vez 
concluido éste una procesión 
que debería concluir "antes de 
anochecer y que todos asistan 
con humildad, reverencia y de
voción que piden semejantes 
dolorosos misterios".

Después de un paréntesis de 
116 años tuvo lugar la restaura
ción de la extinta cofradía de la 
Vera Cruz en su legítima suceso- 
ra la cofradía de los Misterios y 

. Santo Éntieno de Cristo. Sus 
actuales cofrades encendieron 
la antorcha que, años antes, se 
habían dejado apagar los cofra
des de aquella.

Hoy en El Burgo de Osma, se 
celebra la Semana Santa con 
toda la solemnidad, aunque un 
poco despojada del barroquismo 
anterior al Concilio Vaticano II. 
Hay procesiones, partiendo de 
distintas iglesias de la villa, des
de el Domingo de Ramos hasta el 
de Resurrección, con el parénte
sis del Jueves y el Sábado Santo.

El Miércoles el titular de la 
diócesis consagra, acompañado 
de prácticamente todo el clero, 
los Santos Oleos. El Jueves Santo 
celebra la Misa InCoena Domini, 
y el Viernes la función litúrgica 
de la Adoración de la Cruz. El 
Sábado santo, a media noche, la 
Vigilia Pascual, en la que imparte 
la Bendición Papal con indulgen

. cia plenaria
Ya de madrugada la Cofradía 

del Santo Entieno procede a la 
procesión_del Encuentro. La So
ledad parte de la parroquia y el 
Resucitado —"El Tirillas", como 
popularmente se le conoce— de 
la Catedral encontrándose en la 
puerta del Palacio Episcopal 
donde, a sones del Himno Na
cional se procede de despojar a 
la Virgen, mediante subasta, de 
su manto negro para poner el 
blanco de ‘‘albricias". Emocio
nante este encuentro que no 
resta nada a la bajada del velo 
que cubre el retablo mayor de la 
Catedral en la Vigilia Pascual 
acto éste digno de hacer un viaje 
ex profeso a El Burgo.

. SORIA

La espiritualidad y el recogi
miento que se respira en las 
procesiones de El Burgo no se da 
en Soria debido, sin duda a la 
estructura urbanística de la ciu- 

" dad, a pesar de que sean nume
rosas las personas que pertene
cen a las distintas cofradí as esta
blecidas allí, y que celebran sus 
cultos en las parroquias amén de 
en la Concatedral. Siete son las 
cofradías de Soria: Del Santo 
Entieno y Santas Caídas, de Mi
nerva y Flajelación, de la Oración 
en el Huerto, de la Entrada de 
Jesús en Jerusalén, del Ecce Ho
mo, de las Siete Palabras y de la 
Soledad. Esta última era la única, 
que hasta hace poco, admitía 
entre sus cofrades a mujeres.

Además de la procesión del 
Santo Entieno —que se celebra 
el Viernes— la que más especta- 
cularidad reviste es la de las 
Siete Palabras que comienza, ese 
mismo día, a las doce y termina 
hacia las tres de la tarde. Este año 
los sermones serán predicados 
por Joaquín Arancón. ecónomo

Desfile procesional en Soria capital. sant iago

de la panoquia de El Salvador. 
En esta procesión se saca una 
talla de Cristo, del siglo XVI, de 
autor desconocido.

También reviste cierto tipismo 
la procesión del Ecce Hmo que, 
partiendo de la iglesia románica 
de Santo Domingo, desciende 
hasta la Concatedral de San Pe
dro. Una vez allí se hace un Vía 
Crucis hasta la ermita del patrón 
de la ciudad, San Saturio.

AGREDA

En Agreda —barbacana hacia 
Aragón en castellana tierra— es
tá asentada una de la cofradías 
de la Vera Cruz más antiguas de 
la provincia, según asegura el 
Marqués de Surco. Esta se fundó' 
en 1585, aprobándose sus cons
tituciones el 7 de abril del año 
siguiente, fijando su domicilio 
en la iglesia de Nuestra Señora

de Magaña, panoquia en la que 
ricibió las aguas bautismales Sor 
María de Jesús, que gobernara 
España, en la época de Felipe IV, 
desde su celda monacal

La Hermandad de la Vera Cruz 
viste a sus cofrades de “gala 
rigurosa" y "gala simple", con 
prendas y adornos como el an
cho sombrero, el calzón corto, la 
golilla, la chupa (recortada de 
faldellines y de nombre grama
tical al cambiarlo por el de "chu
pín"), la daga... para no desento
nar de un ambiente que se pega a 
los viejos sillares de las venera
bles ruinas".

La cofradía, como otras de 
idéntica advocación, tenía cofra
des, disciplinantes que deberían 
disciplinarse, por estatutos, la 
noóhe del Jueves Santo. Esta 
práctica fue perdiendo su valor 
por lo que fue prohibido por el 
Consejo de Castilla en 1614.

La hermandad, que no hace 
mucho cumplió tos cuatrocien
tos años de existencia con
tribuyó a dar mayor realce a las 
funciones religiosas de la villa 
rayana Si antes era exclusiva
mente para hombre desde hace 
dos años han dado entrada a las 
mujeres.

GASTRONOMIA CUARESMAL
La cocina soriana enmarcada 

en la zona castellana de los 
asados, elabora platos típicos en 
estos señalados días. Junto a las 
clásicas tonijas —secas o cala
das— hay que mencionar las 
rosquillas encañadas que desde 
hace años han desaparecido de 
la provincia

Las torrijas —según la receta 
de los Hermanos Arranz, regen
tes del bar de la Caja Rural— 
consiste en trozo de pan remoja
dos en leche y rebozados a los

que una vez fritos se les intro
duce en un jarabe a base de 
azúcar, canela en rama y cáscara 
de naranja y limón En la comar
ca de El Burgo, las torrijas, una 
vez fritas, se introdecen en leche 
a la que se añade canela en 
polvo.

Las rosquillas encañadas — al- 
manzores, como ha dado en lla
mar a este delicioso postre Juan 
Manuel Zapatero— se fabricaban 
con una pasta de harina, huevos, 
y azúcar a las que se introducía 
un relleno a base de miel canela, 
avellanas o almendra, y miga de 
vizcochos o galletas.

. Estos deliciosos postres se re
gaban y alguno se sigue regando 
hoy, con la clásica limonada he
cha a base del vino de la ribera 
del Duero, que permite ingerir 
considerables dosis sin que por 
ello se transtome la cítica de la 
razón
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Avila en Semana Santa
misticismo,
monumentos
y espiritualidad

Maximiliano FERNANDEZ

Avila, tierra de cantos y de 
santos, se alza, en estas fechas 
de Semana Santa, a sus más 
elevadas cumbres de espiri
tualidad. No hay danzas, ni 
saetas, ni imágenes adornadas 
de flores y mantos plateados. 
Toda la sobriedad de Castilla, 
su austeridad y sentido pro
fundo de la vida, se elevan y 
se subliman, en estas fechas, 
en Avila. ¿A qué otra cosa 
invitan si no sus monumen
tos sombríos del románico, 
sus arcos góticos, sus imá
genes de la Escuela Castella
na, sus calles silenciosas y esta 

Capuchones, cirios y la cruz que lleva el penitente. LUMBRERAS

$

ALTA BISUTERIA

Regalos
BRIZ

muralla, castillo interior de 
Santa Teresa, que quiere as
cender hasta el cielo desde la 
ciudad más alta de España.

Todo Avila es Semana San
ta a poco que se pretenda; 
silencio,- reflexión histórica e 
incienso. Por eso es tan difícil 
destacar un momento en estas 
jornadas abiertas a lo divino. 
Quizás, al decir de muchos, 
ese vía crucis de las primeras 
horas del Viernes Santo, 
cuando el sol, más triste que 
nunca, aún no se ha asomado 
por las almenas de la ciudad y 
el calvario se ciñe al cinturón

LUMBRERASV iacrucis matinal, en la mañana del Viernes Santo.

de la muralla. Quizás, al decir 
de otros, la Procesión de los 
Pasos, que recorre la ciudad 
en la noche del Jueves Santo, 
con la mirada puesta en la 
Catedral. O la Procesión del 
Silencio, en la que muchos 
penitentes recorren a pie des-

San Francisco, 18
Tel. 42 82 06

SEGOVIA

calzo el suelo enlosado y no
ble de la vieja ciudad.

NUESTRO PADRE JESUS 
DE MEDINACELI

La novedad de este año, 
tras la participativa procesión 
de las Palmas, que cada Do
mingo de Ramos organizan 
los padres franciscanos en co
laboración con las parroquias 
de la ciudad y el propio obis
po de la diócesis en la bendi
ción de los ramos y sermón de 
la Catedral, la constituye la 
Procesión de Nuestra Señora 
de La Esperanza y Nuestro 
Padre Jesús de Medinaceíi, 
imágenes que saldrán, por pri
mera vez, de sus iglesias de 
San Juan y San Antonio. La 
procesión, en la que se espera 
gran participación de encapu
chados, saldrá de la Santa 
Apostólica Iglesia Catedral a 
las 9 de la noche.

PROCESIONES DEL 
SILENCIO Y DEL CRISTO 
DE LAS BATALLAS

Extraordinarias muestras 
de lo que es la Semana Santa 
abulense lo constituyen la 
Procesión del Silencio, con 
salida desde la románica igle
sia de San Nicolás y los pasos 
de Nuestra Señora de Las 
Angustias y Cristo de La 
Agonía; y la procesión del 
Cristo de Las Batallas, la 
misma imagen que llevaron 
los Reyes Católicos a Grana
da, aunque muchos años de 
ellos, para que no se deterio
re, se na sacado la imagen del 
Cristo de Las Batallas del 
escultor Plácido Martín Sam- 
pedro, que permanece todo el 
año en una de las cuatro, 
iglesias románicas declaradas 
Patrimonio Común de la Hu- 
jnanidad: la de San Pedro.

TOS PASOS, COPIA FIEL 
DE LOS DE SALZILLO

A la procesión del Jueves 
Santo se la conoce en Avila 
como la de Los Pasos, con los 
de la Cena, Oración en el 
Huerto, Prendimiento, Caída. 
Santa Faz, Tercera Palabra y 
Santísimo Cristo de los Ajus
ticiados, a los que se suman 
otros de las parroquias. Cua
tro de ellos son fiel copia de 
los realizados por el escultor 
murciano Salzillo. La proce
sión, organizada por el Patro
nato de la Vera Cruz, tiene su 
inicio y su final en la Catedral 
de Avila, donde se guardan 
los pasos citados.

VIACRUCIS DEL ALBA
Sin duda el momento de 

mayor participación y solem
nidad de la Semana Santa 
abulense lo constituye el vía 
crucis del Viernes Santo, que

a las 5,30 de lase inicia
mañana, también en la Cate
dral. Miles de personas, sobre 
todo jóvenes, realizan el reco
rrido por las calles de la 
ciudad, plegándose después a 
la muralla, para seguir silen
ciosamente a la imagen del 
Cristo de los Ajusticiados, 
mientras el sol empieza a des
puntar, en una escena sobre- 
cogedora. La imagen del Cris
to de los Ajusticiados, que se 
muestra a lo largo del año en 
la ermita del Humilladero, 
junto a la Basílica de San 
Vicente, es una extraordinaria 
escultura de la Escuela Caste
llana, realizada en el siglo 
XVII por la Escuela Caste
llana. Desde el siglo XVII se 
ha venido manteniendo la 
costumbre, rota en los años 
30 y recuperada esporádica
mente en esta última década, 
de indultar a un preso cuando 
la imagen pasa por el Arco 
del Carmen o Arco de la 
Cárcel, incorporándose el li
berado a la procesión. El cal
vario suele durar cerca de tres 
horas y resulta impresionante 
tanto por el escenario de la 
Muralla como por la fe que 
respiran cuantos participan 
en él. .

El Viernes Santo tiene otro 
momento de profunda reli
giosidad en la Procesión de la 

. Pasión y el Santo Entierro, 
con los pasos del Cristo de la 
Agonía, Nuestra Señora de 
las Angustias, Santo Sepulcro 
y Dolorosa. El punto de par
tida es la iglesia de Santo 
Tomé El Nuevo, que acaba de 
ser restaurada. De similar de
voción es la Procesión de 
Nuestra Señora de La Sole
dad. organizada por las da
mas del mismo nombre, que 
recorre el centro de la Capital, 
a partir de las 11 de la noche.

PROCESION DEL 
RESUCITADO Y 
ROMERIA DEL 
PRADILLO

La Semana Santa concluye 
con la Resurrección y Avila, 
tan recogida y sosegada a lo 
largo de sus jornadas, recibe 
con alborozo las campanas de 
la Resurrección, que repican 
alegres en las torres y las 
espadañas de sus iglesias. Tras 
la misa y el “Encuentro”, con 
las imágenes del Santísimo 
Cristo Resucitado y Nuestra 
Señora del Buen Suceso, tiene 
lugar la procesión lejos ya de 
los itinerarios de los días an
teriores. La procesión acaba
rá en la ermita del Resuci
tado, convirtiéndose en Ro
mería del Pradillo, donde se 
dan cita cientos de personas, 
para mantener una tradición 
con olor a hornazo y a avella
nas en los alrededores del 
recinto sagrado.
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Calvarios y devoción popular
Si de la Capital abulense 

puede afirmarse que reúne 
toda la espiritualidad v mis
ticismo que penetran el sentido 
devoto de la Semana Santa, 
otro tanto puede decirse de 
los pueblos de la Provincia, 
rústicos y severos en las llanu
ras morañegas, fieles y de 
arraigadas costumbres en los 
valles y sierras. En todos ellos, 
desde los que acogen a sus 
fieles en iglesias románicas y 
góticas, verdaderos monu
mentos histórico-artísticos, 
hasta los más sencillos y hu
mildes de pequeños y modes
tos templos, sienten devoción 
y orgullo por sus celebracio
nes de Pascua, por unas imá
genes a las que se tiene pro
funda veneración, por unos 
cánticos y romances, cuya in
terpretación han sabido trans
mitir de padres a hijos, por 
unas cruces de piedra, que 
han jalonado, durante mu
chas décadas, los caminos que 
llevaban a los barrios y pue
blos.

Madrigal de las Altas To- 
res, cuna de Isabel la Católica 
y Arévalo, la de Los Cinco 
Linajes, en el norte de la 
Provincia, son la más pura 
manifestación de esta Semana 
Santa sobria y severa de Cas
tilla. Arévalo, con su Pro
cesión de Las Angustias, la 
Virgen a la que se dedica cada 
año la fiesta grande, y del 
Silencio, recorriendo calles y 
plazas medievales, a la som
bra de los templos sobre los 
que se elevan sus siete torres. 
Madrigal, las murallas y el 
Palacio de Juan II, con su 
precioso Cristo de Las Inju
rias, talla gótica, que se con
serva en la iglesia de San 
Nicolás de Bari, cuyas torres 
es la más alta de la Provincia, 
y el bello grupo del Despren
dimiento.

Toda esta zona de La Mo- 
raña, sacralizada de templos 
mudéjares, de artesonados y 
armaduras moriscas vive la 
Semana Santa con numerosas 
procesiones a lo largo de ca
minos aún llenos de polvo en 
una constante comunicación 
de las iglesias a las ermitas, al 
ritmo del “Acompaña a tu 
Dios, alma mía”, populariza
do en toda España. En algu
nos de ellos, como Cardeñosa 
y Peñalba, aún se recitan los 
romances escritos por Lope 
de Vega, interviniendo en 
ellos dos grupos de personas. 
En otros, como Las Berlanas, 
cantan La Salve y Los Siete 
Dolores de una forma que se 
adentra hasta lo más profun
do del corazón.

Más al centro y al sur, 
Villafranca celebra la proce
sión del Santo Entierro, pre
cedida por un encapuchado, 
cubierto con una gran tela y 
llena de simbolismos. En 
otros muchos pueblos son fa
mosos sus Cristos: el de Pi
nares, en San Vicente de Aré
valo; el de Gracia, en El 
Barraco; el del Caño, en El 
Barco de Avila; el de La 
Sangre, en El Arenal; el de 
Las Navas, Pedro Bernardo... 
y procesiones de gran parti
cipación como la de La Vera 
Cruz, en Candeleda, y las de 
Arenas de San Pedro, Ce- 
breros, Piedrahíta, etc.

Penitentes por las calles de Avila, con la imagen de Jesús al fondo. . LLMBRLRAS
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En Burgos, procesiones y música religiosa, 
dentro de la sencillez y la tradición

VICENTE RUIZ DE MENCIA

Burgos es tierra de tradicio
nes severas, nada ostentosas, 
sí de profundas convicciones 
y en materia de fe, el recogi
miento, la austeridad y el 
ascetismo marcan estos lares 
mesetarios. Por ello hasta 
aquí no vienen en Semana 
Santa sino los hijos de la 
propia tierra que descansan 
junto a lo suyo, los que deja
ron otrora y se suman a las 
costumbres, los rezos y los 
oficios que fueron norma y 
regla en los años de niñez.

Por esta encrucijada de ca
minos pasan hacia el Norte o 
el Sur, según sea, millares de 
turistas en estas fechas de 
vacaciones, unos en busca de 
Andalucía y Levante —reli
giosidad y asueto—, otros ha
cia la cornisa cantábrica don
de se entremezclan, igualmen
te devociones y aficiones que 
al pueblo siempre gusta dis
frutar.

En medio queda Burgos, 
Cabeza de Castilla en la me
moria, con sus procesiones sin 
grandes reclamos, sus mani
festaciones de fervor y de do
lor, con ancestrales costum
bres que se esconden en cada 
rincón de esta tierra, con sus 
Cristos, sus cruces y sus Vír
genes que arrancan piedades, 
fervores y hasta gestos heroi
cos de penitencia. Es otra 
Semana Santa, es una parte 
de esa Castilla que conme
mora la Redención de Cristo, 
ausente del turismo, pero no 
lejos de él, puesto que es en 
Castilla y León donde se pro
tagoniza en estas jornadas la 
exaltación de la Pasión y 
Muerte del Señor como se 
hiciera en cualquier otra parte 
del mundo cristiano, cada 
uno a su estilo, cada uno con 
su propio idiosincrasia, con la 
superficialidad de unos y 
hondo sentimiento interior 
Que siempre fue contraste en 
la piel de toro, que interpretó 

su modo el “ora et labora”.

UNA SEMANA DE 
MUSíc a  r e l ig io s a  
pARA LA CAPITAL

En Burgos capital es grande 
patrimonio artístico, pero 

sinriS0n armadas sus proce
siones. Esa es la verdad. Aquí 
tienpUma Pueblo> pero no 

ene rerclamos al toque de 

oración, acaso porque cerca 
hay afamados acontecimien
tos que atraen también a los 
burgaleses.

En la Semana de pasión 
una Semana de Música Reli
giosa es cita diaria para el 
amante de la buena música. 
Este año ha cumplido su no
vena edición organizada por 
el Ayuntamiento de la ciudad. 
Se han dado cita este año el 
Orfeón Pamplonés, la Or
questa y Coro de Cámara de 
Frankfurt, el organista Ka- 
real Hron, la Coral Polifónica 
“Castilla” (que es de casa) y el 
Coro de la “Capella Julia del 
Vaticano”, que cerró la Se
mana con el pregón de la 
Semana Santa, que en esta 
ocasión pronunció un jurista 
ilustre, Ezequiel Miranda de 
Dios, presidente de la Sec
ción de la Audiencia de Bar
celona.

Por lo demás, los días de la 
Semana Santa tienen aquí 
una manifestación de recogi
miento y sencillez castellana 
indiscutibles. La Catedral, 
Patrimonio de la Humanidad, 
es epicentro de todas las con
memoraciones y para el Mo
numento del Jueves Santo 
ningún otro lugar mejor para 
exponer el Santísimo que la 
“Escaldera Dorada”, formi
dable obra arquitectónica de 
Diego de Silos, construida 
para salvar la diferencia de 
niveles en las diferentes puer
tas de la Catedral, en este caso 
la de “Pellejería”y la “Corone- 
ría”, y que algún experto en 
arte ha considerado como 
obra singular semejante a la 
escalera laurenciana de Mi
guel Angel Bobaroti.

En los desfiles procesiona
les, las tallas no son de gran
des maestros, aunque sí des
taca, lógicamente, una Dolo- 
rosa atribuida a la Escuela de 
Gregorio Fernández que des
fila el Jueves y el Viernes 
Santo; un “Jesús atado a la 
columna”, de Gil de Siloso y 
que se conserva en el Museo 
catedralicio y una Soledad 
con manto bordado en oro, 
luciendo hermosas joyas que 
donaron familias devotas de 
la venerada imagen de vestir. 
Sobresale la greca de la carro
za de la Real Hermandad de 
la Sangre del Santísimo Cris
to de Burgos, que realizara el

más famoso orfebre castella
no-leonés de décadas pasadas, 
Maese Calvo, primorosa joya 
que se completa con la corona 
y el puñal que atraviesa el 
corazón de la hermosa ima
gen estofada.

Otros Cristos y otras Vírge
nes se han querido sacar a la 
calle, pero la seguridad, los 
problemas de no estar dis
puestas para desfiles procesio
nales han echado por el suelo 
la ilusión que durante muchos 
años tuvieron los burgaleses 
de ver desfilar tallas que son 
verdaderas joyas de la escul
tura, como el Cristo de la 
Saluz, del Real Monasterio de 
Las Huelgas.

En la provincia hay cosas 
muy buenas hechas por ma
nos de afamados artistas, que 
tampoco salen en las comiti
vas por las mismas razones de. 
seguridad, por ejemplo, un 
Cristo yacente de Gregorio 
Fernández que se conserva en 
el Convento de Santa Clara, 
de Medina de Pomar.

EN LA PROVINCIA

Tres representaciones de la 
Pasión y Muerte del Señor 
tienen reclamo y presencia 
multitudinaria en la tarde del 
Viernes Santo burgalés. Una 
en La Molina de Ubierna, 

Procesión del Encuentro del Jueves Santo en Burgos. - ■ D B

otra en Covarrubuas junto a 
las viejas piedras milenarias y 
la más reciente que organiza 
la juventud de Villalbilla de 
Burgos. A estos “Vía Crucis 
vivientes” acuden a miles las 
almas que viven de manera 
singular la tragedia del Calva
rio y el verismo alcanza real
mente ejemplos comparables 
a otros que consiguieron no
toriedad regional y nacional.

Aquí, sin embargo, lo más 
común son las procesiones de 
cruces desnudas, de calles en 
penumbra, de silencios peni
tenciales y de cánticos y rezos 
con siglos de tradición y cos
tumbre. Comitivas que parten 
en el anochecer del Viernes 
conmemorativo de la Muerte 
de Cristo con encuentros en la 
sombra entre el Nazareno y la 
Madre Santísima y de fondo 
el siempre repetido “Stabat 
Mater”, esperanza de otros 
Sábados de Gloria y Domin
gos de Resurrección, donde la 
alegría inunda los campos 
sembrados de Burgos y Cas
tilla, donde se hace la apoteo
sis pascual, himno y canto 
permanente de esperanza en 
la Resurrección que todos es
peramos.

Y hasta en tierras de Aran- 
da de Duero, un “ángel” des
ciende física y materialmente 
para quitar el velo de luto a la

Señora y sustituirle por otro 
blanquísimo y purísimo en 
esa anual renovación de cos
tumbres y tradiciones, que 
evocan la primera Semana 
Santa del Cristo Redentor.

Ciertamente no es esta tie
rra de grandes carteles de 
estas conmemoraciones, pero 
sí de hondo pensamiento y 
reflexión, aunque los tiempos 
y las modas imponen tantas 
cosas como las que hacen 
mercadería en el comporta
miento habitual al uso.

Junto a esas concentracio
nes de silencio, el bullicio se 
hace palpable en los pueblos 
del Norte donde cientos y 
cientos de burgaleses que re
siden en esa Comunidad o de 
vascos que descansan a orillas 
de los ríos de nuestra Cuenca 
del Ebro, comparten las horas 
de estas jornadas dedicadas a 
la pesca, a la montaña o al 
deporte. Reencuentro que es 
anticipo de las vacaciones del 
verano, momento de progra
mas y proyectos como tantos 
otros pueblos que solitarios 
pasaron el invierno y que, en 
estos días santos, brilla el sol 
equinocial de la nueva estación 
para abrigar mejores esperan
zas y bulliciosos que se harán 
realidad cuando el verano, el 
estío apunte por estos solares 
de la alta Meseta castellana.

José Tovar y Miguel Tovar
AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

— VIVIENDAS
— LOCALES COMERCIALES
— APARTAMENTOS

* La mas rápida, eficaz y económica gestión

Ezequiel González, 6 Teléfono 43 54 61 SEGOVIA
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Muchos ritos que no son todos religiosos

Una Semana Santa leonesa: procesiones para ver y un
santo potajero para comer LUIS PASTRANA

Los cortejos procesionales 
llenan de colorido las calles y 
los pueblos leoneses con la 
policromía de sus sayas, y los 
adornos florales de los ‘pasos’ 
con motivos religiosos. León, 
la ciudad, Astorga, Ponferra- 
da, Villafranca del Bierzo, La 
Bañeza, aparecen como los 
defiles más significativos de 
una geografía amplia, que 
asiste también a la contem
plación de otros ritos menos 
religiosos, tan enraizados po
pularmente como aquellos, y 
que aportan una diferen- 
ciadora en un panorama don
de populismo, folklore y tu
rismo han pasado a ser tan 
importantes como la religio
sidad que las fechas conllevan 
entre los creyentes.

LA RONDA Y LOS PASOS’

El Viernes Santo en León 
capital es una jornada distin
ta a las otras de la semana 
desde el mismo momento en 
que el meridiano del reloj 
señala las 12 de la noche. Los 
‘papones’ del Dulce Nombre, 
después de cenar en un céntri
co restaurante, siguiendo fiel
mente las pautas de una tra
dición no escrita pero siempre 
respetada, se encaminan hacia 
el Gobierno Civil, donde ini
cian la ronda, que viene a ser 
el anuncio del comienzo de la 
Pasión, el acontecimiento cen
tral de la semana. El ritual 
congrega a numerosos espec
tadores. La esquila repica, 
sigue el gemido de la corneta 
y el tambor redobla antes de 
que la voz tenorada del pa
pón lance su llamada: “¡Le- 
vantáos hermanitos de Jesús, 
que ya es hora!". El toque de 
atención continuará a lo largo 
de la noche por diversas calles 
de la ciudad. Los leoneses le 
conocen, y a primeras horas 
de la mañana muchos conflui
rán hacia la capilla de Santa 
Nonia, junto al jardín de San 
Francisco, para iniciar la pro
cesión que convoca a la ciu
dad.

Túnicas negras, capillos que 
ocultan el rostro y la morada 
insignia con las iniciales JHS 
(Jesús Hombre Salvador) en 
casi tres mil personas, de las 
que 800 portarán a hombros

La procesión del Viernes por la mañana. Doce pasos, 800 braceros y más de 10.000 flores. M. peñ a

las representaciones esculpi
das de toda la Pasión, ya que 
ésta es una de las pocas, sino 
la única, agrupación procesio
nal de toda España que posee 
doce ‘pasos’ con todas las 
secuencias, desde la oración 
en el huerto hasta el Cristo de 
la Agonía, y iodas ellas sobre 

tronos de madera y llevadas 
sobre los hombros, cuando no 
brazos, de los hermanos afi
liados, que realiarán un reco
rrido de casi seis horas por la 
única recompensa de unas flo
res para la esposa, madre o 
novia. Las representaciones 
escultóricas abarcan un com

pleto capítulo del arte pasio
nal desde el siglo XVI hasta 
nuestros días.

La fiesta no queda sólo en 
eso. El bacalao y los huevos 
cocidos forman parte de la 
gastronomía imprescindible 
de la jornada. Y para beber, 
limonada, que durante unos 

días será convertida casi en 
bebida nacional.

Tanto la ronda como la 
procesión de los ‘Pasos’ está 
declarada de interés rutístico 
nacional.

GENARIN TIENE 
COFRADIA

Si ya el año pasado el 'en
tierro de Genarín’ había que
dado sin ‘evangelistas’, tras el 
fallecimiento de Francisco Pé
rez Herrero, la semilla quedó 
sembrada y germinada, cons
tituyéndose una cofradía que 
sacará adelante él esperpento 
de lo insólito. Las grandes 
caretas de Genaro, la Moncha 
y Pérez Herrero respirarán los 
aires fúnebres de la ciudad 
cuando el ‘hermano colgador’ 
ascienda por el cubo de la 
muralla, en las primeras horas 
de la madrugada, para dejar 
en los cascos del antiguo cin
turón protector de la ciudad 
el orujo, el queso y el pan, 
ofrendados al viejo pellejero 
que el primer camión de ¡a 
basura que tuvo León, atro
pelló un viernes santo, un 30 
de marzo de 1929. Abajo, una 
multitud cada año más des
bordada, combatirá el frío de 
la noche con botellas de orujo 
y aguardiente.

Una ‘timba’ de chapas no 
será difícil de encontrar para 
los adictos a exponer una 
buena suma de billetes al ca
pricho de los dados, que cada 
vez agrupa a más participan
tes, y ya cuentan los días que 
faltan para la inevitable cita 
anual. -

Incluir la barrica de San 
Isidoro entre los ritos de la 
semana, puede ser reciente y 
no es muy conocida por lo 
restringido de la invitación. 
En la colegiata isidoriana, lle
gado el jueves, se extrae una 
botella de una barrica llena de 
vino documentada secular
mente, y se introducen dos de 
buen mosto para seguir ha
ciéndose el esplendoroso zu
mo que tradicionalmente se 
degustaba aquí antes, durante 
la velada navideña.

Puso u página siguüniit'

Hostería
Pintor Zuloaga

PEDRAZA
Teléfono 50 40 88

Telefax 362

Parador 
de Turismo

SEGOVIA
Teléfono 43 04 62

Telefax 437362

Le ofrecen la degustación de la típica cocina castellana y de temporada 
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Una Semana Santa 
leonesa: 
procesiones para 
ver y un santo 
potajero para 
comer

Viene de página anterior

LA BAÑEZA: 
SANTO POTAJERO’

Existe en La Bañeza la 
imagen de un Nazareno, pe
queño de tamaño algo más de 
medio metro, al que denomi
nan ‘santo potajero’, porque 
los miembros de la cofradía 
de la Virgen de las Angustias, 
tras rezar el rosario en su capi
lla a mediodía dei miércoles, 
históricamente invitaban a los 
necesitados de la ciudad a 
degustar un potaje con gar
banzos, acompañado de ba
calao ‘a"la taberna’, en el patio 
existente detrás de la capilla, 
a donde da la trasera de la 
vivienda de Teresa ‘la curina’, 
ermitaña titular.

La tradición viene de anta
ño. Dicen que desde el siglo 
XVII, cuando se convidaba a 
doce pobres. Los tiempos in
trodujeron un mayor número 
de comensales y ahora, este 
miércoles, dicen que habrá 
2.000 personas que, cuando 
llegue el momento, harán cola 
alrededor del buen tufillo de 
las viandas, armados con ca
zudos y cacharros contenedo
res, entonando a coro la es
trofa de la ocasión: “Santo 
Potajero, lléname el puchero, 
llenámelo más, que está por la 
mitad”. Las cifras ponen di

AUTOMOVILES

R. CONDADO
AUTOMOVILES USADOS, 

NACIONALES Y DE 
IMPORTACION

Conde Sepúlveda, 31
Teléfono 42 64 21 SÉGOVIA

Un alto en el camino, durante varios minutos. La procesión del Viernes y los 
braceros desencapuchados. M. peña

mensión al acto: 140 kilos de 
garbanzos, 80 de arroz, 125 de 
bacalao, 50 de pastas, 80 litros 
de aceite, 100 barras de pan, 3 
garrafones de vino, perejil y 
verduras.

LAMBRIÓN, CHUPA 
CANDILES’

Se llama Vicente Parra, y 
desde hace más de 20 años es 
el anunciador de la Semana 
en Ponferrada. Su salida, la 
víspera de la lectura del pre
gón, pone una nota de tipis
mo cuando se ciñe nuevamen-

te la túnica de color negro, 
oculta su rostro con el capiro
te o ‘pucho’ y, a los sones de 
una campanilla, recorre las 
calles ponferradinas.

El característico apelativo 
que este ‘nazareno’ recibe, 
tampoco tiene un origen co
nocido. Dicen que antaño su 
figura iba acompañada de un 
cortejo de chavales que le 
increpaban llamándole lam
brión, chupa candiles. Espe
culaciones sobre el significado 
de ‘lambrión’, irían desde go
loso' o glotón hasta la más 
popular y menos clasificable 
acepción que expresa al que 
se deja invitar. ¿Tendrá algo 
que ver con el hecho de que en 
las escalas que hace en los 
bares, nunca paga y siempre 
es invitado?

Con mayor o menos acep
tación, ‘chupa candiles’ márca 
la diferencia en Ponferrada, 
donde algunas cofradías, co
mo la de ‘Jesús Nazareno’, 
el pasado de la ciudad, que 
ahora alterna las visitas a los 
‘pasos’, en la exposición de 
San Andrés, con la limonada 
y la degustación del pulpo, 
sin que falten tampoco las 
inevitables ‘chapas’.

VIA CRUCIS VIVIENTES

Otra forma de ver el vier
nes la representación de la 
Pasión, tomando como pro
tagonistas a los propios veci
nos de los pueblos y no las 
imágenes de los templos, es

asistir a los Vía Crucis vivien
tes. Así sería quizá en un 
principio, antes de que el pro
tagonismo le tomasen las re
presentaciones escultóricas.

Los nombres, entre varios, 
han de ser Jiménez de Jamuz 
y Villares de Orbigo. Aquel, 
cerca de La Bañeza, éste junto 
a Hospital, en el camino a 
Astorga. Los actores ensayan 
durante los días precedentes, 
y reúnen a todo el pueblo 
respectivo en la celebración, 
que al final acaba haciendo de 
Gólgota imaginario cualquier 
pequeño montículo de los que 
hay en nuestros pueblos.

¡A COLGAR EL JUDAS!

La costumbre de ‘colgar el 
Judas’viene de las zonas mon
tañosas de Cistierna y Sabero, 

. y la noche del sábado pone el 
marco temporal. Protagonis
tas, los mozos; ellos son quie
nes, con mayor o menor arte, 
fabrican un monigote a base 
de trapos y paja, unos palos

Arranca la procesión. Al salir del portón, todos los rostros estarán cubiertos.
' M PEÑA

en su estructura, y sombrero o 
casco minero ya que la zona 
así lo requiere.

Colgar el Judas a la entrada 
del pueblo, tirarle piedras y 
dejarle expuesto durante todo 
el domingo, forma parte del 
rito popular, al que ayudan 
unas cuantas botellas de vino 
en la liturgia.

¿Símbolo de victoria o sólo 
de venganza? La interrogante, 
como tantas veces, se pierde 
en el tiempo. Forma parte de 
la tradición y de esa otra 
manera de celebrar los días de 
la Semana Santa.

PROCESIONES EN LA
GEOGRAFIA '

Desde el Domingo de Ra
mos al Domingo de Resurrec
ción, la capital leonesa tiene 
procesiones todos los días, y 
algunos, dos o más. Guarda 
un cierto orden en cuanto a 
las representaciones escultóri
cas de la Pasión, y cuanto se 
desarrolla su promoción viene 
dependiendo de una junta ma
yor en la que están integradas 
todas la cofradías y herman
dades. -

Pero también es Astorga, 
que tiene buenas tallas fruto 
de un pasado ciertamente glo
rioso y rico para la capital

maragata, aunque La Bañeza, 
por ejemplo, no desmerece y 
la firma de Gregorio Fernán
dez está presente en una Pie
dad paseada con mimo. Más 
allá. Ponferrada y Villafranca 
del Bierzo, además de otros 
nombres como Sahagún, to
dos ellos siguiendo una repre
sentación que el tiempo inclu
so promociona.

Toda clase de fruta de primerísima calidad 
transportada a Segovia directamente 

en camiones frigoríficos

Avda. José Antonio, 27 Teléfono 43 19 25

SEGOVIA

M.C.D. 2022
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Fervor y austeridad en los desfiles 
procesionales salmantinos ■

Los judíos han empezado a 
revolverse. Tambores y trom
petas atronan en el crepúscu
lo. Las diversas cofradías y 
hermandades han entrado en 
plena actividad, preparándose 
para la “Semana Grande”. 
Cada año por estas fechas se 
renuevan los entusiasmos por 
la preparación de la Semana 
Santa.

Los muros centenarios de 
las iglesias y conventos sal
mantinos adquieren un perfil 
distinto al del resto del año. 
Las inmensas columnas y bó
vedas de los grandes templos 
registran este movimiento 
cuaresmal. Desde hace varios 
años el impulso de la Semana 
Santa salmantina ha resucita
do muchas tradiciones que se 
fueron perdiendo a partir de 
la crisis del final de la década 
de los años 60, que se prolon
gó hasta la del 80. En ese 
tiempo unas cofradías perdie
ron un gran número de miem
bros y otras desaparecieron, y 
los “pasos” ya no volvieron a 
desfilar.

Pero ese resurgir de la Se
mana Santa Salmantina, gra
cias al impulso de los nuevos 
responsables de la Junta Per
manente ha devuelto con cre
ces, dentro de lo que cabe, el 
esplendor que siempre tuvo 
nuestra Semana Santa, den
tro de un marco de austeridad 
y recato. Bien es verdad que 
■muchos de los actos religiosos 
que precedían los desfiles pro
cesionales se han perdido por

M E N A J É 
ARTICULOS DE IMPORTACION 

ferretera
^egnutana

(Alférez yrüvijiúnal, 9 

teléfono 424000

Desfile procesional en la capital charra. s al v ado r

completo y a pesar de la savia 
nueva introducida no ha sido 
posible resucitar.

Prácticamente los desfiles 
procesionales en Salamanca 
se iniciaban con la procesión 
majestuosa del Viernes de Do-

lores, y continuaban durante 
el resto de todo el final cua
resmal, con el apoteosis de la 
del Domingo de Resurrec
ción, que durante muchos 
años fue una especie de exal
tación de la provincia y de su 
folklore, ya que prácticamen
te todo él estaba representado 
en este día de Resurrección 
tras la semana penitencial.

MISTICISMO
La influencia de los místi

cos y escritores ascéticos mol
deó la conciencia de la gente 
en tierras castellanas. Por los 
místicos, al estilo castellano 
de Teresa de Jesús, un Dios 
accesible y cercanísimo con el 
alma puede llegar a tratar en 
el plano de la más asombrosa 
naturalidad; por los refor
madores ascéticos, el pensa
miento profundo de la inani
dad de las cosas humanas y el 
sentirse hombre pecador y 
vencido por una reacción de 
doliente gratitud a Nuestro 
Señor Jesucristo. A los talle
res de arte llegaban estas rá
fagas fuertes y clamorosas de 
la conciencia de la calle y 
comenzaron a surgir, cultiva
dos por la gubia y el amor, 
con la abundancia con que 
crecen los árboles en el bos
que no ya imágenes en quie

tud propias del retablo fijo e 
inmóvil, sino los pasos expre
samente ideados para la calle 
y la plaza, porque así se ex
plicaba mejor la mística fa
miliaridad y confianza tan de 
continuo presentada como 
ideal de la piedad mejor.

La Ilustre y Real Cofradía 
de la Vera Cruz, fue una 
necesidad espiritual y rompió 
aquél fervor que irradiaba la 
vida misma por donde corría 
a sus anchas el torrente místi
co y ascético de escritores, 
santos y poetas.

La Hermandad de la Cruz, 
cuando a ella se unió por 
escritura otorgada el 4 de 
febrero de 1525, la Cofradía 
de la Purísima Concepción, 
establecida en San Francisco 
el Real. Posteriormente tam
bién aparece como ilustre Co
fradía de la Santa Vera-Cruz.

Para mantener la cofradía 
se llegaron a ofrecer represen
taciones de comedia. Los orí
genes de la Cofradía hay que 
buscarlos en el siglo XI11, 
hacia 1240, año en que los 
“hermanos de la Penitencia y 
disciplina de Cristo" funda
ron el Hospital de la Santa 
Cruz en el campo de San 
Francisco.

Existían numerosas cofra
días con fines caritativos, que

no sólo fundaban hospitales, 
sino que acudían a socorrer a 
los presos, como aquella Co
fradía de Nuestra Señora del 
Amparo, cuyos cofrades sa
lían en las crudas noches del 
invierno a recoger a los po
bres sin cobijo.

Durante mucho tiempo se 
mantuvo la costumbre de ha
cer desfilar en la procesión del 
Viernes Santo un monigote, 
un nelele, una irrisoria figura 
vestida a la moda y ridiculizada 
con lo que actualmente pare
cía más extravagante: “Carga 
era de hidalgas casas salman
tinas —según refiere el histo
riador Villar y Macías— y 
costear los trabajos de aquel 
maniquí, ouien pl vulgo lla
maba “judas”, y lo recibía 
bulliciosamente, con estrepito
sos gritos, contradiciendo la 
solemnidad propia de la pro
cesión. Esta costumbre se ex
tendía a otros lugares fuera de 
Salamanca. En la procesión 
del Corpus de 1777 se prohi
bieron las danzas, gigantillas, 
zancos y tarascas, y en la 
capital a petición del obispo 
Bertrán, los gigantones en 
1781. Siglos más tarde en 
1835 el obispo Agustín de 
Varela ordenó suprimer la 
costumbre de adornar las ra
mas del “paso” de “Los'Oli
vos" con naranjas y limones, 
por considerarlo ridículo e 
improcedente.

Entre las Cofradías de ma
yor solera salmantina figura, 
cómo no, la de la Congrega
ción de la Santísima Trinidad, 
bajo la advocación de Nues
tro Padre Jesús Divino Re
dentor Rescatado, que se fun
dó en 1686, probablemente 
como continuación de una 
confraternidad que databa de 
1198: la “Confraternidad de la 
Santísima Trinidad", fundada 
por bula del Papa Inocen
cio 111.

Según Villar y Macías se 
llegó a saber que tras la des
trucción, por la célebre riada 
de San Policarpo de 1626, de 
la antigua iglesia de San Mi
guel, donde estaban los Trini
tarios Descalzos, el Cabildo le 
dio a esta Orden casas y 
solares en la plazuela de San 
Adrián, para que edificara la 
iglesia y el convento que hoy 
es parroquia de San Pablo y 
Cuartel de la Guardia Civil.

Al desaparecer la comuni
dad trinitaria el templo per
manece destinado a culto "por 
hallarse establecida en él la 
cofradía de “Jesús Nazareno 
Rescatado"; su hermandad.

. Pu.xu u puginu .siguienH'
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Fervor y 
austeridad en los 
desfiles 
procesionales 
salmantinos
Viene de página anterior 
que había decaído mucho, fue 
nuevamente organizada, a fi
nes del siglo XV111, por el 
venerable padre capuchino 
fray Diego de Cádiz, que se 
hallaba entonces en esta ciu
dad".

Según una leyenda en el 
año 1681 esta imagen de Jesús 
Nazareno se encontraba en la 
iglesia de la Fortaleza de la 
Mamora en Africa. También 
conocida como San Miguel 
de Ultramar, sin saber ni 
cómo ni cuándo fue a parar 
allí. Posteriormente los moros 
del reino de Fes atacaron la 
fortaleza y se llevaron a la 
Corte de Mequinez, además 
de una serie de prisioneros 
cristianos, varias imágenes, 
entre las cuales estaba esta de 
Jesús Nazareno, que fue “res
catada" por los trinitarios, 
junto a otras dieciséis piezas, 
entre las que también se en
contraba el Cristo de Medina- 
celi, de Madrid; se liberaron 
también 214 cristianos cauti
vos, todo ello ocurría en 1682.

EL “PASO”MAS GENUINO 
DE SALAMANCA

Tan antigua como las ante
riores puede considerarse la 
Congregación de Nuestro Pa
dre Jesús Nazareno, fundada 
el 1 de mayo de 1689, desapa
recido convento de San Fran
cisco el Real (del que quedan 
restos detrás de la capilla de la 
Orden Tercera, y de donde le 
viene el nombre al parque 
contiguo de Campo de San 
Francisco, por ocupar terre
nos del citados ' convento, 
cuando se aprueban los esta
tutos que los devotos del Na
zareno de la Vera-Cruz hacen 
y firman el 11 de noviembre 
de 1688. La cofradía o Con
gregación de San Francisco 
permanece hasta el 4 de octu
bre de 1716 en que es trasla
dada al Colegio de San Carlos 
oorromeo o de Clérigos Me
nores, de la plaza de Colón.

Según la historia el arqui
tecto Joaquín Vargas Aguirre, 
siguiendo fundamentalmente 
•a raleón, señala que el “paso" 
ae "Jesús en la calle de la 
amargura" estuvo en la igle
sia del convento de Clérigos 
de San Carlos debido a las 

“tensiones reducidas de la 
a0^13 de S*n Adrián, que 

«donde debería estar el “pa- 
el o P°r- estar establecido allí 
tnr re?10 de Pintores y escul- 
AlPe¡l 4ndad° Por el escultor 

‘ejandro Carnicero, y que al 
tor?er tenía a este Jesús Na- areno p patrona) hechos 
4 Por lo que cuenta, la 

historia no parecen ciertos. 
Otra versión señala que el 
“paso” salió por primera vez 
“figurando en la procesión de 
Semana Santa" en el año 
1708, dato erróneo ya que la 
imagen del Nazareno no se 

Al fondo, la fachada de la Universidad, da realce al paso de la procesión
SALVADOR

hace hasta el año 1716 apro
ximadamente. A este primer 
desfile seguramente referido 
al Nazareno de la Vera Cruz 
acompañado por la cofradía 
que evocamos, asistieron los 
miembros def Convento de 
Clérigos Menores por especial 
privilegio, ya que no asistían 
a ninguna procesión, vistien
do un suntuoso traje, similar 
al usado por los teatinos de 
Roma, que consistía en ro
quetes de mangas muy anchas 
terminadas en punta. La Con
gregación de nazarenos fue la 
que acompañó al “paso” has
ta 1788, año en el gue se le 
prohibió por real cédula del 
15 de mayo asistir a las proce
siones, por lo que volvieron a 
sacarlos los Clérigos de San 
Carlos hasta que se llevó a 
San Julián, “donde está pues
to en sitio que no permite 
admirar su belleza", atribuido 
por Falcon a Luis Salvador 
Carmena “a excepción de la 
estatua de la Virgen que se 
hizo en Madrid en el año 
1786.

Los acontecimientos de la 
francesa afectaron a la cofra
día, por la orden dada por las 
tropas napoleónicas de la ex
tinción de conventos y cole
gios, por lo que se tiene que 
trasladar la cofradía el 4 de 
septiembre de 1809, al con
vento de las Agustinas de 
Monterrey, donde continuó 
funcionando con normalidad 

hasta que se extingue el 3 de 
septiembre de 1810.

La imagen de Jesús Naza
reno corresponde a José de 
Larra Churriguera, cuñado de 
los Churriguera, con quienes 
colaboró en la sillería de la 

Catedral Nueva. Según todos 
los datos consultados, relati
vos a los Estatutos, el 15 de 
enero de 1811 se traslada la 
Congregación provisional
mente el “paso” a la iglesia de 
San Julián y Santa Basilisa; 
pero una vez retirados los 
franceses, en 1812 se pide 
permiso para restablecer la 
congregación, el cual se con
cede por escritura otorgada el 
15 de agosto de 1814, que
dando establecida en la pa
rroquia de San Julián hasta 
nuestros días.

No falta leyenda que señala 
que durante una procesión el 
“paso” hubo de refugiarse de 
la lluvia en la citada iglesia de 
San Julián de la que nunca 
más volvió a salir hasta que se 
organizó la Cofradía.

Alfonso Rodríguez Gutié
rrez de Ceballos dice en un no 
muy antiguo artículo: “...Aho
ra sólo me resta añadir unos 
cuantos datos sobre esta ima
gen extraordinariamente que
rida por los devotos salman
tinos: el Jesús Nazareno de 
San Julián, cuyo paso desfila 
actualmente en la procesión 
general del Santo Entierro: 
¿Cuál es el origen de esta 
impresionante escultura de 
vestir?, se ha propagado el 
rumor de que primitivamente 
fue quizá propiedad de la 
Cofradía de la Vera-Cruz, en 
cuya iglesia debió custodiarse; 
usurpada luego, en circuns.-

tancias desconocidas, por la 
parroquia de San Julián, se 
formó en torno a ella Cofra
día independiente, dando lu
gar este hecho a ciertas fric
ciones entre los cofrades de la 
Vera-Cruz y de Jesús Naza
reno. Nuevas indagaciones en 
el Archivo Histórico Provincial 
me han permitido exhumar algu
nos documentos que arrojan luz 
definitiva sobre este cuento. A 
comienzos del siglo XVIII la 
Cofradía de Jesús Nazareno 
tenía su sede en el convento 
de San Francisco. Era obliga
ción de los hermanos llevar la 
cruz a cuestas, sin acompaña
miento de imagen, en el des
file penitencial que desde 
tiempos remotos tenía lugar el 
Miércoles Santo, y acompa
ñar a la imagen con velas 
encendidas en la procesión 
que al día siguiente partía de 
la capilla de la Vera Cruz. La 
primitiva imagen de Jesús Na
zareno, custodiada en la men
cionada capilla, era posible
mente la misma que hoy se 
convoca allí y que triste y 
desagelada desfila actualmen
te en la procesión del Viernes 
Santo. Pues bien, en 1716 la 
Cofradía de Jesús Nazareno 
mandó hacer una nueva escul
tura; con su tablero o paso 
correspondiente, pretendien
do sustituir en la procesión 
del jueves a la que antes 
desfilaba y era propiedad de 
la Vera Cruz. No permitieron 
los cofrades de este título 
semejante usurpación, y, por 
razones que no alcanzo a 
determinar, el convento de 
San Francisco se negó a se
guir albergando en su iglesia 
tanto a la Cofradía del Na
zareno como a su nueva ima
gen titular. Esta doble repulsa 
tuvo como consecuencia el 
que los nazarenos se acogie
sen, por una parte, a la iglesia 

i.», t . 25< Halconea
CONTIGO

POR LOS CAMINOS DEL MUNDO
VIAJES DE INCENTIVO

EMPRESA 
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TERCERA EDAD 
ESPECIAL NOVIOS

Ahora: Segovia tiene un nuevo amigo
Calle Marqués del Arco, 26 - Teléfs. 43 65 62 - 43 69 58

40003 SEGOVIA (Frente enlosado Catedral)

de San Carlos Borromeo, de 
los Clérigos Menores, hoy 
desaparecida, y, por otra, a 
que organizasen con su paso 
procesión independiente, de
jando de asistir a las tradi
cionales del Miércoles y Jue
ves Santo, semejante medida 
causó un gran escándalo entre 
el pueblo hasta que en 1724, a 
instancias del señor obispo y 
de los caballeros comisiona
dos por la ciudad se consiguió 
un arreglo entre los cofrades 
de Jesús Nazareno y los de la 
Vera Cruz. Consistió en que 
los primeros volviesen a con
currir a las procesiones gene
rales antes mencionadas, y en 
que los segundos permitiesen 
el desfile del nuevo “paso” en 
la procesión del Jueves Santo, 
naturalmente sustituyendo al 
que era suyo”.

COFRADIAS 
DESAPARECIDAS

Para no agotar los trazos 
históricos y místicos de la 
Semana Santa hay que refe
rirse a las Cofradías que sur
gieron después de la contien
da y se mantuvieron durante 
bastantes años, hasta que por 
fin desaparecieron. En pri
mer lugar a la de Los Cauti
vos. que desfilaba el lunes 
Santo de la iglesia de San 
Juan de Sahagún, con una 
histórica talla del Cid Cam
peador. También desapareció 
la de la Merced, o de los 
sanitarios, que desfilaba el 
martes, cubriendo las fechas 
que quedaban vacantes, ya 
que el miércoles y desde 1947 
quedó cubierto por la nuéva 
Hermandad del Santísimo 
Cristo de la Luz y de Nuestra 
Señora Madre de la Sabidu
ría, fundada por las Congre
gaciones Marianas el 23 de 
marzo de 1947.

. I

Muebles todos los estilos |
I

Castellanos pino y roble
Otra. Villacastín, 2
SEGOVIA
Ctra. de La Coruña, 5
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Gregorio Fernández marca el paso en la Semana .
Santa vallisoletana

Para entender el fenómeno religioso-cultural de la Semana 
Santa castellana existe una cita obligada: la provincia de 
Valladolid. Dentro de esta destacan con brillo y mérito propio 
la capital, Valladolid, y Medina de Rioseco. Junto a estos dos 
centros, declarados de interés turístico, en los que se aúna la 
mejor imaginería religiosa que recuerda y recrea la Pasión v 
Muerte del Redentor, destaca, además, pero ya en el Domingo 
de Resurrección, la fiesta del Angel, en la muy noble villa 
vallisoletana de Pañafiel.

“Las procesiones de Sema- 
na^Santa de Valladolid, al 
igual que sucede con otros 
recorridos por las calles en 
diferentes puntos de Castilla, 
se han destacado por su serie
dad, por su silencio. Las ra
zones aducidas hasta ahora 
para explicar esta actitud 

Cnsto en la cruz, por las calles vallisoletanas.

siempre se han dirigido a se
ñalar la sobriedad de las gen
tes de la Meseta; sin embargo, 
creo que el recogimiento de 
las gentes que asisten desde 
las aceras al recorrido de los 
pasos se debe a la impresión, 
que deja sin habla, al con
templar las obras que repro

ducen las estaciones de la 
Pasión;

“La verdadera atracción de 
las procesiones está en los 
pasos. La verdadera protago
nista es la estatua. La madera 
convertida en arte. Además, 
el fenómeno está arropado 
por una participación activa 
de los vecinos de la ciudad a 
través de las dieciocho cofra
días existentes en Valladolid. 
Los cofrades, con sus másca
ras, hábitos y capirotes, sir
ven de comparsa a este acon
tecimiento, que tienen su pun
to culminante en el atardecer 
del Jueves y Viernes Santo.

“El mayor nivel artístico, 
debido a la perfección y rea
lismo de sus obras, tiene un 
nombre propio: “Gregorio 
Fernández, maestro imagine
ro del siglo XVII, que sem
bró con su arte patéticas re
producciones de la Muerte de 
Cristo en la Cruz. Su obra 
está repartida por toda la 
región, pero es en Valladolid 
y en Medina de Rioseco don
de están concentradas sus 
obras más representativas y 
que durante esta Semana 
Grande salen a la calle.

“Para evitar la desorienta
ción del visitante y ante la 
imposibilidad de verlo todo a 
la vez, por un problema ele
mental de coincidencia de ac
tos, le proponemos la visita el 
Jueves Santo de las proce
siones de Valladolid, el Vier- 
nes.Santo las de Rioseco y el 
Domingo de Pascua la Fiesta 
del Angel, en Peñafiel.

LOZANO SALAMANCA

La Quinta Angustia (Gregorio Fernández).

SIETE PROCESIONES

“La nota más destacada del 
Jueves Santo vallisoletano es 
la cantidad de procesiones 
que se desarrollan en el día, 
concretamente siete, que por 
diferentes recorridos convier
ten a la ciudad en un autén
tico museo itinerante. Los ac
tos comienzan con una misa, 
a las diez de la mañana, en la 
Catedral, oficiada por el 
arzobispado de la Diócesis y 
terminan pasada la mediano
che después de cuatro recorri
dos por los barrios.

“En esta ocasión se pueden 
contemplar obras como Las

Lágrimas de San Pedro, El 
azotamiento del Señor, La 
elevación de la Cruz, El Mon
te Calvario, La Cruz Desnu
da, La Sagrada Cena, El Cris
to de la Agonía, El Cristo 
yacente y Nuestra Señora de 
la Amargura. Entre otros. Los 
actos más vistosos, además de 
las procesiones en sí, son las 
concentraciones de las dife
rentes cofradías ante su igle
sia, al final del recorrido, con 
unos actos religiosos cuya no
ta más destacada es el fervor 
de los fieles.

“Por otra parte, entre las

Pu m a página siguiente

Rigarve, s. a.
Distribuidor oficial de

Reparación Neumáticos 
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En Carretera de Soria, 
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Gregorio Fernández 
marca el paso en la 
Semana Santa 
vallisoletana

Viene de página anterior 

novedades destacar que este 
es el segundo año en el que 
desfilarán como cofrades mu
jeres, debido a las modifica
ciones introducidas en el Có
digo de Derecho Canónico, 
por las modificaciones intro
ducidas por el Concilio Vati
cano II. El año pasado tan 
sólo cinco de las 18 cofradías 
permitieron la salida de.muje- 
res. Curiosamente estas son 
las cofradías más modernas, 
las fundadas en este siglo y 
que sus estatutos no necesi
taron de reforma para admi
tir estas modificaciones.

RIOSECO

“Medina de Rioseco hace 
durante estos días sombra a la 
capital. Sus procesiones se 
han convertido en uno de los 
atractivos más importantes de 
la Ciudad de los Almirantes 
de Castilla, capaces de com
petir en solemnidad, belleza y 
arte, con las muestras más 
acreditadas en esta materia 
del país. Destacar, por ejem

calles de Medina de Rioseco.

plo, las procesiones del Vier
nes Santo, sobre todo la sali
da de los pasos conocidos 
popularmente como Longi- 
nos y La Escalera y que debi
do a su monumentalidad, los 
cofrades tienen dificultades 
para sacarle de la iglesia a la 
calle. La puesta en la calle de 
estos dos impresionantes pa
sos, obras de los maestros 
imagineros Francisco Diez de 
Tudanca y de Tomás Sierra, 
respectivamente, supone a los 
cofrades un verdadero ejerci
cio de habilidad para no da
ñar las imágenes con el dintel 
de la puerta de la iglesia.

“Destacar tan sólo que el 
día antes, Jueves Santo, sale 
en procesión una obra de 
Gregorio Fernández, Jesús 
atado a la columna, que es 
una reproducción muy pe
queña. Esta obra del siglo 
XVII parece marfil y reluce en 
la noche riosecana a la luz de 
los faroles de los cofrades.

En la procesión del viernes 
se pueden contemplar además 
pasos como Jesús Nazareno, 
de Gregorio Fernández; La 
Piedad, de Rodrigo de León, 
obra que data del siglo XV, el 
Cristo de la Paz, uno de los 
últimos. pasos en sumarse a 
las procesiones y que empezó 
su recorrido bajo una agru
pación de la Falange local, en 
los años cuarenta; el Cristo 
yacente, del maestro Mateo

Procesión del Sermón de las Siete Palabras, por las calles de Valladolid.

Enríquez y por fin imagen de La 
Soledad que cierra las procesio
nes que realizan su recorrido 
por la calle Mayor de Rio- 
seco, que es una vía angosta, 
estrecha y sus imágenes tienen 
una hermosura especial entre 
los viejos soportales de esta 
calle.

“La estancia en Rioseco 
puede servir para recorrer este 
magnífico conjunto monu
mental que se destaca por 
tener cuatro iglesias que los 
vecinos del pueblo dicen que 
son como catedrales: Santa 
María de Mediavilla, iglesia- 
museo del siglo XV, en cuyo 
interior está la Capilla de los 
Benavente, que Eugenio d‘Ors 
calificó como la Capilla Sixti- 
na de Castilla. Santiago, del 
arquitecto Juan de Tolosa, 
iniciada en el siglo XVI y ter
minada en el XVII, donde se 
puede contemplar la evolu
ción del arte español. La con
ventual de San Francisco, 
fundada por el Almirante de 
Castilla don Fradique, que 
sirvió de enterramiento de él y 
de su esposa, Ana de Cabrera, 
condesa de Módica, con alta
res de Juan de Espinosa, y los 
famosos grupos escultóricos 
de barro cocido de Juan de

Juni, que representan a San 
Sebastián en el martirio, y 
San Jerónimo haciendo peni
tencia, destacando también 
las estatuas orantes de los .fun
dadores, debidas a Cristóbal 
de Andino. Y Santa Cruz, 
obra del arquitecto Juan de 
Naptes y Juan de Cajiga, de 
estilo herreriano, de una sola 
nave y monumental fachada.

DOMINGO DE 
RESURRECCION

“El escenario del domingo 
se podría desplazar a Peñafiel, 
localidad situada a cincuenta 
kilómetros de Valladolid y 
famosa por su castillo y sus 
asados, donde se celebra la 
Fiesta del Angel. Este aconte
cimiento está fechado a fina
les del siglo XVII. La fiesta se 
celebra en la Plaza del Coso, 
que en las fiestas patronales 
del pueblo se convierte en 
plaza de toros y que por su 
estructura es un monumento 
curioso.

“Creyentes y no, peñafie- 
lenses y foráneos, practicantes 
de la región católica u olvida
dizos se concentran en esta 
Plaza con un único fin: pre
senciar un acontecimiento rá

pido, pero de una excelente 
belleza y originalidad.

“Dos tórrelas de madera, 
de tres o cuatro metros de 
altura, decoradas con telares 
rojos, una maroma que cruza 
de una a otra, un globo reves
tido con la bandera nacional 
oculto en una de ellas y que 
contiene al actor principal es
peran la llegada de la Virgen.

“Desde la iglesia de Santa 
María parte la procesión has
ta la Plaza del Coso para 
colocar la imagen debajo de 
las tórrelas. En esos instantes 
el ángel, como bajado del 
cielo, merced a un juego de 
poleas, comienza a descender 
hasta la altura de la cabeza de 
la Virgen. .

"Momentos antes dos palo
mas recobrarán la libertad. El 
ángel descubrirá a la Virgen, 
desenlutádola y con el velo 
negro agitándolo y moviendo 
brazos y piernas en claro si
mulacro de vuelo ascendente 
ante los aplausos y sonidos 
del himno nacional. El acon
tecimiento religioso, especta
cular y con una buena dosis 
de tradición toca a su fin. La 
villa de Peñatiel podría ser un 
buen broche de oro para la 
Semana Santa vallisoletana".

POLLOS, HUEVOS Y CAZA

PESCADOS Y MARISCOS
HELADOS

Po|ígono Industrial EL CERRO 11 1
C/ S°mosierra, 27 Teléfono 43 11 62 SEGOVIA
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En Falencia, 
la Semana Santa 
es recogida 
y tradicional

Falencia no es una excepción 
dentro de las celebraciones de la 
Semana Santa en la región si 
bien es cierto que, pese a la tra
dición de algunas de sus cofra
días penitenciales que se re
montan al siglo XVI, la cercanía 
de ciudades donde esta manifes
tación religiosa goza de mayor 
renombre la ha oscurecido un 
poco.

Sin embargo no ha caído en el 
olvido. En la actualidad, y des
pués del paso de los siglos con 
mejor o peor fortuna, la esceni
ficación de la Pasión se repite en 
la capital palentina incluso reco
rriendo itinerarios que aún per
manecen casi invariables de los 
iniciales, cientos de años atrás.

COLCHONERIA

CUESTA
La colchonería 

de Segovia

José Zorrilla, 113 Teléfono 42 23 74 
EXPOSICION: Cristo del Mercado, 3

SEGO VIA

Antonio ALAMO GONZALEZ

Esa persistencia de la tradición 
es palpable también en los hábi
tos de alguna de sus cofradías, 
como la denominada «Venerable 
Orden Tercera de S.F.», cuya 
vestimenta fue semejante al 
propio hábito franciscano. Hoy 
día, apenas sí participa.

Actualmente no hay más de 
media docena de cofradías de 
las que la «Vera Cruz» es tal vez 
la más pujante, además de una 
de las más antiguas ya que 
— según se afirma— sus estatu
tos fueron aprobados a media
dos del S. XV y San Vicente Fe- 
rrer fue su fundador. Ambos he
chos no han sido probados aun
que sí consta documentalmente 
su existencia desde 1524. Mu-

Fragmento de la «Piedad», del díptico de Pedro Berruguete, en el Museo Catedralicio

chas vicisitudes atravesó esta 
agrupación de hábito verde y 
negro que organiza las proce
siones de la Oración en el Huer
to», el Jueves Santo, y del 
«Encuentro», el domingo de re
surrección, pero sin duda la ma
yor gravedad se registró en el si
glo pasado cuando sus locales 
sirvieron para albergar a los 
franceses, desapareciendo de 
ellos numerosas obras artísticas 
de gran valor.

Respetable antigüedad tenía 
la cofradía de San Francisco, 
desaparecida a comienzos de 
siglo al fusionarse con la de San 
Juan para crear la que hoy se 
conoce con el nombre del «Santo 
Sepulcro». Con hábito blanco, 
ésta conservó hasta hace no 
muchos años el paso de «La Bo- 
rriquilla» que desfilaba en la 
procesión del Domingo de Ra
mos y que probablemente fuera 
el más conocido entre la chiqui
llería de la ciudad. También or
ganiza el Viernes Santo la pro
cesión del Santo Entierro.

De las cofradías restantes, es 
la de «La Soledad», de hábito 
negro, la que posee un acusado 
acento gremial ya que admitía 
en su seno sólo «a los oficiales 
de la pluma que al presente es
tán y adelante estuvieren ejer
ciéndola en los oficios de escri
banos y procuradores del núme

ro y audiencias desta cicha ciu
dad (...)». Así consta en el capi
tulo I de la Regla. Por el contra
rio, la de «Jesús Nazareno», 
fundada a comienzos del S. XVII 
y que en la actualidad organiza 
el desfile procesional matutino 
del Viernes Santo, es segura
mente la que más ha contribuido 
al desarrollo de la escultura re
ligiosa en las tierras palentinas.

La obra escultórica encargada 
por esta cofradía a lo largo de 
sus casi cuatro siglos de vida as
ciende a catorce pasos aunque 
en la actualidad se ha reducido. 
Muchos de los que le quedan 
desfilan en la procesión citada, 
conocida también entre los pa
lentinos como la de «los pasos» 
por los muchos y valiosos que 
continúan haciendo un recorrido 
que no varía mucho desde 1615.

Sin embargo, las procesiones 
de esta tierra no tienen, cualita
tivamente, el valor atribuido a 
las cercanas de Medina de Rio- 
seco o Valladolid, acaparadoras 
de mayor popularidad. El factor 
geográfico ha sido determinante 
en el caso de los grupos escultó
ricos, siendo frecuente en la 
Semana Santa palentina la exis
tencia de pasos que son imita
ción de otro que hay en las ciu
dades citadas. Ejamplos de ello 
son la obra de Lucas Sanz de 
Torrecilla titulada «la erección

de la Cruz», que es copia de la 
realizada por Francisco de Rin
cón y se conserva en el Museo 
Nacional de Escultura vallisole
tano ; y el paso de«La Lanzada» 
semejante al de otras cofradías 
de la provincia hermana.

De todas formas, la Semana 
Santa palentina ha evolucionado 
imperceptible pero positivamen
te. Los cofrades de esta tierra, 
en un afán de cuidar sus pasos y 

-para mitigar el efecto que el- 
tiempo causa en ellos, ha res
tringido en muchos casos sus sa
lidas, reémplazándolos por otros 
en los desfiles procesionales. En 
otras ocasiones han podido in
corporarse nuevas imágenes 
gracias al desprendimiento de 
aquellos que han puesto todo su 
interés y esfuerzo para que esta 
tradición tan arraigada en la 
ciudad del Carrión no desapa
rezca. Así pues, a lo largo de es
te siglo que acaba han sido in
corporados nuevos pasos y ca
rrozas de excelente hechura, 
siendo el ejemplo más reciente 
el encargo hecho por una cofra
día al orfebre burgalés Maese 
Calvo en 1963, culminado tres 
años después. Es la muestra 
más reciente de cómo, pese al 
transcurrir del tiempo y de las 
costumbres, sigue existiendo un 
enorme interés.

J.HORCÁJOíSX
Venta y Servido:
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No todo el mundo sabe que 
puede traspasar el umbral de VOLVO 
por 1.650.000 Ptas.

Y que a cambio obtendrá algo 
más que un automóvil

Porque toda la Serie 300

incorpora lo mejor de la inversión 
tecnológica de VOLVO desdo 1927. 
Y su proverbial seguridad, incluso 
a las máximas velocidades 

A partir de ahora, la excusa para 
comprar un VOLVO no sera el precio

S [ H I E 

ana
VOLVO

Respuesta Segura.
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Semana Santa de Zamora, donde la austeridad 
y el recogimiento son las notas dominantes
•' DALMIRO GAVILAN SANTOS

Declarada de Interés Turís
tico Internacional en 1986, la 
Semana Santa de Zamora es 
un rito que se repite de gene
ración en generación, aunque 
sus orígenes se remontan a la 
Edad Media y aquí podría
mos anotar que nuestras pro
cesiones han heredado la sen
cillez de antaño, y que no 
buscan ni el esplendor ni el 
espectáculo, solamente el re
cogimiento, el dolor y el amor 
de un acto que es representa
do año tras año. La semana 
grande zamorana se inicia con 
el Pórtico Musical de Semana 
Santa, preludio de los desfiles 
procesionales que, dando co
mienzo el Viernes de Dolores, 
no finalizarán hasta diez días 
más tarde, el Domingo de 
Resurrección. Dieciséis son 
las Cofradías o Hermandades 
Penitenciales encargadas de 
poner en escena toda la repre
sentación semanasantera.

DALMIRO GAVILAN 
SANTOS

Dar calor y colorido a lo 
que es la Semana Santa de 
Zamora desde unas frías lí
neas es tarea más que difícil, 
pues, aunque la sencillez y un 
profundo respeto es lo predo
minante de la semana grande 
zamorana, hay que vivirla, y 
sobre todo sentirla, para po
der conocer lo que significa la 
declaración de Interés Turís
tico Internacional conseguida 
en , 1986, noventa años des
pués de que se creara la Junta 
Pro-Semana Santa de Zamo
ra. por iniciativa del alcalde 
de entonces Ursicino Alvarez 
Martínez, con la finalidad de 
coordinar las cofradías y pro
cesiones y de impulsar y dar a 
conocerlas fuera de nuestras 
fronteras provinciales, hecho 
que ya ha sido reconocido.

ZAMORA ES SEMANA 
SANTA

Zamora es Semana Santa y 
los zamoranos viven profun
da y apasionadamente este 
hecho que se repite año tras 
ano, con las primeras flores 
de primavera y en la inmensa 
quietud de sus viejas y estre
chas calles, aunque difícil- 
inente se respira en otra época 
del año tal animación y aglo
meración de gente; aunque en 
el ,en?na Santa de Zamora, en 

ambiente hay un cierto aire 
e quietud, de paz dinámica y

AUF hace que el cora- 
golpe con fuerza en el 

sinnhtl ante un cortejo proce- 
■onal cuando pasa Jesús Ya-

JOSE HORCAJO HERRERO, S. A. 
HIERROS

Polígono Industrial «El Cerro» 
leléfonos 42 27 22 y 42 03 29

Bercianos de Aliste. Viernes Santo.

Dieciséis son las Cofradías y Her
mandades Penitenciales que desfi
lan en nuestra Semana Santa, y 
aunque cada una de ellas tiene 
sus propias peculiaridades y en
cantos, seria imposible resu
mir aquí cada una de ellas, 
por lo que me limitaré a dar 
algunos de los momentos —a 
mi entender— más significati
vos y representativos, sin que 
ello presuponga un menospre
cio hacia el resto de Cofra
días.

Aunque la sangre de los 
“semanasanteros” zamoranos 
comienza a ebullir mucho an
tes de la llegada de la semana 
grande con juntas y asambleas 
(hay que apuntar que la ma
yoría de los zamoranos perte
nece a más de una cofradía), 
es en la Semana de Dolores 
cuando los preparativos ya 
son realidad con el Pórtico 
Musical de Semana Santa, 
pues las distintas actuaciones 
de música sacra son el prelu
dio que corrobora que la Se
mana Santa está próxima. 
Los desfiles procesionales co
mienzan a las diez y media de 
la noche del Viernes de Dolo
res, con la Hermandad Peni
tencial del Santísimo Cristo 
del Espíritu Santo recorrien
do el casco antiguo de la ciu
dad, donde la vieja piedra da 
un especial toque de encanto 
a todo cuanto rodea. El lunes

Santo la Hermandad Peniten
cial de Jesús en su Tercera 
Caída recorre las calles céntri
cas y comerciales, teniendo 
lugar un emotivo acto por 
todos los hermanos fallecidos.

Si nos trasladamos al Mar
tes Santo, la Cofradía de Je
sús del Vía Crucis tiene un 
acontecimiento especial, su 
paso por el puente de Piedra, 
dibujándose sobre el río Due
ro el fondo de la ciudad y las 
multiformes figuras cambian
tes de los cirios y faroles que 
portan los cofrades.

Y EL SILENCIO SE 
ADUEÑA DE LA CIUDAD 
DE DOÑA URRACA

Al llegar al Miércoles San
to hay que hacer una parada 
obligartoria, porque el tiempo 
se detiene en Zamora y, el 
silencio se adueña de la ciu
dad de doña Urraca. Es el 
momento solemne en que en 
el Atrio de la Catedral, en el 
anochecer marcado por el so
nido fúnebre de las campanas, 
los cofrades del Santísimo 
Cristo de las Injurias (Cofra
día del Silencio) juran guar
dar silencio durante todo el 
recorrido.

La Zamora labradora y 
pastoril formó, para procesio
nal en la noche del Miércoles

Santo, la Hermandad de Pe
nitencia (Cristo del Amparo), 
donde los cofrades van cu
biertos con la famosa capa 
alistana (o de Chivas) y por
tan un “Cristo Crucificado” 
del siglo XVII.

Noche del Jueves Santo, 
unos blancos, cofrades, des
calzos, llevan a Cristo a ente
rrar y las campanas del Viáti
co sobrecogen el alma del 
espectador que se siente in
merso dentro del dramatismo 
que transmite el cortejo fúne
bre. Es la Penitente Herman
dad de Jesús Yacente que 
pone tristeza en el cuerpo y 
congoja en el corazón reco
rriendo las empinadas calles 
hasta llegar a la plaza de 
Viriato. momento éste.de so
lemne armonía donde las es
calofriantes estrofas del Mise
rere dejan los rostros lívidos y 
los ojos preñados de lágrimas.

MILES DE PERSONAS 
PARA VER EL “BAILE” 
DE LOS PASOS

Poco después de finalizada 
la procesión del Yacente, un 
sonido estentóreo y bronco de 
cornetín y desafinados com
pases de tambor, llama a los 
cofrades de Jesús Nazareno o 
de las “Cinco de la mañana”a 
procesíonar. Se trata del Mer- 
lú, figura señera junto al Ba-

SEGOVIA

raudales de la Semana Santa 
de Zamora.

A las cinco en punto de la 
mañana del Viernes Santo, 
miles de confrades (es la pro
cesión más larga y numerosa), 
con hábito de labal negro, de 
aspecto fantasmagórico, co
mienza su peregrinación por 
el helador asfalto de, unas 
calles abarrotadas de público 
para ver el “baile" de los 
pasos y escuchar la célebre 
Marcha Fúnebre de Thalberg, 
convertida casi en el himno 
zamorano.

De 1616 data la Real Co
fradía del Santo Entierro que 
procesiona en la tarde del 
Viernes Santo, acompañada 
de todas las fuerzas represen
tativas de la ciudad y que este 
año será retransmitida para 
toda España por TVE.

Ya en la noche del Viernes 
Santo, la Cofradía de Nues
tra Madre de las Angustias, 
fundada en 1412 por San 
Vicente Ferrer, las mujeres 
vestidas de negro y portando 
una vela, acompañan a la 
Virgen en su lento y triste 
caminar. Las Damas de la 
Virgen de la Soledad proce- 
sionan en la noche del Sábado 
Santo, Mientras que la que 
bien podría considerarse la 
primera romería zamorana, 
que cierra la Pasión de Cristo, 
la Cofradía de la Santísima 
Resurrección, comienza su 
festivo y colorista recorrido a 
las nueve de la mañana del 
Domingo de Resurrección.

Tres podríamos decir que 
son los grandes protagonistas 
en esta Semana Santa zamo
rana, la ciudad con su pueblo, 
las Cofradías y Hermandades 
y los pasos en movimiento. 
Pero en todo ello se percibe 
como dominante el espíritu de 
paz que como el viento sereno 
envuelve durante toda la se
mana-, día y noche nuestra 
ciudad.
SEMANA SANTA Y 
GASTRONOMIA

No podía pasar por alto 
una breve anotación sobre la 
gastronomía, ya que debido al 
rigor cuaresmal y a la disci
plina religiosa de antaño, sur
gió en Zamora una cocina 
peculiar, de cuyos viejos y 
tradicionales guisos aún con
servamos platos tan arraiga
dos como la “merluza al ajo 
arriero", “bacalao a la tranca" 
o “pulpo a la sanabresa". por 
citar sólo algunos.

Pero el plato típico sema- 
nasantero son las sopas de 
ajo. aunque los cánones man
dan tomarlas en cazuela de 
barro y con cuchara de made
ra. coincidiendo con la para
da de la Cofradía de Jesús 
Nazareno en la avenida de las 
fres Cruces, sobre las siete de 
la mañana del Viernes Santo. 

I ipicas son también las al
mendras garrapiñadas, im
prescindibles en la Col radia 
anteriormente mencionada, 
ya que los cofrades las rega
lan a los forasteros y conoci
dos al procesional por las 
calles.

Las aceitadas son los dul
ces por excelencia en estas 
lechas, y para la Resurrec
ción. nada como "T I dos y 
pingada" (dos huevos fritos, 
un torrezno y una rebanada 
de magro de cerdo), todo ello 
acompañado de un buen \ino 
timo de I oro.
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