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Resumen 

EL PROYECTO DE PASO DE PALIO PARA LA HERMANDAD. DE 

NTRO. SR. RESUCITADO y NTRA. SRA. DE LA ALEGRÍA ES EL 

TÍTULO QUE ENCABEZA AL TRABAJO ARTÍSTICO QUE 

MOSTRARÉ A CONTINUACIÓN. EL NOMBRE HACE REFERENCIA 

EXPLÍCITA A LA OBRA Y CONSISTE EN GENERAR UN CONJUNTO 

ARTÍSTICO A TRAVÉS DEL DISEÑO DE UN TEMPLETE RELIGIOSO. 

DICHO ELEMENTO IRÁ DESTINADO A COBIJAR 

LA SAGRADA IMAGEN DE NTRA. SRA. DE LA ALEGRÍA DE LA 

LOCALIDAD DE CASTRO DEL Río (CóRDOBA). 

EL PRIMER ESTADIO HA CONSISTIDO EN REALIZAR UN CONJUNTO 

DE PIEZAS DE VALOR CONCEPTUAL Y ESTÉTICO A TRAVÉS DE LA 

INVESTIGACIÓN DE ELEMENTOS ARTÍSTICOS Y ARQUITECTÓNICOS 

DESAPARECIDOS EN CASTRO DEL Río DURANTE LA GUERRA 

CrvrL. EL MARCO CONCEPTUAL ESPACIO Y TIEMPO SE LOCALIZA 

EN LA LOCALIDAD DE CASTRO DEL Río (CóRDOBA), DURANTE 

EL PERIODO DE MEDIADOS DEL SIGLO XX. 

LA INSPIRACIÓN HA VENIDO DADA POR MI FUERTE INQUIETUD 

POR REALIZAR PRODUCCIÓN ARTÍSTICA EN EL CAMPO DEL ARTE 

SACRO. 

LA RESURRECCIÓN COMO CONCEPTO CREATIVO HA SIDO LA GUÍA 

DURANTE TODO EL PROYECTO. RESURRECCIÓN EN EL SENTIDO 

MÁS TEOLOGAL PERO TAMBIÉN, EN LA DEFINICIÓN PROPIA DEL 

VOCABLO, COMO EL RESURGIR DE LA MATERIA. 

A TRAVÉS DEL DIBUJO Y LA ESCULTURA, GENERO UN TRABAJO 

ENMARCADO EN EL CAMPO RELIGIOSO Y PLANTEO UN CONJUNTO 

DE PIEZAS NO SOLO PARA QUE SEAN CONTEMPLADAS EN LOS 

MUSEOS, SI NO PARA EL DELEITE COLECTIVO Y EN ESPACIOS NO 

ASOCIADOS AL ARTE. 

EN EL CASO DEL PALIO QUE AQUÍ OS MUESTRO, LA BELLEZA 

CONTRIBUYE Y SUMA A LA INTENCIONALIDAD DEL PROYECTO. 

COMO PROPONE ARTHUR C. DANT0
1 

EN "UNA FILOSOFÍA DEL 

ARTE. IN MEMORIAM": 

"EL PROYECTO TENDRÍA BELLEZA INTERNA". 

EN DEFINITIVA, MI IMPLICACIÓN EN EL CAMPO DEL ARTE SACRO 

ME HA TRAÍDO HASTA AQUÍ, PARA PROPONER ESTE PROYECTO 

DE PASO DE PALIO, QUE RESPONDE A LAS PREMISAS PLANTEADAS 

DESDE UN INICIO: RECUPERAR Y HACER VISIBLE PARTE DEL 

PATRIMONIO DESAPARECIDO, GENERANDO UN TRABAJO 

PERDURABLE EN EL TIEMPO. 

Palabras clave 

COFRADÍA, TRADICIÓN, PALIO, VARAL, ORNAMENTACIÓN 
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Abstract 

THE PALIO STEP PROJECT FOR THE BROTHERHOOD. INSIDE. 

MR. RESUCITADO AND NTRA. SRA. DE LA ALEGRÍA IS THE 

TITLE THAT HEADS THE ARTISTIC WORK THAT 

1 WILL SHOW BELOW. THE NAME REFERS EXPLICITLY TO THE 

WORK AND CONSISTS OF GENERATING AN ARTISTIC ENSEMBLE 

THROUGH THE DESIGN OF A RELIGIOUS TEMPLE. THIS ELEMENT 

WILL BE DESTINED TO SHELTER THE SACRED IMAGE OF NTRA. 

SRA. DE LA ALEGRÍA FROM THE TOWN OF CASTRO DEL Río 

(CóRDOBA). 

THE FIRST STAGE CONSISTED IN MAKING A SET OF PIECES OF 

CONCEPTUAL AND AESTHETIC VALUE THROUGH THE INVESTIGATION 

OF ARTISTIC AND ARCHITECTURAL ELEMENTS DISAPPEARED IN 

CASTRO DEL Río DURING THE CIVIL WAR. THE CONCEPTUAL 

FRAMEWORK OF SPACE AND TIME IS LOCATED IN THE TOWN OF 

CASTRO DEL Río (CóRDOBA}, DURING 

THE MID-TWENTIETH CENTURY PERIOD. 

THE INSPIRATION HAS BEEN GIVEN BY MY STRONG CONCERN FOR 

ARTISTIC PRODUCTION IN THE FIELD OF SACRED ART. 

THE RESURRECTION AS A CREATIVE CONCEPT HAS BEEN THE 

GUIDE THROUGHOUT THE PROJECT. RESURRECTION IN THE 

MOST THEOLOGICAL SENSE BUT ALSO, IN THE PROPER DEFINITION 

OF THE WORD, AS THE RESURGENCE OF MATTER. 

THROUGH DRAWING AND SCULPTURE, 1 CREATE A WORK FRAMED 

IN THE RELIGIOUS FIELD AND I PROPOSE A SET OF PIECES NOT 

ONLY TO BE CONTEMPLATED IN THE MUSEUMS, BUT FOR THE 

COLLECTIVE DELIGHT AND IN SPACES NOT ASSOCIATED WITH 

ART. 

IN THE CASE OF THE PALIO THAT I SHOW YOU HERE, BEAUTY 

CONTRIBUTES AND ADDS TO THE INTENTIONALITY OF THE 

PROJECT. As ARTHUR C. OANT0
1 

PROPOSES IN "A PHILOSOPHY 

OF ART. IN MEMORIAM ": 
11

THE PROJECT WOULD HAVE INTERNAL BEAUTY.
11 

IN SHORT, MY INVOLVEMENT IN THE FIELD OF SACRED ART HAS 

BROUGHT ME HERE, TO PROPOSE THIS PROJECT 

OF PASO DE PALIO, WHICH RESPONDS TO THE PREMISES PROPOSED 

FROM THE BEGINNING: RECOVER AND MAKE VISIBLE PART OF THE 

DISAPPEARED HERITAGE, GENERATING A JOB 

LASTING IN TIME. 

Key-words 
BROTHERHOOD, TRADITION, PALIO, VARAL, ORNAMENTATION 
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1 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
DE CREACIÓN 

1.1 Situación actual del patrimonio cultural y artístico 

1.11 Referencias artísticas y estilísticas personales 

1.111 Objetivos e intenciones del proyecto de Paso de Palio 

I.IV Arte pre-académico: la tecné y las ars 
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Situación actual del patrimonio 
cultural y artístico 

PREVIO AL INICIO Y DESARROLLO DE LA PROPUESTA ARTÍSTICA, 

ES DIGNO DE MENCIONAR PARA CONTEXTUALIZAR AL LECTOR, 

LA SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRA EL PATRIMONIO 

DE CASTRO DEL Río (CóRDOBA). 

EL EDIFICIO RELIGIOSO POR ANTONOMASIA DE LA LOCALIDAD 

ES LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN. 

DICHA PARROQUIA, ES UNA DE LAS PRIMERAS IGLESIAS RURALES 

DEL OBISPADO CORDOBÉS. ESTA CONSTRUCCIÓN SE ASOCIA 

TRADICIONALMENTE A LA ORDEN DE LOS TEMPLARIOS, YA QUE 

EXISTE DOCUMENTACIÓN QUE ASÍ LO CERTIFICA. 

ESTE TEMPLO FUE CONSTRUIDO HACIA 1250 SOBRE LOS RESTOS 

DE UNA ANTIGUA MEZQUITA EN EL BARRIO DE LA VIL!.,\ Y, 

DESDE SUS INICIOS, SE CONVIRTIÓ EN UNA DE LAS PARROQUIAS 

MÁS IMPORTANTES DE LA CAMPIÑA CORDOBESA
3

, A PESAR 

QUE EN LA ACTUALIDAD HAYA PERDIDO DICHO PRIVILEGIO • 

ACTUALMENTE LA PARROQUIA HA SUFRIDO UNA ENORME 

REHABILITACIÓN PROVOCADA POR EL PASO DE LOS AÑOS. ESTA 

INTERVENCIÓN FINALIZÓ EN JUNIO DE 2017, SIENDO OBISPO 

DE LA DIÓCESIS, DON DEMETRIO FERNÁNDEZ
4

• COMO SU 

NOMBRE INDICA, LA ADVOCACIÓN DE LA MISMA SE ATRIBUYE A 

SANTA MARíA, HECHO HABITUAL EN LOS EDIFICIOS TEMPLARIOS 

DE CARÁCTER RELIGIOSO. 

CABE DESTACAR LA ENORME PUERTA DORADA REPLETA DE 

INSCRIPCIONES EN LATÍN Y CASTELLANO Y EL ANAGRAMA DE 

MARÍA. UNA VEZ CRUZADO EL DINTEL DE LA IGLESIA, NOS 

ENCONTRAMOS UN TEMPLO DE ESTILO GÓTICO MUDÉJAR. Los 

ÚNICOS ELEMENTOS QUE HAN PERMANECIDO DE LA IGLESIA 

PRIMITIVA SON LOS PILARES DE LADRILLO AMARILLO. PODEMOS 

DESTACAR QUE EN ESTOS APARECE LA CRUZ TEMPLARIA. 

AÑADIMOS TAMBIÉN LA FIGURA DE SAN CRISTÓBAL
5

, CUYO 

AUGE EN LA EDAD MEDIA PROVOCO UNA PROLIFERACIÓN DE 

REPRESENTACIONES SUYAS EN LAS PRINCIPALES IGLESIAS DE LA 

DIÓCESIS CORDOBESA, ASEGURANDO QUE NO MORIRÍA ESE DÍA LA 

PERSONA QUE LO VIESE. SE ENCUENTRA EN LA NAVE LATERAL 

IZQUIERDA DE LA PARROQUIA. 

SI CRUZAMOS LA NAVE TRANSVERSAL Y ALZAMOS LA VISTA 

EN LA BÓVEDA DEL ÁBSIDE, ENCONTRAREMOS UNO DE LOS 

ELEMENTOS MÁS CURIOSOS E INSÓLITOS DE LA PARROQUIA: 

DIFERENTES ELEMENTOS DEL ZODIACO PINTADOS SOBRE FONDO 

AZUL. A PESAR DE QUE LA ASTROLOGÍA ESTÁ RELACIONADA CON 

LA SUPERSTICIÓN, ESTOS SÍMBOLOS HAN LLEGADO HASTA AQUÍ 

POR LA VINCULACIÓN DE LA ORDEN DEL TEMPLE. (MORALES, 

2019) 
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Anat-•Marfa 
Detalle <11>1 anagn:ima d& Marta 
e11 le puerto principal d& acc,,ao 
al l:Jlm~lo. Fcitograffa de Pedro .l 
Mlronda. 

ean Orht6bCII 
Fniocode la lmagond&San 
Crfstobal ubfOCldo en la nave 
lamn:II ízqui&n:la de la ParrOQuía. 
Ant<>nlo Álvan,z Torrado. S. XVIII. 

.,.._.ao(:l:arQ =-'•• 
Hay ln&<:<fpelones de muy 
alvll,-creenclaa er. teda la 
lglosla. 

ICONO POlt ANTONOMASIA Dfl. CAsTRo DEL Rto l!S LA FlClURA 

DE SAN RAFAEL ARclNGEL Y su LLA.No UBICADO l!N EL IWWO 

DE LA VILLA. Es MOMENTO DE BXPIJCAlt ÉL PORQ\11! ESTÁ TAN 

ARIWGIJM. LA DRVOClÓN AL AllCÁNGEL EN LA CIUJ>AD CALIFAL 

Y SU ARFA DB EXTl!NSIÓN. 

Crro 'J'ElCl'UALMl!NTE tJN ooa.JMENTO DE LA DrÓCl!SIS 

D11. CóRDOBA Q.Ul! HABLA SOBRE BU.O: << [ .. ,] LA Hm'ORIA 

CUBNTA Q.lll! EL Alt:cÁNOBL SAN RAFAEL ES CtmoD10 DE 

CólDOM DESDE QUE EN LA EDAD MEDIA UNA EPIDEMIA DE 

PESTE ASOI.6 EUROPA DIEZMANDO LA POBLACION. 

CóROOBA ENTERA SB ENCOMIINDÓ A SAN RAFAEL 

Y MlLAOltOSAMDITE LA PBSTE PASO POlt LA CM>AD SJN APENAS 
CAUSAR. DARo Al.CUNO. RAMm!z DB .Altm.LANos UCOGE EN 
SUS "PASEOS POR CóltDOM" QUll, CUANDO LA Pl!Sl'E ASOLAM. 
LA CIUDAD EN l!L SIGLO XVI, l!L ARclNGEL SE APAIU!CIÓ AL 

PADRE ROELAS¡ l!N CIIATRO OCt\SIONl!S1 RBYELÁNOOLI! 

QUE ÉL SAJNA!ÚA A LA CIUDAD. 

EN AQ.l/HL l!.NTONCl!S1 EL SACl!JtDOTI!, TEMEROSO DE QUE TODO 

FUERA UN ENG\00 DE Sl/S SRNTIDOS Y D6SPUés DE CONSULTAR 

l!L CASO CON IMPOR.TANTBS TEÓLOGOS DE LA CoMPARfA DB 

JESÚS, VISITÓ AL PRov!soR, QUll!N Ul ORDENÓ QUB SI SB 

PRODUcfA UNA QUINTA APARJCJÓN, LB PRBOIJNTASI! QumN ERA. 

As1. l'UE, EN' LA MADRIJOADA DEL 7 D11. MAYO DE 1578, SE 

PRODt/10 EffA QUINTA APARICIÓN EN LA Qlll! SAN RAFAEL 

LB 0:00 AL~ "Yo TE TURO. POI. JESUCRISTO 

CRUCIFICADO, Qlll! SOY RAFAEL, ÁNGEL A QUll!N Dios TIENl! 

PUESTO POR GIJAIDA DB ESTA CIUDAD': AL POCO '.l'IBMPO 
DWRON DE MORJR PERSONAS BN CóRDOM A CAUSA DE LA 

l!PIDEMlA. [ ... ]>> (CóJtDOM, 2007) 

EN LA PLAZA ~ Dl! SAN RAFABL, Sl! ERIGl! IJN 1'JtruNro 
l!N HONOR AL ARcÁNGl!L Dl!L ARO 1762 DE AUTOR ANÓNIMO. 

SE CARACTERIZA POR S1J VERJA Cl/ADltADA, l!SCOl.'!'ADA POR 4 
CONJUNJ:OS DE FAIIOLl!S, PROTEGIENDO LA COL\IMNA l!S'l'RIADA 

CON CAPITEL CORINTIO. LA l!SCllLTIJRA DE Pll!Dl!.A Dl!IA 

BNTitlM!I!. LA BARROCA POIJCROMfA DE LA PlBZA. 

PODEMOS DESTACAR QUE LA POSTlJRA DEL ARCÁNG!l.L ESTÁ 

RELACIONADA CON EL VIEIO CASTILLO MEDIEVAL. 



MolNll'IMtoGITwfunfo•SC1111k!faei 
Aul>:>ranónimo (1762). Es...,11'lro de piedra erigiáo en el Llano de San 
Rofael, Costro del Rfo (Córáobo). Lo eftgle Mió ffanqueodo pc,r uno rejo 
y 4 oand&labn>a oon 3 forol88 oada uno. 
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Julio Romero <le Ter- (1926). 
Óleo s,,br,, lfenzo, 175 x 128 cm. 



POR ÚLTIMO, NO PODEMOS PASAlt POR AL'IO LA PRl!Sl!NCIA 

DE LA ORDEN DOMJNICA l!N LA LOCALDW>. Pool!MOS OBSERVAR 

EN LA ACIVALIDAD LOS RESTOS DE LA QUE FUESE IGLESIA 

CoNVENTUAL DB 8cALA Col!Ue, EN LA CALLE ANcHA. 
DE CAsrl!o DEL Rfo. 

LA TORJIB ES ID ÚNYOO QUE SE OONSEltVA DE LA IGUSSIA Dll.L 

ANI'IOUO CONVl!NTO DB 8ANro DoMINOO DE Se.ALA Com:.r, 

DEL s1O1.0 XVII, DBCLAJW>A Bum DE IN'IERb CULTURAL, 

DICHA TORRE Sl!RVfA DE CAMPAIWt!O Y ESl'AM PORMADA POI. 

1JN CUERPO PRISMÁTIOO USO Y REMA.TADO POR EL CONIIJNTO 

DE CAMPANAS. 

Referencias artísticas y estllístlcas personales 

PAM LA FOMWJZACION DB l!8l'l! Pli:OYBCI'O Alnfmco, 
Mll HA SIDO DB GltAN UTILIDAI> LA GltAN Jl'UENTl! DOCUMENTAL 
QUB DISPONOO A NIVXL POTOCRÁFIOO Y DB ARCHIVO DI!. LA 

LOCALIDAJ> CAS'l'Ut-lA. GIIACIAS A l!LLO Y A LA DOCUMl!NTACIÓN 

OIJl'l!l!IID.\ OB LA DIÓCl!SIS DI!. C0RDOBA, HI!. PODIDO PLANl'EAR 

l!L PltOYBCTO QIJB VWIS A CONTINUACIÓN. 

EL MANIBRISMO ESPA.ROI., COMO CORIIJBNTE BN LA ARQlJl'l'l!Cl1J 

c::i:.wcA Y LA ORFBIIIIEIÚA LOCAL, MB HA JNIXJCIDO A ADENTIWtM.E 

BN EL ESTUDIO OB IDS ARTISTAS Dll. ESTA m>OCA. 

POR TANTO: A NM!L ARTfsT!oo ME GUSTAltA DESTACAR UNA 

SERIE DE Almln'AS, DE AYER Y DE HOY, QUE MB HAN Sl!RVIDO 

COMO MARCO IWERl!NCIAL PARA PLANI'l!AR LA OBRA. 

A NlVEL DE COMPOSICION Y TRATAMIENTO DEL 001.0ll, AS( 

COMO LA FUElml OORRIEN'm MANIERl!n'A ME CUSTARlA CITAR. 
EL PAPEL DE SANTJ DI Trro COMO PINTOR y omuw.m:. TANl.'O 
LA Rssutw:z!ONI! (1565) COMO LA CRUXIPIXION (1588) SON 

OBltAS D& GRAN ll1EltZA l!XPRSSCVA Y COMPOSITIVA. 

{FREl!DBBRG, 1978). 

EN TANTO QUE COETÁNEO A SANr! DI Trro, Ol!STACAR1A AL 

ORFl!BRB Y PLATERO BSPAf:OL FRANCISCO DE NABO, POR SU 

MINUClOSO TIWIAl'O Y GUSTO A LA HORA DE COMPONER Y 

PROYECl'AR ARTBSIINÍA RBUGIOSA COMO l!RAN LAS CRUCES 

PARIIOQ.UIALES, 

SJOUIBNDO LA ESTELA DE LOS ARTESANOS OB LA PLATA 
DES'l'ACAJÚA TAMllmN LA F1C1URA DE DIF.CJO FERNÁNDEZ RUBIO, 

Al1I'OR DE 1JN COJIIJIJNTO DE PIEZAS PAi.A LA LOCALIDAD DONDE 

B!n'Á CONTEXTUALIZADO IEL PROYECTO. 

Alm!n'AS MÁS CONTBMPOltÁNEOS Y YA IN'MllSOS 

BN LA PROOOCCION DE Alt:l'll, SACRO, OB!n'Ac.wA LA l'IOORA 

DE JUAN MANul!L RoDRIGUEZ 0JBDA¡¡. 

.Jlial, t t nHII A: *flllnO)tda. 
Aoolero a ntana 
~rsonaJ~ Qu& Intervino 
en la evoluc1ón de la estt!Uoo 
cofmds ds la Semana Santa 
andaluzo. 
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Santi di TrtD (1~. 
Oleo $Obre llenzQ, 430 x 290 em. 
UblC<Jáo en la eoank:cl det lo S<Jnta Croee en Rorencla. 



FUE BORDADOR Y PROYECTISTA SEVILLANO, SIENDO SU OBRA, 

PUNTO DE INFLEXIÓN EN LA ESTÉTICA ACTUAL DE LO QUE 

CONOCEMOS POR LAS PROCESIONES DE SEMANA SANTA 

SEVILLANAS Y DEL RESTO DE PROVINCIAS ANDALUZAS. 

ACTUALMENTE COLABORO COMO DIBUJANTE PARA EL ARTISTA 

CORDOBÉS ANTONIO VILLAR MORENO, FIGURA REFERENTE 

EN EL PANORAMA ACTUAL DEL ARTE SACRO, Y EJEMPLO PARA LAS 

COMPOSICIONES ORNAMENTALES TÍPICAS DE ESTE CAMPO. 

POSTERIORMENTE Y DESPUÉS DE IR PROFUNDIZANDO EN EL 

TRABAJO, LA FIGURA DEL GRIEGO MARIOS ELEFTHERIADIS, 

ME HA SERVIDO PARA DAR UNA VISIÓN CONTEMPORÁNEA 

AL YA TRADICIONAL CAMPO LITÚRGICO. 

Objetivos e intenciones del proyecto 
de Paso de Palio 

MI PRÁCTICA ARTÍSTICA SE ENFOCA EN EL CAMPO DEL ARTE 

SACRO Y ME HA LLEVADO A DESARROLLAR E INVESTIGAR LOS 

MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS Y GREMIALES ENFOCADOS EN ESTE 

CAMPO. 

MI INTERÉS POR DESARROLLAR UNA PROPUESTA DE PASO DE 

PALIO COMPLETO, DESEA PONER EN MANIFIESTO TODO 

EL CONOCIMIENTO Y HABILIDADES ADQUIRIDAS DURANTE 

LOS 4 AÑOS UNIVERSITARIOS. 

A SU VEZ, LA NECESIDAD DE PLANTEAR UNA SERIE 

DE PROPUESTAS CREATIVAS, SIN RECURRIR EN LOS TÍPICOS 

DISEÑOS PLANTEADOS DESDE EL SIGLO XIX, ME INDUCEN A 

PROYECTAR LA SIGUIENTE PROPUESTA CREATIVA. 

AFORTUNADAMENTE Y COMO SUJETO DEL PROYECTO, 

LA HERMANDAD QUE DESCRIBIRÉ EN EL SIGUIENTE APARTADO, 

SUFRE UN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN Y EVOLUCIÓN 

ARTÍSTICA Y ME PROPONE QUE IDEE Y DIBUJE SU FUTURO p ASO 

DE PALIO. 

Arte pre-académico: la techné y las ars 

p ARA PODER CONCEBIR LA PROYECCIÓN DE ESTE TRABAJO NOS 

TENEMOS QUE REMONTAR A LA GRECIA CLÁSICA Y DESTACAR LOS 

CONCEPTOS DE TECHNÉ Y LAS ARS. 

INCLUYO TEXTUALMENTE LA INTRODUCCIÓN DEL DOCUMENTO 

LA TECHNÉ Y LA TÉCNICA MODERNA: UNA APROXIMACIÓN 

TEÓRICA DE ELENA CÁCERES, MóNICA GIL, INÉS DE PEDRO, 

CRISTINA SANTIRSO Y ADELA SOMOLINOS. ( OTROS, 2000) 
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DICE ASÍ: Los LUGARES HISTÓRICOS y SOCIALES QUE HICIERON 

POSIBLE LA TECHNÉ Y LOS QUE CONFORMAN LAS CONDICIONES 

DE POSIBILIDAD DE LA TÉCNICA MODERNA MANIFIESTAN NO 

SOLAMENTE SU LRJANÍA EN EL TIEMPO, SINO TAMBIÉN LAS 

DIFERENCIAS RADICALES EN LAS CAUSAS QUE LAS MOTIVARON Y, 

POR TANTO, EN LOS EFECTOS QUE DESENCADENAROS 

Y DESENCADENAN. 

TENEMOS QUE DESTACAR UN PUNTO DE CONTRASTE ENTRE LA 

CONCEPCIÓN DE LA NATURALEZA, DEL HOMBRE Y DE LO SOCIAL 

QUE SE DA EN LA ÉPOCA CLÁSICA GRIEGA, CONCRETAMENTE EN 

EL PENSAMIENTO ARISTOTÉLICO. 

EN EL MUNDO GRIEGO, POR PRINCIPIO NADA QUE ACONTEZCA 

EN LA SOCIEDAD ES AJENO A LAS NORMAS QUE CONFIGURAN EL 

MARCO DESDE DONDE SE ARTICULAN LAS RELACIONES SOCIALES. 

LA TECHNÉ ADQUIRIÓ SU SIGNIFICADO EN EL ÁMBITO SOCIAL. 

LA POLIS GRIEGA, EN TANTO QUE LUGAR DE LA ACCIÓN DE LOS 

CIUDADANOS, PUEDE ENTENDERSE ERRÓNEAMENTE SI NO 

CONSIDERAMOS EL PROCESO QUE LA HACE SER GENUINAMENTE 

Eso: EL LUGAR DONDE EL HOMBRE, COMO TAL, DESARROLLA y 

CONFIGURA SOCIEDAD DESDE LA CONTINGENCIA. 

Lo SOCIAL SE VA A UBICAR DE UNA DETERMINADA CONCEPCIÓN 

ANTROPOLÓGICA DEL HOMBRE: AQUELLA SEGÚN LA CUAL EL 

INDIVIDUO NO ES UNA TOTALIDAD PERFECTA, ÍNTEGRA, SINO UN 

ENTE QUE DEBE LLEGAR A COMPLETARSE. EL TÉRMINO POR EL 

CUAL SE DENOMINA ESA PERFECCIÓN ES LO ARISTÓTELES COMO 

<<ACCIÓN>>. PARA DESIGNAR EL PROCESO POR EL CUAL EL 

PENSAMIENTO DEL HOMBRE PODÍA MANEJAR LAS IDEAS Y LAS 

CATEGORÍAS QUE LE DABAN UN CONOCIMIENTO DE ESA PHYSIS 

UTILIZARON LA PALABRA TEXNH (TÉCHNE} <<TRADUCIDA POR LOS 

ESCOLÁSTICOS COMO "ARTE" O "TÉCNICA", Y DE AHÍ SU USO 

ACTUAL>>
10

• 

PERO, HAN SURGIDO SERIAS DUDAS SOBRE LA PUREZA DE DICHA 

TRADUCCIÓN. PODRÍAMOS CONVENIR, CON HEIDEGGER, EN QUE 

TÉCHNE SIGNIFICA UNA CREACIÓN, UN "PRODUCIR SAPIENTE"; 

ES DECIR, ALGO QUE PARA PODER CREARSE REQUERÍA NO SOLO 

HABILIDAD MANUAL SINO CONOCIMIENTO PLENO DE AQUELLO 

QUE TRATABA DE HACERSE11 • 

DESDE UNA NOCIÓN PRIMERA, SE PUEDE DECIR QUE EL ARTE 

(DEL LATÍN, ARS, Y DEL GRIEGO, TÉCHNE} ES, GENERALMENTE, 

ENTENDIDO COMO CUALQUIER ACTIVIDAD O PRODUCTO 

REALIZADO POR EL SER HUMANO CON UNA FINALIDAD ESTÉTICA, 

EXPRESIVA Y COMUNICATIVA, MEDIANTE LA CUAL SE PONEN DE 

MANIFIESTO IDEAS, EMOCIONES O, EN GENERAL, UNA VISIÓN DEL 

MUNDO, MEDIANTE DIVERSOS RECURSOS, COMO LOS PLÁSTICOS, 

LINGÜÍSTICOS, SONOROS O LOS MIXTOS. 



POR LO DEMÁS, EL ARTE ES UN COMPONENTE CULTURAL, QUE 

REFLEJA, EN SU CONCEPCIÓN, LOS SUSTRATOS ECONÓMICOS Y 

SOCIALES QUE LE SOPORTAN, Y LAS IDEAS Y VALORES 

INHERENTES A CUALQUIER CULTURA HUMANA A LO LARGO DEL 

ESPACIO Y EL TIEMPO. SE SUELE CONSIDERAR QUE EN UN 

PRINCIPIO, CON LA APARICIÓN DEL HOMO SAPIENS, EL ARTE 

TUVO UNA FUNCIÓN RITUAL, MÁGICA O RELIGIOSA ( COMO 

EN EL PALEOLÍTICO) PERO QUE CAMBIÓ CON LA EVOLUCIÓN, 

ADQUIRIENDO UN COMPONENTE PRIMERO UTILITARIO Y POCO 

A POCO UNO MÁS SIGNIFICATIVO O ILUSTRATIVO, Y LUEGO UNO 

CADA VEZ MÁS Y MÁS ESTÉTICO, DEJANDO ATRÁS LOS DE 

FUNCIÓN SOCIAL, PEDAGÓGICA, MERCANTIL O SIMPLEMENTE 

ORNAMENTAL. 

LA NOCIÓN DE ARTE CONTINUA SUJETA A PROFUNDAS DISPUTAS 

DADAS LAS MÚLTIPLES INTERPRETACIONES, QUE VARÍAN SEGÚN 

LA CULTURA, LA ÉPOCA, EL MOVIMIENTO, LA SOCIEDAD O LA 

CLASE SOCIAL PARA LA CUAL EL TÉRMINO COBRA 

UN DETERMINADO SENTIDO. 

EL VOCABLO TIENE UNA ACEPCIÓN EXTENSA, PUDIENDO 

DESIGNAR LA ACTIVIDAD HUMANA HECHA CON ESMERO 

Y DEDICACIÓN, CUANTO CUALQUIER CONJUNTO DE REGLAS PARA 

OPTIMIZARLAS SE HABLA ASÍ DE ARTE CULINARIO, ARTES 

MARCIALES, ARTES INGENIERILES, ETC. 

EN ESE SENTIDO, ARTE APARECE COMO SINÓNIMO 

DE CAPACIDAD, HABILIDAD, TALENTO, EXPERIENCIA 

O PROCEDIMIENTO PAUTADO Y ESPECIALIZADO. SIN EMBARGO, 

SUELE CONSIDERÁRSELE COMO UNA ACTIVIDAD CREADORA, POR 

LA CUAL UNA SERIE DE OBJETOS (OBRAS DE ARTE) SINGULARES, 

SE OFRECEN SIN NINGUNA UTILIDAD A LA CONTEMPLACIÓN 

Y A LA FRUICIÓN O EL GOCE ESTÉTICO. 

EL EMPLEO DE LA PALABRA ARTE PARA DESIGNAR 

LA REALIZACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES HA VENIDO MURIENDO 

SUSTITUIDO POR 
1
TÉCNICA' U 'OFICIO'. 
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NOTAS 
1 Arthur Coleman Danto (Ann Arbor, Míchigan, 1 de enero de 1924 - 25 
de octubre de 2013) fue un crítico de arte y profesor de filosofía de los 
Estados Unidos. 2 La Villa de Castro del Río, es el Barrio típico de esta 
localidad, de calles blancas y angostas, embellecidas con pintorescos 
arcos en sus principales accesos, como son el de Martos, el Agujero 
y Santo Cristo. 3 Comarca de la provincia de Córdoba. 4 Demetrio 
Fernández González es un obispo español nacido en 1950 en el Puente del 
Arzobispo (Toledo). Actualmente ocupa la cátedra de la diócesis de 
Córdoba. 5 San Cristóbal es venerado por la Iglesia católica y la ortodoxa 
como un mártir asesinado durante el reinado de Decio, emperador de 
Roma o durante el reinado del emperador romano Maximino Daya. 6 
Teodomiro Ramírez de Arellano y Gutiérrez de Salamanca (Cádiz, 10 de 
noviembre de 1828 - Córdoba, 18 de mayo 
de 1909) fue un escritor periodista, dramaturgo y ensayista español. 
Fue hermano de Carlos Ramírez de Arellano y de Feliciano Ramírez 
de Arellano, Marqués de la Fuensanta del Valle. 7 Andrés de las Roelas, 
el padre Roelas, es un sacerdote del siglo XVI. Nacido en Córdoba 
y fallecido en la misma ciudad en 1587. 8 Scala Coeli proviene del latín 
y significa textualmente "La escalera de los cielos". 9Juan Manuel Rodríguez 
Ojeda (13 nov. 1953 - 29 nov. 1930), bordador y diseñador de finales del 
siglo XIX y principios del XX, cuyos trabajos aún hoy son santo y seña en el 
mundo cofrade.10 Véase Heráclito, Frag.123, en la edición 
y traducción de Diels (1906, 78), y Frag. 211 en la de Kirk-Raven 1984/2003, 
p. 273): (physis krypesthai phileT).11 "Techne means knowledge ... 
"(Heidegger, 1927, pp. 178-179,154-155); hay traducción española 2000. 



11 ANTECEDENTES DE LA OBRA 

1.1 Semántica y conceptos formales 

1.11 Orígenes de los pasos procesionales 

1.111 ¿Qué entendemos por un Paso de Palio en la actualidad? 

I.IV Hdad. de Ntro. Sr. Resucitado y Ntra. Sra. de la Alegría 
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Semántica y conceptos formales 

LA TEMÁTICA ESCOGIDA PARA ESTE PROYECTO NOS PLANTEA 

UNA SERIE DE VOCABLOS O PALABRAS MISTERIOSAS QUE, SI NO 

SABEMOS SU SIGNIFICADO, NOS PUEDEN LLEVAR A UN MUNDO 

TOTALMENTE DESCONOCIDO. A CONTINUACIÓN HARÉ MENCIÓN 

DE ELLAS, Y LAS RESUMIRÉ BREVEMENTE. (MOGUER, 2019) 

ACANTO ÜRNAMENTO REALIZADO A PARTIR DE LA HOJA DE ACANTO. 

SE UTILIZA MUCHO EN LA ORNAMENTACIÓN BARROCA. 

ACROTERA ELEMENTO DECORATNO UTILIZADO COMO REMATE DEL VARAL. 

SE PUEDE DENOMINAR TAMBIÉN PERILLA 

BAMBALINA TEJIDO QUE CAE EN LOS EXTERIORES DEL TECHO DE PALIO, 

NORMALMENTE SE REALIZA EN TERCIOPELO O TEJIDO DE MAYA. 

CANDELERÍA SE DENOMINA AL CONJUNTO DE CANDELABROS DE DIFERENTES 

ALTURAS QUE CONFORMAN UN PASO DE PALIO, 

ENTREVARAL ESPACIO VACÍO ENTRE DOS VARALES DE PALIO, DONDE SE 

SITÚAN ELEMENTOS DECORATIVOS PARA ENRIQUECER ARTÍSTICAMENTE UN 

PASO DE PALIO. 

FALDÓN TEJIDO EN FORMA DE FALDA QUE SE COLOCA ALREDEDOR DEL PASO 

A MODO DE CUBIERTA PARA TAPAR LA ESTRUCTURA. 

GLORIA MEDALLÓN BORDADO O PINTADO QUE SE UBICA EN EL CENTRO DEL 

TECHO DE PALIO. 

lcONO IMAGEN DE JESUCRISTO, LA VIRGEN O LOS SANTOS, PINTADOS SOBRE 

TABLA O LIENZO, EMPLEADO PARA LA ORACIÓN. 

MESA ESTRUCTURA QUE SOPORTAN LOS ELEMENTOS DEL PASO. 

ROCALLA ESTILO ARTÍSTICO ORIGINAL DE FRANCIA DURANTE EL SIGLO XVI. 
CORRIENTE DE CORTA DURADA Y RECIBE EL NOMBRE EN ALUSIÓN A LAS 

ROCAS O PIEDRAS QUE SEMEJAN DICHOS MOTNOS. 

TULIPA PANTALLA DE VIDRIO A MODO DE FAROL, CON FORMAS QUE VAN 

DESDE LA CAMPANA DE CRISTAL, A LA QUE SU PROPIO NOMBRE INDICA, 

TULIPÁN, 

VARALES ELEMENTO DE CARGA ORNAMENTADO, NORMALMENTE REALIZADO 

EN METAL QUE SIRVE PARA SUJETAR EL PALIO, A SU VEZ EL VARAL, EN LA 

REGIÓN DE MÁLAGA SE ENTIENDE COMO LA ESTRUCTURA HORIZONTAL O 

VIGAS QUE SIRVEN PARA PORTAR LAS IMÁGENES. 

VIOLETEROS JARRAS DE FORMATO PEQUEÑO UBICADAS EN LA DELANTERA DE 

LOS PASOS DE PALIO. 



Orígenes de los pasos proceslonales 

LA SEMANA 8ANrA O DE PASIÓN, ES UNA FIISTIVD>AD Cl!Ll!IIIIADA 

POR TOOOS LOS CIIISTIANOS Y, LO Q.lJB ENTl!.NDBMOS HOY EN 

DÍA POR UN PASO PROCllSIONAL, APARECE BN EL SIGLO XVI. 

Du1tANTE LOS SIETE DÍAS DE LA SEMANA, LOS CRISTIANOS 

CONMEMORAMOS LA PAS!OM Y MUl!ll::t'E Y, Cl!Ll!BRAMOS LA 

RI!SIJRRF.CCIÓN DE Jl!S\JCIIISTO, MOTIVO POR EL CUAL DA 

SBNTII>O LA F8 CRISTIANA. W CI!LI!BRACIONI!S MÁS P~CAS 

SON LAS Co\'l'ÓLICAS, IIAZóN DB MAs PARA BSCOCBR BSTA PJU!MISA 
COMO PUNTO DB lll!l'IIIWIC!A PARA l!L PROYECTO PRF.SENTADO. 

EN SEMANA SANTA, LA JMAG!NI!JÚA SACRA BS EL PILAR 

DEVOCIONAL FUNDAMENTAL. LA MANIPESTACIÓN RBIJGIOSA. 

POP\Jl.AR MA.s FAMOSA Y RECONOCIDA ES LA ClllJ!IIRAOA EN LOS 

PAÍSES HISPANOS, TAL ES SU VAltll!DAD Y RIQ:UEZA QUE 

CONS'I'fflJYB EN SI MISMA UNA MANIIIJ!$T'AClóN AllT!mCA 

SIN PARANGóM. 

Ct!NrRANooNOS A NMU. NACION'AL, LA OOS'l'UMIIRE DB llNDlll. 

CULTO PÚIILICO A LAS JMÁC!l.NBS DE Cwsro, MARfA Y OTltOS 

SANI'OS DATA Df. LA !!DAD Ml!DIA, Y EL ORICmN ESTABA LIGADO 

A LAS OllGANlZACIONPS GREMIALES. 

SEOON BSCRll!E FBRM1N ~. EL P1JNTO INYCIAL DE LAS 

PROCBSIONBS, '11BNB S\J ORIOON' EN EL TEATRO RBUGIOSO, 

Du1tANTE LA EDAD MEDIA, ESl'AS REPRI!Sl!NTACIONI!S SE 

RBAUZAMN EM LOS PRESBITERJOS Y 11N' LOS l'ÓR'l1COS DE LOS 
TBMPLOS. ESC&NJFICACIONBS Q\JE REPIUIS&NTABAN PARTE DI! 

WS OFIQOS REIJC!OSOS. 

SIN EMIIAR.00, OOMPORl'AMll!NTOS INADECUADOS Dl! LOS 

IN'IBRPRBTES DVJtANTE LAS REPRBSBN'l'ACIONES, DIERON WGAR 

A LA SUBSTITIJCIÓN DE LOS MISMOS POR IMÁGENES DE MADERA. 

Esc!.n.'l'URAll QUE Rl!PRESBNI'AN ESCENAS DE LA VIDA, PASIÓN, 

MUl!R'JE y IBSUTIRBCCIÓN DE CRmO. A ESTA PRÁCTICA 

SE LB L1.AMA IMA(Dll!R1A, Y EN NU&STRO CONTEXl'O LAS 

DIFBIU!NCIAMOS EN DOS CORRIEN'l'BS: LA ESCmLA ANDALUZA 
Y LA CASTELLANA, Sl&NDO AMBAS DE ORlCEN IIAllOCO. 

LA RIWGIOSIDAD MEDIEVAL BltA UN ACTO DB Fl! COMIJNITARIO Y 

SI! VMA OOMO UNA l!XPl!RIENCIA OOLl!CfiVA Y NECl!SARIAMENTI 

TENÍA QlJI! SER OOMPAR.TJDA. 

A RAfz DE LA APAJt!CIÓN DE LAS IMÁOl!Nl!S Y !JUS AGRUPACIONES 

EN OREMIOS, SURGEN LAS PRIMERAS CO:FRAD!As, HERMANDADES 
DE Dl!:VIYl'OS Em'ORMO A UNA IMAGBM CONCRETA, CUYO 

NIDCO DI!. UNIÓN ERA EL TIWWO, ESl'AMl!NTO O SU LIJGAA 

DI! Rl!SII>ENCIA. 

Nu.tratñradela 
..,.,,tta• (Cllfdmlla) 
u:,s lmóg&n8$o loa móa wll0&aa 
artfstloomonlB d& la Semana 
Santa <X>rdob.;ao, S& bendijeron 
el 18 de marzo de 1828 en la 
I91.,.,ia d& San Agv,rttn, &nto""""' 
aede d& la hermc111dad. 

Nu881ro Sellora oo loa Angusuaa 
es una imagen de ta!la oompleta 
ovnqu&-,11<1do 1X1ro Y&stlr, 

D& ocllll.ld sodonta, ª"""'"" ccn 
el rostro banad<> en lógrfmoa 
(cuatro en e<1da mejilla). 

MU<>Slra una &er)OOClón dé dolor 
absoluto, que •In embargo no 
e<1nslgue oe<1Nxu su alngulary 
delicctda bellem, en la que se han 
&xtoelodo mil-» d& eonlob-a 
lo largo de loa <llgl0& en su reQOZO 
parta la Imagen do un cristo 
muerto. que dewloo por su 
es,:;ilóndida anab::lmía y por su 
unción 90ero. 

El pR>d~k>so bmzo derecho c,ao 
a los ple& de la Virgen. mlerrtros el 
izquierda se extiende de manero 
rfglda a la IZaul&rdo <lo la -.11'9"1', 
Aunque oo han propuetll) otra a 
dlspo<llelonas, algunas de las 
euaiee se han ensoyado Incluso 
en pnx;e:sión. Una serie de 
euadroe do 10$ slgloa XVII y XVIII 
muootran que laa lmdQ&IIIM> 
slempm se han vanemdo tDI y 
e<1mo hoy se encuentran, por lo 
que la hermandad las ha 
mamenl<lo osl. 

La Vírgen sostiene uno espino en 
su mano deA;cha, <X>mo si la 
hubiese acabado de sacar de 
una ó& las <:e)as <lol Setlor, c:fonc:f& 
se plléd&verlaooll<IL Con lo 
mano tzqulerda sostiene la 
e<1nmovedora oab&za c:fel c,1_ 
(Angustia., 2019) 
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~~Milciclold) 
Ecoe Homo1':lllodo por el 
eswl\l:>rgallego ~,_io 
F«ndndea: 81\ 16Z!. 

u:, lmo9"" miel& 1,88 m y es d& 
talla oompleCXI. Lo obro se 
enC\lentro en el M\JS8o 
or-no v Cotec:lrallclo cl& 
Valladolldyea pen•mencro 
d& la Cofmdla dol Santfslmo 
Sacrom<>nto de Santiago. 

ANTE LAS TRAOl!DIAS PROPIAS DE LA EDAD MEDIA, TALES OOMO 

SEQUÍAS, EPIDEMIAS O GUERRAS, LAS IMÁGl,NES DEVOCIONALES 

APORTABAN SEGURIDAD, TRANQ.UlLIDAD, Y CERTID1JMIIRB. 

LA FUNCIÓN 01! LAS COPRAD!As ERA LA DI! AYUDARSE l!NTII! LOS 

MIEMBROS Q.UE LA CONFORTABAN, ALGO OTILEN EL CO!ffl!X'ro 

01! LA EDAD MEDIA. 

AUN AS1, NO RABIAN APAltBCIDO 1.0 QUE IWl'l!NDBMOS COMO 

PROCBSIONBS DI! SEMANA SANTA, !'JITAS NO SUROIRIAN HASTA 

BIEN ENI'RADA LA APARJCIÓN DE LA ~'l'B NECRA A MEDIADOS 
DBL SICLO Xfv. 

LA ANIQUlLACIÓN DB CASI BL 50 % DE LA POBLACIÓN l!UROPEA 

EN' POCOS ~os, PltOVOCÓ QUE LAS MANIPBSTACIONBS 

JUILICIOSAS SB BNTORNASBS SOllRlAS Y OSCURAS. 

ThAs LA GRAN MORTANDAD, EltA MOMENTO DE DISCULPARSE 

ANTB DIOS, PBDIR P&ltDÓN, E IN'l'EltPBl'AR LAS TitACEDIAS 

ACAl!ClllAS COMO UN G\STIGO DMNO. 

TAL ERA EL SENTIMIIINTO DE CULPA, QUE AFLORARON UN GRAN 

NÚMl!RO DB OOFRAD!As18 DI! PENITl!.NCIA FLAGELANTES. !!STAS 

C:ONSlsnAN l!N ClRUPOS DE Pl!RSONAS Ql/E Rl!CORRWl LAS 

CALIJlS l!NCAPIJCHADOS CON UN VERDUGO AL C:UW.O, 

MIIINTRAS SE FLAGl!LAIWI, 

LA PASIÓN DB CRJSTO ERA BL ELE.MEN'fO PERFBcro, YA QUE 

RBllNÍA EN lJN PERIODO CORTO DE TIEMPO LOS SENnMll!NTOS 

Cfl'ADOS ANTl!RIORMENTB, CRISTO ERA APRESADO, TOR::IURADO, 

HlJMILLAOO Y CRUCIFICADO, PAltA LUEGO RES!JC11'AR AL TERCllJt 

DfA ENTRE LOS M1JRRTOS Y TRIUNPAII. SOBRE EL MAL. UN RELATO 

PERPECTO PARA ESOS 'llBMPOS, 

LAll PROC&SIONBS OOMO LAS BNTl!NDEMOS HOY BN DfA NO 

SUR.GEN HASTA BIEN ENTRADO EL SIGLO XVI. EL VfA Cm,:c¡s, 
ES LA FORMA MM! BÁSICA DI! C\l'Al.Q.UIBR ESTACIÓN PENTI'BNCW., 

Tl!NIBNOO SU OIIOEN EN EL SUR. 01! EsP~ A MEDIADOS DEL 

SIGLO XV. HECHO CASUAL, PROPICIADO POR EL BEATO ÁLV.AP.O 

DBCólD08¾, 

ThAs LA VISITA DEL BBATO A T!BRJtA SANTA Y OBSl!RVAR OOMO 

1.0S l'ltANCISCANOS PROCI!SIOMAMN ENTRE REZOS POR l!L 

CAMINO QUE IBCORRIÓ JBSOS, SE LB OCUllRIÓ HACER l.() MISMO 

EN' BL OONVENTO DE SU ORDEN DOMINICA.. 

Em! ECHO S& l!XmNil!O POR TODA EtJROPA Y BL PAPA Plo 11 
OONCIIDIO LAS lNDUL<ll!NCIAS OBTBNIDAS POR PIW!CRINAR A 
Tmrw. SANTA A TODOS LOS QUE 1U!AL1ZAS11N BL VfA CRUCIS EN 

LAS IGU\SIAS l'RANCISC'ANAS DE CUALQUIIIR PARTE DBL MtJNl>O. 

(VIWffllllVA, 2019) 



UNO DI! LOS PBRSONAIBS CLAVE DEL INICIO DI! LOS PASOS 
PllOCESIONALES Y BL ORIGEN DB LAS PROCESIONES BS LA FIGURA 

DE FADRJQUE ENRfQUl!Z Dll, RIBERA, MARQ'Ut.s DE TARIFAis, 

BL REAUZó m. VfA C1.ucis Y TRAS su REGRESO, 011.GANizó UN 

MAGNO V1A CRlJCIS !>ESDI! SU PALACIO BN Sl!VILLA, A LA MISMA 
DISTANCIA QUE HAlltA BN'l'RB BL PALACIO DE PONCIO PILATOS 

EN Jl!lll/St\LÉN Y l!L GóWOTA. PARALl!LAM1l.N'l'E TENEMOS QUE 

DESTACAR LA FIGI.IRA DI! MAimN Wl'ER016• 

EL 31 DE OCTUBIIB DE 1517 BSCRll!IÓ UN DOCUMENTO CON 95 
TESIS Q.UE POmAN BN C\JESl'IÓN LAS DOCTRINAS PAPAL'ES SOBRE 

W llllDUt.OENCIAS. AQUELLO 11\JE UN '.lt!RREMOTO QUE CON'VOCÓ 
EN 1'R&NTo A LOS MAs IN'S[GNI!S TBÓl.000S DE EUROPA. 

('I'MM. 2019) 

Es AQUf, A FINAIJ!S Dl!L SKll..O XVI, LAS COFRAD1As 

YA EXISTENTES QUE PltOCBS[ONAIIAN1 EMPIEZAN A ENCARGAR 

lMÁOENBS CON BSCBNAS Dll. LA PASIÓN. 

YA AIWJZADO BL ORKJEM DEL PROCBSIONAR DE LAS l'.MAGENES 

Rl!LIGIOSAS, BS MOMIIN'l'() DE CBN'mAlt BL FOCO 
EN LA APARICIÓN BN SI DEL PAUO QUB COIIUA A LA IMAGEN 

DE LA VIRGl!N MARIA. 

SB SrróA EL ORIGEN DEL PASO DB PAIJO EN LA CIUDAD DE 

SEVILLA, SIBNDO BL PRIMER DOCUMENTO ORÁfICO QUE 

CORROBORA SU U'l'lL12ACIÓN, PllOPIBDAD OB LA HERMANDAD 

DEL Sll.BNCIO DE LA CIIJDAD HISPALBNSI!. 

EL ORIGEN DE DICHO GIIAIW)O DATA Dl! 1611, PUDIBNDO 

Dl\Cllt QUE LA PRJMBM CoPIIADfA EN IJTlLIZAR l!L PALIO 

ADOSADO AL PASO O PARIHUELA, FIJE LA Sou!DAD DI! SAN 
LoRBNZO DE LA MISMA CllJDAD, DB ELlD NOS DA TBSTIMON[O 

EL HISTORIADOR BBltMEI017 EN 1882. 

BL PALIO, SIN COlfflJ'NDIRLO CON BL BLEMENTO UI'()ROICO 

QUE cmlU A LOS OBISPOS, NACIÓ BN W CULTURAS ANTIGUAS 

ASOClAOO TANTO AL PODO CML COMO A LAS PF.S'IMDADBS 

Rl!LIGIOSAS. EL FIN DEL MISMO ERA EL DE PROTEGER Dfl. LAS 

lNCU!.MENCIAS Ml!TEOROLOG1As A LAS AUTORIDADFS 

O P8RSONALIDADES IMPORTANTBS DE LOS PUBBI.OS 

DE MBSOPOTAMIA O EolPTO, 

Qumló ENTONCJ!S nm'AlJ1tADA LA IDEA Dll. QUE LAS PSISONAS 

QUE SB COBIIAIIAN BAJO BL MISMO ERAN CONSIDERADAS DE LA 

Jl!!WtQu1A. 

EL PALIO NACE DB LA EVOLUCIÓN DBL TBRMJNO BALDAQUINO, 

CUYA EnMOLOGfA PROVIBNE DE. LA CllJDAI) DE BAGDAI>, 
llEMOSTltANDO EL ORIGEN ORIENTAL DE DICHO BLl!MEN'ro. 

-
!,;¡,' 'J._. ¡ ¡.¡-

Pñ!Ml'01 allada (tlftlla) 
Primer gmbado qu& rec:c¡¡e la 
utlltziaclón del pallo POl'<I <X>bl)ar la 
Imagen d& Nuestta Sé~on:i de lo 
Conoopclón. Grabado d& los 
pasoa <le la Hermanda<! del 
Silencio en el Siglo XVI. 

¡ 
JI 
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cit.to•1a1a,.. 
(Antaquaa) 
lrnao,,n del Cl1sto de la Sa~A> 
abro atribuida a Ologo d& Vl,ga 
hacia 1680. 

&te nozareno.,. propledod d& 
la ~<:a, \ferl<ll'Qbk>, llu-y 
Muy Antigua Archlcofmdfa d& 
N~ Padre .Jeooa Nazareno 
de lo Sang,e. Sant!> Cr'irto Yerd& 
y NUMtm Se flora da la Santa 
Vera Cruz. 

No SB P'UEDB Dl!IIN!l CON l!XAClTl'IJD S[ EL TERMINO PALIO 

PROVlBN'E DB LA "MANTA" QUII SBIMA DE CUBIBR.TA, O DE LOS 

~ QUI! SE UTILIZAIWI PARA SOl'ORTAlt BL MJSMO. 

PODEMOS Dl!Sl'ACAI!. Ql/B EN LA AC'l'IJALIDAD, EL PAIJO l!STÁ 

SOSTl!.NIDO POR UN TOTAL Dl! DOCB VARAU!S. EL NÚMERO DE 

LOS MISMOS NO BSTÁ ESCOGIDO AL AZAR YA QUE REPRESENTAN 

EL SAG!Wlo APosróLICO F.SOOGID() POR JESUCRISTO. 

¿Qué entendemos por un Poso de Palio 
en la actualidad? 

EL ORIGEN ETIMOl.ÓGICO DI!, LA PALABRA PASO PROVl&NE Dl!L 
LATtN', QUB SICN[PICA PASSUS, ESCIIN'A O SUPRIMIOO'O. 

SE DBNOMINA AS1 LA PLATAPOIIMA, O MSE DONDE PltOC8SIONAN 
LAS IMÁO&NF.S RSLIOIOSAS, Sro\'.lN LA MANERA DE POJITAR LAS 

MISMAS, SE Dllil!Jtl!NCIAN ESTOS "f.ASOS" l!NTIU! IINDM;/PN,OS 
O TRONOS. 

EL CONJUNTO DEL PASO ESTÁ FORMADO POR LA MESA 

O PARIHUELA SOBRE LA CUAL, SE OOLOCAN LAS IMÁOBNBS. 

ESTE CONCEPTO DE PORTAR LAS IMÁOBNES ES ORIGINARIO DE 

LAS PEANAS QUE, MEDIANTI! TRA\IESAROS DE MADERA, 

S1!RVW1 PAli PROC&SIONAlt LAS IMÁGENES. 

EL PASO DB PALIO I!S AQUEL QUE PORl'A UN PALIO SOS'I'l!NlDO 

POR VARALBS. PODBMOS ENCONnil ESTA TIPOLOOtA EN 

AQUELLOS QUE PORTAN IMAGENI!S DB LA VIIIGBN Y/O SAN 
JUAN, O EN AU:lÚN CASO PARTICUl.AI!. A UN CRJSTO, COMO BS EL 

Dl!L N~o Dl! LA CoPJtADfA DE LOS ESTUDIANm DE 
.ANn!QuuA (MALAcaj. (CoL6N, 1992) 

Hdad. de Ntro. Sr. Resucitado 
y Ntrc. Sra. de la Alegría 

EL MARCO DE TRABAJO DONDE CENTRO FSl'E PROYF.C'J'O 

Aln'fSTICO ERRADICA EN' LA HERMANDAD DE NTRO. SR. 
REsucrrADO v NTRA. SRA.. DE LA ALEORIA DE LA LOCALIDAI> 

COlDOBBSA DB CM.mo DBL Rto. Fm'A OlCANIZACION FUE 

PIJNDAOA EN AllRn. DB 1981 Y SE 1Nm:TIJ1/I! ASUMIBNDO LA 
llS'l1:r!C'A MAS RANC!Aai Y nADICIONALJSTA DE LA LOCALl1>Al>. 

EN l!L MISMO A.RO SE BSTABLBC& Y DISl!~A l!L HABITO 

NAZAIU!NO DI!. LA CORPORACIÓN, Y S& INSTmJY1! LA Cl!I.J!BRACIÓN 

TRADICIONAL ENTORNO AL CoRDl!.RO P~. 

DESTACAMOS A NIVEL PATRIMONIAL LAS IMÁGENES QlJB RINDEN 

CULTO INTERNO Y BXTERNO. NUESTJtO SEAoR REsucrrADO, 

ES UNA IMAOl!N ADQU'IRIDA EN IDS 1'ALLERBS ~OS DEL 

ESCULTOR D. JULIÁN CRIS'I'ÓllAL, TALLADA EN MADERA DI!. 

CEDRO POLICROMADA. Et AUTOR FIRMO LA llllWJZACION DE LA 

O111.A BL 26 DE. JULIO DE 1984. 



A SIJ VEZ, LA IMACRM DE LA VlRGEN, ES OBRA DEL BSCULTOl/ 
IMAGINl!RO BGABR&NSB SALVADOR QJZMAN Moiw.. Es UNA 

IMAG1!N Dll, CANDBLl!RO EN MADERA DB Cl!DRO POIJCROMADO. 

EN '11RMINos DE PATRIMONIO AR'lfrnco y CUBSI1ÓN QUE 

PREDOMINA l!.N l!L DBSARR:OUO DEL PROYl!Cl'O, HABLAMOS Ql/B 

LA HERMANDAD DISPONE DE. IXlS PASOS PROCESIONALES. 

EL PRIMERO ES EL DE NUESTRO PADRE JESús RESUCITADO, 

REALIZADO EN MADERA DE CEDRO REAL TALLADO DE B!mLO 

BAJtROCO. SE EMPE2ó A REAUZAJt EN 1993 POR Jost. CA!u.os 
Rumo V ALVFJJIJE, TAI.USrA OORDOB:11.s. EL MISMO ESl'Á ILUMINADO 

POR 4 CANDELABROS AltllÓREOS CON 5 PUNTOS DB WZ Co\DA 

UNO. ACI'UALM1Wl'I! ESTÁ EN PROCESO DE FINAUZAC!ON. 

LAs ANDl,S DB LA VIRGEN, OORRBSPONDEN .AL ANTIGUO PASO DB 

NUBSTRA SBJiiORA DB LA AMARouRA DE LA VECINA LOCWDAD 

DB E'.sPEJO. EL MISMO BSTÁ. TALLADO EN MADERA DB CBDRO, 

IWtNIZAOO Y DORADO, Y RESPONDE A UNA ÚNEA CLÁSICA DB 
MOTIVOS ORNAMl!NTALES, No DISPONE DB FUl!NTES QUE 

Al.1l'ORICEN LA TALLA Y EIBClJCIÓN DllL MISMO. (Rlo, 2014) 

lnñ!ntdneci••cimbcltllmd9-00ftic.mi.n-_.. 

N'lra. lnl.ff lCI Ale91fa 
~CIJtlO .. RJo) 
1mo9en de Ntn:l s,... de lo Alegria 
gublada en maden:i de cedro en 
1999 y b..ndB<:lda en el 2000. 

L.O imagen ,...íde en la Parroquia 
de Ntn:l Sil>. de lo Asunción d& lo 
misma looalldCld 

En la imagen sanos mll8Slro el d!Jtol'8 d& los ondas n,olizadas para Ntro. Sra. de lo Amargura d& Espejo, 
vcomoen laact,,alldadoon ICl$and®qu&POf'tllna la Imagen mariana de Ntrl:I.Sro.de laAlegrfo. 

Enel momento de adquirir losandos par ported&lo<Xlfrodlacosb1111a,sesuprfml6el usodol pallo ya quoel 
oost&yel peso del mismo en:i muyekNado. 

i 
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NOTAS 
12 Fermín Labarga García. Profesor Adjunto del Departamento de Teología 
Histórica de la Iglesia e Investigador Agregado del Instituto de Estudios 
Riojanos. Nacido en Logroño (1969). Doctor en Teología, especialidad 
Historia de la Iglesia. Su tema de investigación es la piedad popular, 
especialmente la historia de las cofradías.13 Congregación o hermandad 
que forman algunos devotos, con autorización competente, para ejercitarse 
en obras de piedad. 14 Álvaro López de Córdoba y Carrillo nace en 1430, 
hijo del primer maestre de Calatrava, Martín López de Córdoba y de 
Sancho Alonso Carrillo, es bautizado en la Iglesia de San Nicolás de la 
Villa. Profesa como religioso en la Orden de Santo Domingo, fundador del 
Convento de Scala Coeli. Su gran fama de sabiduría y santidad hacen 
que Dª Catalina de Lancaster y su hijo, el rey Juan 11 lo conviertan en su 
confesor. 15 Fadrique Enríquez de Ribera (Sevilla, 1476 - ibídem, 6 de 
noviembre de 1539), noble español, 1 marqués de Tarifa y VI adelantado 
mayor de Andalucía, hijo de Pedro Enríquez de Quiñones (IV Adelantado 
Mayor de Andalucía) y de Catalina de Ribera, señora del Coronil y las 
Aguzaderas. Fue un noble encuadrado en el periodo de tránsito entre el 
final de la Edad Media y el Renacimiento. 
16 Martín Lutero, nacido como Martín Luder, después cambiado a Martín 
Luther, como es conocido en alemán (Eisleben, Alemania, 10 de 
noviembre de 1483, 18 de febrero de 1546), fue un teólogo y fraile 
católico agustino que comenzó e impulsó la reforma religiosa en Alemania 
y en cuyas enseñanzas se inspiraron la Reforma Protestante 
y la doctrina teológica y cultural denominada luteranismo. 17 José 
Bermejo y Carballo (Sevilla, 1817 - • Sevilla, 5 de septiembre de 1888), 
abogado, historiador y cofrade. Fue un convencido cofrade, y como tal 
perteneció a distintas hermandades de Sevilla, llegando a desempeñar 
importantes cargos directivos en algunas de ellas. 17 Cuando hablamos 
de tradiciones rancias, hacemos referencia a las procesiones de carácter 
austero, con pocos elementos ornamentales y en muchos casos, con 
ausencia de música. 19 Cordero que se les ordenó a los israelitas comer 
durante los ritos peculiares como parte de la 
celebración de la Pascua. 



111 PASO DE PALIO: FUENTES DE REFERENCIA 
LOCALES PARA SU IDEALIZACIÓN 

111.1 Ámbito historicista religioso en Castro del Río 

111.11 Patrimonio religioso castreño, desaparecido 

durante la Guerra Civil 

111.111 Iglesia de Scala Coeli 

11I.IV El Portapaz de Diego Fernández Rubio 
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Al,111,g: ION.arw 
Ñc.tlr'Odllllfo 
Antíg uo ímag en ele J<>a..a 
Nazareno orttcu!ada (AJC111zobo 
la cofa a y benalclOn mediante 
m&e:C1nismot destruida en 19S&i, 
duronte los trógleo,s suceo,,os d& 
la guer~ <:Ml 

&,gQn uno anugua nOUela d& 
prons,a nielem>ernent&enoomroda, 
aftrma qu& el Nam111t1ofu& 
roollzaao en Córooba el 13 ae 
marzo de 1eoo Por el enmllodor 
don Fronct,,e,o d& Vera y su 
ese<11tl)rfu& don Allarés Sdnchez. 

Ámbito historicista religioso en Castro del Río 

LA. SEMANA SmrA 01! CASl'II.O DBL Rfo se. HA DESI'ACAOO 

DUIWITI! T()llA SU HISTORIA POR SU SERIEDAI> UNIDA A LA 

SOllRIEOAI) DB SUS COlt'.l'BJOS, LA AlJSTERIIW) DB SUS DESFILES 

Y COKl'BIOS PROCESIOIW.F.S HAC&N' DE ~A. UNA DI! LAS 

Fim'IVII>AilBS MM C'AS'l1!LLANAS DI! TODO l!L BNl.'ORNO l'1IOVINCW.. 

Los DllCRlm)S ~ABLECIDOS POR l!L CoNcJU:0 DB. 'I'lu!NTO, 

COMO CITO ANTERIORMll.N'l'l!, MARCARÁN DI! MANl!RA 

IMPORTA.NTI! LA MANDA Y FORMA DI! LAS CIW!IIIIACIONl!S 

Rl!LICIOSAS, PERO l!SPl!ClALMENTE LOS ACTOS l!.NMARCAOOS 

OORANTl! LA Sl!MANA DE SEMANA SANTA. 

HI! DE DESl'ACAR Q.UB EN ESTE MOMENTO SIJRGBN LAS 

DEVOCIONES A LAS FIGURAS DE LOS NAZARENOS, 

Y SOBRETODO ADQ!JJBRI! ORAN IMPORTANCIA EN ESTA 

LOCALIDAD. 

EN E!rl'I! PERIODO SOi.O EXISI EN Tll!S OROANIZACIOJIIES 

RELIGIOSAS, LAS CIJALl!S Pl:OCESIOJWII' EL 1UEVES TARDE, JUEVES 
NOCHE Y VIERNES &Nro. Los DESFILES PROCESIONALES 

'111!.NEN' WGAlt A TRAWS 01! LO QUE SE OONOMllllA C\RRERA 
OFJ CIAI..io· 

SON TRFS LAS Co~ Y/O HBRMANI>ADBS QUE DESDE 

1564. EsTAS Sll DEl'lNRN COMO LA Dll LA VllltA ClllJZ, LA Dll 

NVBSTRA Si!RORA DB. LA SoLllDAD, Y LA Dll JF.Sús N~OS. 
ÉsrA ÚLTIMA HA ADQIJ]IUDO UNA ENORMl! IMPORTANCIA HASTA 

DfA DE HOY Sll!NDO DI! LA CoFitADfA DE REFEIU!NCIA DE LA 

LOCALIDAD. 

AcruALM.BNTB Y DESDE EL SIGLO XVI, EL SUSTENTO DE. LAS 

COl'RADfAs Y LOS DESFILES PROCBSIONALES PARTEN DE. LAS 

CoFRAD1As Y HERMANDADES, Y POR SUPUESTO DE LAS C\JCJl'AS, 

DONACIONES Y LIMOSNAS DE LOS COPRADF.Sa,• 

Crro '.l'Elrn'JALMl!N'l'E UN DOCUMENTO l!XI'iWDO DEL All:CHIVO 

Hm'ÓRICO DE LA LOCAUDAD DONDE SE HABLA DEL CON'l'l!XTO 

RELIGIOSO DB LA CIUOAD DE MANERA CURA Y CONC!llA. 

<< ... A LO LAROO DE LA SECUNDA MITAD DEL SIGLO XVlll, ES 

NOTABIB LA INFLUENCIA QUE BL PBN'SAMIOO'O n.'USTRAOO Tll\NE 

SOllRE TODAS LAS MANIFBSTACIONBS RBLICIOSAS BN C&HERAL Y 
LA SEMANA SANTA EN PARTICULAR. .. >>. 

Eu.o LLBVAXÁ A INTROOOCIR O AL MIINOS l!S LA INTENCIÓN, 

UNA Sl!RJE DE IUIPORMAS Y PROHIBICIONES QUI! PROVOCARÁN 

SERIOS CONFLICI'OS, CONSECUENCIAS TODO ELlD DEL .ARRAIOO 

PROFUNDO DE LAS TRADICIONBS RWOIOSAS, 



Los DISTINTOS OCUPANTES DE LA SEDE DE CóRDOBA DURANTE 

EL DENOMINADO PERIODO ILUSTRADO, INTENTARÁN ACABAR CON 

LOS ABUSOS QUE SE SUCEDEN EN LAS FORMAS Y MANERAS DE 

CELEBRAR LA CONMEMORACIÓN DE LA PASIÓN Y MUERTE DE 

CRISTO, TOMANDO COMO ARGUMENTO QUE RESULTABAN 

IMPROPIAS E INADECUADAS A UNA AUTÉNTICA PIEDAD 

Y DEVOCIÓN POPULAR Y CRISTIANA. 

DURANTE EL MANDATO DEL CARDENAL SALAZAR227 
SE PRODUCEN LOS PRIMEROS INTENTOS DE REFORMAR LA 

RELIGIOSIDAD POPULAR QUE SUPONE LA SEMANA SANTA, 

PLASMÁNDOSE EN LOS EDITORES POR LOS QUE SE PROHÍBE A LOS 

PENITENTES LLEVAR EL ROSTRO CUBIERTO Y LAS PENITENCIAS A 

LAS HERMANDADES. 

EN 1745, EL OBISPO CEBRIÁN
23 

PROMULGA UNOS EDICTOS 

RATIFICANDO LAS DECISIONES TOMADAS POR EL CARDENAL 

SALAZAR, PROHIBIENDO A LOS MIEMBROS DE LAS COFRADÍAS 

DE PENITENCIA EL QUEBRANTAMIENTO DEL AYUNO. ESTOS DOS 

ABUSOS ANTES CITADOS -EL USO DE VERDUGUILLOS Y EL 

INCUMPLIMIENTO DEL AYUNO- AFECTARÁN SOBREMANERA A LAS 

COFRADÍAS DE CASTRO DEL Río. Así MISMO, MEDIANTE OTRO 

EDICTO, EL OBISPO CEBRIÁN ESTABLECE QUE LAS PROCESIONES 

DEBEN SALIR Y ENTRAR CON LUZ DEL DÍA. p ARA VERIFICAR EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS EDICTOS, EL CITADO OBISPO EFECTÚA 

UNA VISITA PASTORAL A CASTRO DEL RIO EN OCTUBRE DE 1748. 

EN AGOSTO DE 1758 EN SU VISITA PASTORAL, EL OBISPO BARCIA 

REAFIRMA LOS DECRETADOS ANTERIORES Y ESTABLECE QUE 

TODOS LOS DOCUMENTOS Y LIBROS ORIGINALES DE LAS 

COFRADÍAS DEBERÁN ESTAR CUSTODIADOS EN EL ARCHIVO DE LA 

PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN- SIN EMBARGO, SERÁ DURANTE EL 

DILATADO EPISCOPADO DEL OBISPO TREVILLA (1805-1832). 

EL OBISPO TREVILLA, LUCHARÁ POR TERMINAR CON UNA SERIE 

DE TRADICIONES MUY VINCULADAS CON LOS DESFILES 

PROCESIONALES. Así, EN UNA VISITA EFECTUADA A CASTRO 

EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 1808, TOMA LA DECISIÓN DE 

PROHIBIR EL SERMÓN DE PASIÓN O SERMÓN DEL PAS0
24 

QUE 

SE DESARROLLABA EN EL LLANO DE JESÚS
25 

ANTES DE LA SALIDA 

DEL NAZARENO. 

EN MAYO DE 1818 VUELVE A VISITAR CASTRO Y EN DICHA 

VISITA, ADEMÁS DE DAR EL VISTO BUENO A LAS CELEBRACIONES, 

DECIDE SUPRIMIR LOS GASTOS DE LAS HERMANDADES Y DE LOS 

HERMANOS MAYORES EN LOS DESFILES. 

TODO LO CITADO CON ANTERIORIDAD PROVOCA QUE EN 1820, 
UNA REACCIÓN DEL PUEBLO DE CASTRO HAGA INVIABLES 

LOS MANDATOS EPISCOPALES. ESTA PRESIÓN POPULAR 

ORIGINARÁ UNA PUJANZA Y VITALIDAD DE LA SEMANA SANTA, 
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CUYAS COFRADÍAS, SALVO MODIFICACIONES EPISCOPALES, 

MANTIENEN LAS ESTRUCTURAS CONFIGURADAS A PRINCIPIOS DEL 

XVII. 

EN LOS AÑOS CENTRALES DEL SIGLO XIX, ASISTIMOS A UNA 

PROFUNDA CRISIS EN ALGUNAS COFRADÍAS DE SEMANA SANTA, 

COMO CONSECUENCIA DE UNA PÉRDIDA IMPORTANTE DEL 

NÚMERO DE COFRADES. SE TOMAN UNA SERIE DE MEDIDAS QUE 

LA REVITALIZARÁN E INTRODUCIRÁN INNOVACIONES Y MRJORAS 

EN LAS PROCESIONES. PODEMOS AFIRMAR QUE EN EL SIGLO 

XIX, CON EL APOYO DECIDIDO DE LAS AUTORIDADES 

MUNICIPALES, LA SEMANA SANTA CASTREÑA ALCANZARÁ 

SU CONFIGURACIÓN DEFINITIVA. 

EN EL SIGLO XX, ASISTIMOS A LA IMPLANTACIÓN DE TODA UNA 

SERIE DE ELEMENTOS NOVEDOSOS, COMO LAS PIEZAS MUSICALES 

LOCALES DE MÚSICA SACRA. 

Patrimonio religioso castreño, 
desaparecido durante la Guerra Civil: 
Análisis formal 

p ARA PONER EN ANTECEDENTES DE PORQUE HABLAREMOS DEL 

PATRIMONIO PERDIDO DE LA LOCALIDAD, CONTEXTUALIZO LA 

SITUACIÓN DE CASTRO DURANTE LA GUERRA CIVIL. 

EL PANORAMA QUE OFRECÍA LA PROVINCIA DE CóRDOBA ERA 

BASTANTE IRREGULAR, PERO FAVORABLE A LOS INSURRECTOS: DE 

LOS 75 PUEBLOS, 47 SE SUBLEVARON (35 DE LA CAMPIÑA, 

ENTRE ELLOS CASTRO DEL Río, Y 16 DE LA SIERRA). 

EN CASTRO DEL Río, GRAN PILAR DEL OBRERISMO 

DE CóRDOBA, LA SUBLEVACIÓN DE LA DERECHA Y LA GUARDIA 

CIVIL SE PRODUJO EN LAS PRIMERAS HORAS DEL DOMINGO 

19 DE JULIO DE 1936. EL DÍA 20, SOBRE LAS 7 DE LA MAÑANA 

LLEGÓ LA ARTILLERÍA ENVIADA EN AUXILIO DESDE CóRDOBA. LA 
COLUMNA DE ARTILLEROS LOGRÓ PENETRAR EN ALGUNAS CALLES 

DEL PUEBLO, PERO NO PUDO LOGRAR SU OBJETIVO DE LLEGAR AL 

CUARTEL, DADA LA RESISTENCIA Y TIROTEO POR PARTE DE LA 

MASA POPULAR. 

EL JEFE DE LA BATERÍA FUE HERIDO Y DECIDIERON MARCHARSE 

EN DIRECCIÓN A ESPRJO (CóRDOBA). MIENTRAS TANTO, LOS 

GUARDIAS ACUARTELADOS EN COMPAÑÍA DE UN GRUPO DE 

PROPIETARIOS, COMO LOS CONOCIDOS HERMANOS NAVAJAS, NO 

SE ATREVIERON EN NINGÚN MOMENTO A SALIR A LA CALLE PARA 

APOYAR A LOS FUSILEROS DE CóRDOBA. Los TERRATENIENTES 

ESTABAN MUY TEMEROSOS POR LOS DUROS CONFLICTOS QUE 

AQUELLA PRIMAVERA HABÍAN MANTENIDO CON LOS CAMPESINOS 

CASTREÑOS. 



EL DÍA 21, LA LLEGADA DI! llN CAMIÓN 01! MINUOS DE UNARES 
l!N AYUDA DE LOS CAMPl!SCNOS 01! CAsri.o PUSO FIN A LA 

S\IIILEVACIÓN EN EL PUEBLO, OANOO COMIENZO 

A LA REVOLUCIÓN ANARCOSINDICALISl'A. 

EN C\si'Ro SE OECLAJIÓ INMEDIATAMENTE EL COMUNISMO 

LIBl!RTARJO; SUPRESIÓN DE LA MONl!DA, INCWI'ACIÓN DEL 

DINl!llO DEL BANCO, DE LAS FINCAS R'O!mcAs, Q.Ul! SE 

ENTREOAl:ON A LA CNT PARA su EXPWl'ACIÓN COLECIWA, 
INCAUTACIÓM DE. VIVEREs, ARMAS E INMUEBLl!S. 
LAs IGLESIAS E IMÁOEMP.S REUOIOSAS FUEaON QUEMADAS. 

EM LAS CALLES DI! CASTlO EL roBII.O POPULAR BRA 
~ Los COl.0JUIS i010 Y NlXlRO DE LA OOlffl!Dl!RACON' 
LUctAN POlt TODAS PAR.'l'F& 

Tooos LOS PRODUCI'OS D& CONSUMO RBQUISADOS 

SI! CONCIINTJWIAN EN LOS CB.NTROS D& AflASTl!CIMll!NTO. 

LA Rl!PRESIÓN DE POSGUERRA l!N CASTRO FllB UNA DE LAS MÁS 

s.\NGRIENTAS DE LA PROVINCIA. W CIFRAS EN'l'RE 1939 Y 

1940 SB CUANTIFICAN EN 181. 

AUNQUE l!N CAsTito SB FUSILARON A IIASTANTBS DB ESPEIO, 

BAENA, LlJQUB. Y ALGUNO DE PRmoo. A LAS 3 Y 4 DE LA 

TARDE SB PRODUcfAN LAS EJECUCIONES EN BL CEMENTERIO, LOS 

11 PIIMEROS CAYERON EL 11 DE IIJNIO, EL 19 DE. NOVIEMIIRE 

FUERON 1/USILADAS 6 Pl!ISONAS, ENTRE ELLAS .ÁNTONIO 
MAI.Ql.raz BEU.0 BL CmNo. (.ÁNl>ALtJdA, 2019) 

Iglesia da Santo Domingo de Scala Coeli 

CINCO D!As ANl'l!S DI! LA CONST?l'UCIÓN DB WS PRIMllO 
AYUN'l'AMll!HTOS DEMOCRÁTICOS. FtlE CUANDO LA IGLBSIA DI! 
SCALA Cow, TAMBliN DENOMINADA DE SANTO DoMINGO, JIUll, 

VlSITADA POR OPl!JWUOS Y MAQUINARIA CON NO Di!MASWlAS 
BUENAS INTI!NCIONES. 

FCN A MÁS 01! 300 005 DI! VIDA DE !!STA ICiU!SIA BARROCA DI!. 

IMPORTANTE VALOR ARTfsrrco. S1J DEMOIJCIÓN SUPONE POR 

OTllO LADO EL INICIO EN C\si'Ro DE UN LASTRI! IMPORTANTE 

DE LA ANHELADA LUCHANA, IMPRESCINDIBLE Y, HOY, SIN DUDA, 

Ml!IOltABLB DEMOCRACIA. 

EL CONVEN'ro CONT!ClUO AL QUE DESl'IJM SE UNIIÚA 

LA 101.ESIA, INICIARt\ SU CONSTRUCCIÓN HACIA 1615•1618 Y 

TRECE,~ o~s SB ENTREQAR(A A LAS MONJAS DE LA 

ORDEM DI!. CLAUSUltA DE LAS DoMINICAll. F.sTAS TENfAN SU 

SEDE EN LA ICU!SIA DE MADRE DE DIOS, DEPENDENCIAS QUE 

SE Ll!S HAllRlAN Q.UBDADO IN'SUFICll!Nl'BS. 

R&stoe del COrNGnto d& Seala 
Coel, LO fctogroffo daa:t d<> 
(2019). 

,,'(l.,,, .... ~, .... -, ............... (!,, ... "" 

&Mlltnach!Rll'tlll>ló 
•1aV1rttnchlRMat1o 
Retablo de lo desoJ>0111eldo 
lgleala de Santo D<>mfn90 d& 
Sca!a Coe!i, que fue incendiada 
en la G<lerrn CMI en 1938. Effl un 
gran Mablo barroco pA>&ldldo 
por la Vlrgondel Rosarloyla 
lg~kl fu& oonstruf<lo en GI $. XVII. 

Único lmogen del d,,..,JXJrecldo 
retablo de CollWl'ltO. Podemos 
opt'BCior el enorme retablo y los 
n-escos QVO omomenton lo 
c~pUICI. 

&t>o IOmlna ha sido extrafda del 
Porlfolío dedic:cdo Q Castro del 
Rfo. 
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SEGÚN MARTÍNEZ DE ARELLANO, EL CONVENTO ESTABA 

PENSADO DESDE 1515 CUANDO D. JUAN Rus NAVARRO Y sus 

DOS HIJOS PRESBÍTEROS HABRÍAN TOMADO POSESIÓN DE LA 

ERMITA DE MADRE DE DIOS. ESTE CONVENTO DE JESÚS y 

MARÍA DE ScALA CoELI LO COSTEÓ LA MARQUESA DE PRIEGO, 

DOÑA JUANA ENRIQUE DE RIVERA, Y PARECE SER QUE LA 

DISPONIBILIDAD DE SU EMPLAZAMIENTO SE LITIGÓ POR EL 

AYUNTAMIENTO, QUE NO VIO SATISFECHAS SUS PRETENSIONES. 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA LA INICIÓ EL LUCENTINO 

FELIPE DE LA CRUZ, EN 1657. SEGÚN OTRAS REFERENCIAS, 

SERÍA TOMÁS DE LA FUENTE QUIEN UNOS AÑOS ANTES (1653) 
INICIARÍA DICHA CONSTRUCCIÓN Y AL QUE SEGUIRÍA EL ANTES 

CITADO. FINALMENTE, SEGÚN LA REAL ACADEMIA DE BELLAS 

ÁRTES DE SAN FERNANDO INTERVIENE TAMBIÉN EN LA IGLESIA 

EL ARQUITECTO MIGUEL PRIETO. ÉSTE APARECE IGUALMENTE 

VINCULADO CON LA ERMITA DE SAN AcISCLO y SANTA VICTORIA 

Y SEGURAMENTE ESTARÍA RELACIONADO YA CON LA TORRE 

CAMPANARIO (JUAN BERNIER). 

ÁNALIZANDO LOS ASPECTOS FORMALES DE LA MISMA 

DESTACAMOS QUE: 

ERA UNA IGLESIA DE ESPLENDIDA ESTRUCTURA DE PIEDRA BIEN 

TRABAJADA Y LABRADA. DE ESTILO BARROCO GEOMÉTRICO DE 

PLACAS, ESTE TEMPLO SE COMPONÍA DE TRES NAVES Y UNA GRAN 

PORTADA DE PIEDRA. ESTA, DE ESTILO NEOCLÁSICO 

Y DISTRIBUIDO EN VERTICAL DIBUJANDO LAS TRES NAVES 

INTERIORES. LA CENTRAL Y EL CRUCERO DE GRAN PORTE POR 

ANCHURA Y ALTURA. Y LAS DOS LATERALES DE MENOR ENTIDAD. 

EL ESTILO DE LA MISMA ES EL DENOMINADO "ESTILO DE 

PLACAS
2

/ Y CORRESPONDE CRONOLÓGICAMENTE CON EL 

BARROCO PLENO Y SE CARACTERIZA POR LA SUPERPOSICIÓN DE 

VOLÚMENES CÚBICOS Y LA UTILIZACIÓN DE DECORACIÓN 

GEOMÉTRICA. SIMÓN RODRÍGUEZ27 APARECE COMO EL 

ARQUITECTO MÁS DESTACADO DE ESTE ESTILO, CON PRESENCIA 

SIGNIFICATIVA EN TIERRAS GALLEGAS Y EN SALAMANCA. 

UNA PORTADA SECUNDARIA MIRA HACIA LA CALLE MARIANO 

FUENTES. 

DEL RETABLO PRINCIPAL DESTACAMOS QUE ESTÁ DEDICADO 

A LA VIRGEN DEL ROSARIO. 

INDICO QUE EN LA OBRA DE MARTÍNEZ DE ÁRELLANO PUEDE 

REFERENCIARSE SOBRE CONTENIDOS ESCULTÓRICO Y PICTÓRICOS 

PRESENTES EN LA IGLESIA. ENTRE ESTAS, PINTURAS ALEGÓRICAS 

ATRIBUIDAS A DISCÍPULOS DE ÁLONSO CAN028• 



El Portapaz de Diego Fernóndez Rubio 

UN BLl!Ml!Nl'O INDISP!lN'WLE EN EL AJWJSIS DE ESl'E 

PATRIMONIO PERDIDO ES EL PORTAPAZ DE Dmoo f'llNANDB2. 

EN 1591 SE l&NC'ARCA UN PORTAPAZ Y UNOS COO)IILAllROS A 

DIEGO F'BRN.,oo)EZ R1Te!o PLA'l'l!RO DI! Có)U)()IIA._zg, 
P.ROVBNJ&NTB DB tJNA FAMILIA DI! IUINOMIW! EN LA PLATDIA DB 
LA ÉPOC'A, iSTll PLA'l'l!RO 1W. Nll!TO DB l)ll!C() Fl!RNÁNDSZ "m.. 
RUBIO" B HIIO DE SB.MSl'IÁN DI! Cóll008¾o, 

Los POR'l'APACllS SON OBJETOS Rl!IJCllOSOS DllSTINADOS A DAR 

l!L ÓSCULO DE LA PAZ, 

ESTOS SIRVEN PARA DAR A LOS FIELES EN LA M!sA. EL ÓSCIJlD 

O BBSO DE PAZ DB UN MODO HONESTO, Rl!LIGIOSO Y RÁPIDO. 

EN LOS PRIMEROS S101.0S DE. LA EDAD MBD!A 
CONSl!fflAN EN 1JNA VARILLA MBTÁUCA TEIIMJNADA POR AI.GÚN 

BMBU!MA RBUOIOSO, DBsne. BL SIOID XIII HA PREVALECIIX) 

LA FORMA DE CU'ADRITO CON' IMÁOl!Nl!S OB IBLIIM! SEMEIANDO 

UNA PORTADITA () UN PBQ\JElitO RE.TABLO. 

SEGON' EL TF.STAMBNTO DEL PRIMB10 DIBOO fmuw.roEZ "m. 
RUBI~ l!S'IE YA Rl!AUZO l!NCAROOS PARA CASTRO I>BL Reo AS! 
QUE SWA ESTA ltAMA DB LOS Fl!RNANDBZ LA QUI\ VENIA 

HACIEN1>0 TRAIIAIOS DI! PLA'ltWA PAkA N'UJIS'Ili LOCALIDAD. 

DEBll!RON' SER MUY BUENOS JJrrarrAS YA QUE JIUBIION MUCHOS 

l! IMPORTANTI!S LOS l!NCo\llCOS QUB lll!CIIIIERON. 

DE ESTILO PROFl/SAMENTl! MANIERISI'A, l!L PORTA.PAZ, (UTENSILIO 

LITÓRGlCO, Gl!Nl!JW.Ml!.NTI! DI!. MA'l'l!JUA PRl!CIOSA Qt/1! SB 

OFREcfA PARA BESAR A IDS Fll!LPS AL TIEMPO QIJB SE DESBABA 

O DAIIA LA PAZ .AcroALMENTE BN DESllSO), LLl!vA LA HISTORIA 

DE LA AslJNCióN DB NUBSTRA S~ORA Y FllE TASADO EL 

VEINTE Y DOS DE FEIIR&R.O DE 1594 POR ALoNso SÁNCHEZ, 

"Yo ALoNSo SANCHBZ, FJEL Y MAl:CAOOR DE CóRDOVA Y su 
TIERRA, DO'< FE QUE Pl'l,SI!. A DIBOO Hl!RJw.mEZ RuB!o, 
PLATER(), Vl!ZINO DE CóRDOVA, UNA POR.TAPAZ DB PLATA TODA 

DORADA LAllRADA AL ROMANO CON LA AsuNclóN DE NUP.STRA 
S~ORA EN MEDIO CINCBLADA Y UN DIOS PADRE EN LO ALTO Y 

CON DOS COLlJMNAS ESMALTADAS Y OTltOS DOS ESMALTES BN 

LOS FRISOS Y PSSó DJBS MARCOS MENOS DJBS Y SIBTB JUIALt\S 

QUE VALEN SRISCIBNTOS Y nBINTA Y TRES Rl!ALBS LA CVAL DIXO 

HABER FECHO PARA LA '.!GWIIA DE CAsrR0 DBL Rfo". 

lm119111 fromal cNI Pol1iclpm: 
Por aho1t1 nea oonlcrma"'"'°" 
c,on $$!01magenyoqueno 
oonoe&lnO& su paradero. 

~sa1X1reelc> ha0& al menoe 40 
a~os dé la parroquia y aparee,; 
esto fato, sin menclanar su 
proeedencfa en el libro del 
anticuario Jorge Raba seo 
Compo, u,.s plateros Hpa~al&s y 
sus punzones. editado en Vitoria 
en197S. 



NOTAS 
20 La Carrera Oficial es el trayecto por el cual, todas las cofradías de una 
localidad han de transcurrir. Este recorrido tiene como fin pasar por las 
Catedrales o templos de orden mayor. 21 Persona que pertenece a una 
Cofradía. 22 Pedro de Solazar Gutiérrez de Toledo (Málaga, 11 de abril de 
1630 - Córdoba, 14 de agosto de 1706) fue un religioso 
mercedario español que llegó a ser cardenal de la Iglesia católica. 23 
Miguel Vicente Cebrián y Agustión nació en Zaragoza el 29 de septiembre 
de 1691, fue nombrado como obispo de Córdoba en el año 1742 
y permaneció en el cargo hasta su muerte el 30 de mayo de 1752. Fue 
también Obispo de Coria (Cáceres) entre 1732 y 1742. 
Tomó medidas por los escándalos que ocurrían en los baños que se 
producían en el Guadalquivir: "los muchos desórdenes y escándalos que 
se experimentan en el río". 24 Las Siete Palabras o Sermón del paso 
(Septem Verba en latín) es la denominación convencional de las siete 
últimas frases que Jesús pronunció durante su crucifixión, antes de morir, 
tal como se recogen en los Evangelios canónicos. Los dos primeros, el de 
Mateo y el de Marcos,4 mencionan solamente una, la cuarta. El de Lucas 
relata tres, la primera, segunda y séptima.5 El de Juan recoge las tres 
restantes, la tercera, quinta y sexta.6 No puede determinarse su orden 
cronológico. Su orden tradicional es (con traducción en español de la 
Biblia de Jerusalén):25 Plaza donde se ubica la Iglesia de Jesús Nazareno 
de Castro del Río. 26 Se denomina estilo de placas a las formas geométricas 
recortadas que colaboran a darle relieve y unidad a columna, pilastras, 
arcos y molduras. 27Rodríguez de Castro, Simón. Santiago de Compostela 
(A Coruña), 15.Xl.1679 baut. -19.11.1752. Arquitecto. 28 Alonso Cano Almansa 
(Granada, 19 de marzo de 1601-ibídem, 3 de octubre de 1667) fue un pintor, 
escultor y arquitecto español. 29 Fernández Rubio, Diego. Córdoba, c. 
1500 - 22.Vl.1570. Platero. Diego Fernández el Rubio 11 debió de nacer entre 
1520 y 1535, y casó en 1560 con Úrsula Jiménez. Están documentados 
como aprendices suyos Alonso de Quijada y Alonso Casas. Su actividad 
profesional se mantuvo al menos hasta 1584, realizando en ese período 
tanto obras para la capital como para poblaciones cercanas, 
no identificadas. El tercer homónimo fue hijo de Sebastián de Córdoba y, 
por tanto, nieto y sobrino de los citados; realizó el examen de maestría en 
1586 y hubo de hacerse cargo de las obras inacabadas de su padre. 
30 Córdoba, Sebastián de. Córdoba, c. 1520 - 1589 ant. Platero. Buena 
parte de la biografía de este artífice se mantiene aún oculta para los 
investigadores y estudiosos; la mayoría de los datos conocidos hasta 
ahora provienen de los registros documentales extraídos por José de la 
Torre de los protocolos notariales cordobeses. Nada se sabe de la fecha 
de su nacimiento, pero la documentación ha revelado que fue uno de los 
hijos del platero Diego Fernández Rubio el Mayor y hermano de Diego 
Fernández Rubio 11. Se desconoce su formación en el oficio, pero es más 
que probable que lo hiciera en el taller de su padre; tampoco es conocida 
la fecha de su examen de maestría, ni consta que desempeñase cargo 
alguno en el gremio. Para 1589 ya había fallecido, ignorándose en qué 
momento tuvo lugar la defunción. 



IV LA ESTÉTICA COMO VALOR INHERENTE 
EN LA OBRA DE ARTE 

IV.I Valor de la estética en el Arte Contemporáneo Sacro 

IV.11 Experiencia estética y contemplativa de una obra de arte 



Valor de la estética 
en el Arte Contemporáneo Sacro 

EL TÉRMINO "ARTE SACRO" NOS EVOCA DIRECTAMENTE AL 

IMAGINARIO PICTÓRICO, MUSICAL, ESCULTÓRICO O LITERARIO 

RELACIONADO CON EL MUNDO DEL CRISTIANISMO. PRECISAMENTE 

ESTA RELIGIÓN ES LA QUE MÁS ARTE HA INSPIRADO, SOBRE TODO 

DESDE UNA VISIÓN OCCIDENTAL. 

MENCIONAR EL CONCEPTO DE "ARTE" ES MENCIONAR SU 

EVOLUCIÓN A TRAVÉS DEL TIEMPO, PUES HACE RELATIVAMENTE 

POCO QUE EL ARTE ESTÁ CONSIDERADO COMO UN MEDIO DE 

EXPRESIÓN QUE UTILIZA LA ESTÉTICA COMO FIN ÚLTIMO, COMO 

UN ENTRETENIMIENTO O COMO UN DESPLIEGUE DE TÉCNICAS O 

VIRTUOSISMOS. 

EN TIEMPOS MÁS CERCANOS A JESUCRISTO, EL ARTISTA NO 

TENÍA UN ESTATUS TAN INTELECTUALMENTE ELEVADO COMO LO 

TIENE AHORA. EL ARTE ERA UNA ACTIVIDAD HUMANA QUE TENÍA 

COMO CARACTERÍSTICA LA DEDICACIÓN Y LA MAESTRÍA CON LA 

QUE SE PRACTICABA. 

PODRÍAMOS HABLAR POR TANTO, QUE LAS TÉCNICAS EMPLEADAS 

PARA LA PRODUCCIÓN DE DICHAS OBRAS DE ARTE, TANTO EN EL 

PASADO COMO EN LA ACTUALIDAD SÍ QUE TIENEN QUE TRATAR 

MÁS CON LA ESTÉTICA. 

AQUÍ ES POR TANTO CUANDO SE ACUÑA EL TÉRMINO 

DE "sECULAR3,"• Es DECIR EL ARTE QUE ES LAICO 0 

NO CONFESIONAL, O PÉRDIDA DE LA INFLUENCIA RELIGIOSA. 

EL SIGNIFICADO DEL ARTE HA CAMBIADO, Y ES DURANTE EL 

SIGLO XX Y XXI QUE HEMOS DADO UN GIRO DRAMÁTICO EN SU 

DEFINICIÓN. A PARTIR DE LA ILUSTRACIÓN SE HACE MÁS EVIDENTE 

EL USO DE DICHAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS PARA FINES POLÍTICOS, 

REVOLUCIONES, PROTESTAS ETC. 

Experiencia estética y contemplativa 
de una obra de arte 

LA EXPERIENCIA ESTÉTICA CONSTITUYE UNA EXPERIENCIA 

"AUTOTÉLIC¾/, ES DECIR, UNA EXPERIENCIA QUE CONTIENE 

UNA SATISFACCIÓN Y FINALIDAD EN SÍ MISMA, A DIFERENCIA DE 

LA EXPERIENCIA PRÁCTICA QUE BUSCA LA UTILIDAD, EL BENEFICIO; 

LA TEÓRICA, QUE TIENE ANTE TODO UN INTERÉS COGNOSCITIVO; 

O LA DE IMPLICACIÓN PERSONAL, QUE DEPENDE ESTRICTAMENTE 

DE LAS VIVENCIAS Y LOS INTERESES INDIVIDUALES, EN LOS QUE 

SE INVOLUCRA LA HISTORIA PERSONAL, Y QUE ES DIFÍCILMENTE 

RELACIONAL CON OTROS. 



LA EXPERIENCIA ESTÉTICA PUEDE SER DEFINIDA COMO UN MODO 

DE ENCUENTRO CON EL MUNDO, CON LOS OBJETOS FENÓMENOS 

Y SITUACIONES YA SEAN NATURALES O CREADAS POR EL SER 

HUMANO, QUE PRODUCE EN QUIEN LO EXPERIMENTA UN PLACER, 

UN CONJUNTO DE EMOCIONES Y UN TIPO DE CONOCIMIENTO 

QUE PUEDE CONSIDERARSE DE TIPO ESTÉTICO (ATENCIÓN 

ACTIVA, APERTURA MENTAL, CONTEMPLACIÓN "DESINTERESADA", 

EMPATÍA ... ). 

SEGÚN M. BEARDSLEY
33 

(ESTÉTICA: HISTORIA Y FUNDAMENTOS) 

HAY 5 ASPECTOS QUE DEBEN ESTAR PRESENTES EN LA EXPERIENCIA 

ESTÉTICA: ATENCIÓN EN EL OBJETO, SENTIMIENTO DE LIBERTAD, 

DISTANCIAMIENTO DE LOS AFECTOS, DESCUBRIMIENTO ACTIVO, 

SENSACIÓN DE INTEGRACIÓN. 

A SU VEZ, H. R. JAUSS34 (PEQUEÑA APOLOGÍA DE LA 

EXPERIENCIA ESTÉTICA) SEÑALA TRES CATEGORÍAS ESTÉTICAS 

BÁSICAS: 

POIESIS EL PLACER PRODUCIDO POR LAS PROPIAS PRODUCCIONES. 

AlsTHESIS EL PLACER PRODUCIDO POR LA OBRA DE OTROS. 

CATARSIS EL PLACER EN LAS PROPIAS EMOCIONES, DERIVADAS DEL 

ENCUENTRO ESTÉTICO, QUE ES CAPAZ DE CONDUCIRNOS A UN 

CAMBIO EN LAS CONVICCIONES O A LA LIBERACIÓN DEL ÁNIMO. 

(BELÉN, 2019) 



NOTAS 
31 En este sentido, secular equivale a laico, es decir, a no-confesional. Con 
la secularización el Estado deja de ser confesional, se emancipa de 
cualquier tutela religiosa y se convierte en un Estado laico. En un tercer 
sentido, «secularización» se refiere a la pérdida de influencia de la religión 
en la cultura. 32 "Autotélico" viene de dos palabras griegas, «auto», que 
significa en sí mismo, y «telos», que significa finalidad, es decir, «se refiere 
a una actividad que se contiene en sí misma, que se realiza no por la 
esperanza de algún beneficio futuro, sino simplemente porque hacerlo. 
SS Monroe Curtís Beardsley fue un filósofo estadounidense. Dedicado 
principalmente al campo de la estética, fue elegido presidente de la 
Sociedad Americana de Estética en 1956. Escribió un texto introductorio 
sobre la estética y editó una antología de la filosofía. 34 Hans Robert 
Jauss, fue un filólogo estudioso de la Literatura alemana y de las literaturas 
románicas, especializado en las literaturas medievales y en la francesa 
moderna. Se le considera uno de los padres de la Estética de la recepción. 



V PROPUESTA ARTÍSTICA 
DE PASO DE PALIO 

V.I De los referentes al dibujo. Propuesta de Paso de Palio 

V.11 Descripción formal de la obra 

V.111 Descripción técnica de la obra 

V.IV Imágenes de la obra 
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CrfltD con rdfaga 
Pintura de una Imagen de Jesús 
Cautivo de la orden trinitaria can 
una ráfaga portada por dos 
óngele&. 

Se encuentra en las dependencias 
de la Pamx1uia de Nuestra 
Señora de la Asunción de Castro 
delRfo. 

Calda ele un baldaqYlno 
Para la propuesta de este Paso 
de Palio, me he inspirodo en las 
ooidos de un baldaquino que 
servia para cubrir a los reyes y 
emperadores de los 
inclemencias del tiempo. 

Aquí se puede conbi!Jmplor el 
remate del mismo, mediante 
borlas v las flores de lis. 

De los referentes al dibujo. 
Propuesta de Paso de Palio 

DURANTE LA CuARESMA Y LA PASCUA DE RESURRECCIÓN DEL 

Af.:O 2019, REAUct EL BOCETO DE lAS QUE SBRÁN, LAS FUTURAS 

ANDAS PROCESIONALES DE NUESTRA SE~ORA DE LA ALEGRfA, 

DE LA HERMANDAD DEL RESUCITADO DE CASTRO DEL ruo. 

CoMO VENGO CITANDO DUR.ANTB. ESTE ESCRITO, 

LA HERMANDAD SE BNCUENTRA BN UN PERIODO DE RENOVACIÓN, 

DE "RESUCITAR" DE SU PATRIMONIO ARTfSTICO. TANTO ES ASf 

QUE ME DISPONGO A SER EL ENCARGADO DE PROYECTAR BSTB 

CAMBIO, Y MEDIANTE LOS GRAFISMOS PUROS DE LA ARQUITF.CTURA 

CLÁSICA Y LA FSraTIC.A ORIGINARIA DE LOS PASOS PROCESIONALES, 

OS MUESTRO EL FlITURO PASO DE PALIO. EL QUE AHORA 

NOMBRAM "EL PAL10': 

BIEN ES CIERTO QUE EN PLENO SIGLO XXI, BS MUY COMPLICADO 

EL SBR CAPAZ. DE PROPONER UN TRABAJO DE DIS~O ORIGINAL 

E INNOVADOR, UN PROYBCTO QUE PARA LOS COFRADES NOS 

SORPRENDA. EL MARCO CONCBYl'UAL QUE DIRIGE FSI'A PROYBCaÓN 

NO ES OTRO QUE EL DE VOLVER A LOS OIÚGBNES PROPIOS DEL 

CONCEPTO PAJJO. UN PAJJO QVE NOS RECUERDE A ESOS 

BALDAQUINOS QUE COBIIABAN PIGURAS DE REYES Y EMPERADORES. 

UN PAIJO QUE EN LA AC'IVAIJDAD COBIJARÁ A LA SAGRADA 

IMAGEN. 

DE NUEVO EL RESURGIR QUEDA REFERENCIADO EN LA ELECCIÓN 

DEL ESTILO DE ~AS ANDAS. LA CORRIBNTB ARTfsTICA PARA BL 

DESARROLLO DEL MISMO ES BL RENACIMIENTO-MANIBRISTA 

ESP~OL. Esm.o ORNAMENTAL QUE ENCUENTRO EN NUMEROSAS 

PIEZAS DE ORFEBREIÚA DE LA PARROQUIA DE NUESTRA SB~ORA 

DE LA AsUNClóN DE CAsrao DEL R!o y ESTÁ LLENO DE RECURSOS 

ESTILfSTICOS, CON ~A DECISIÓN QUIERO SAIJR DE LAS LfNEAS 

Y VOLÚ.MBNES Tf PICOS DBL BARROCO Y NEO BARROCO QUE 

TANTO HAN INUNDADO EL MUNDO DEL ARTE SACRO COFRADE, 

LA PROPUESTA QUE EXPONGO QUIERE SALIR DE ESTA MANERA 

DE TRABAJAR Y GBNERAR AL DEVOTO Y AL ESPECTADOR, UNA 

RIQUEZA VISUAL Y ESTfflCA DIFERENTE Y ORIGINAL. 

EL MANIBR!SMO ES DE ESTRUC'IVRA SIMPLE, DE ÚNEAS RECTAS 

Y QUE, COMBINADAS CON LAS CURVAS Y CONTRA CURVAS DE SUS 

VOLÚMENES, HAN GENERADO~ PIEZAS Rl~ EN SU COMPOSICIÓN 

Y EJF.CUCIÓN. 

UNA EXTRAORDINARIA PIEZA DE PLATER1A QUE HA SIDO LA QUE 

MARCA TODO EL CONJUNTO DEL PAJJO Y ES EL PORTAPAZ DE 

DIEGO f'ERNÁNDEZ RvBIO. 



As1 MISMO, BL CONnJNl'O MONUMl!NTAL DB SAN RAFAIIL DB 
CASTRO DBL Rto ME SIR\II\ PARA CONCl!l'l'IJALIZAl LOS 12 
VARALBS QUE, COM<> 1!L SAGRADO APoSTOLADO DE JBSús, 
COlllIAN, PR<m!Gl!N Y DAN TBSTIMONlO DB FI! DB JBSUCRIS'l'O. 

Es COMW ENTRE LOS C\'l'ÓLICOS Vl!R IMAGENBS DE LA Vmcl!N 
MARIA QUE '11RNEN PINTADAS UNA Ml\DIA LUNA IWO SUS Pm, 
'UNA. COltONA DB ES'l'IUlLLAS EN LA CAB8ZA Y RAYOS DB SOL QUI\ 
RODBAN T()O() SU CUBIPO. A 'l'RAWS DE LA PINTIJRA DE UN 
JBS'Os MANIA'l'ADO Y C\'U'l'M) CON 'UNA 'AAFAIJA SOBI'EMlllA POR 

ÁNGl!LBS, PLANTBO LA RECUPl!RACIÓN DE LOS ATRIIIIJ'l'OS 
ICONOCJWIICOS DE LA VIRCRN, COMO SON LA WAIJA Y LA 
M1IDIAL'UNA PAM BNGRANDECl!R LA R.l!ALEZA DB MARIA. 

CoM<> CITA BL APocALtPs!s, BN EL CAPmJLO 12, BSTB LlllO 
DBK:RillE UNA IMPRF.SIONAN'l'I! VISIÓN I!N LA QUE 'UNA MUJER 
F.STÁ A PUNTO DE llAI!. A wz, y UN DRM::óN Roro QUlERB 

DBVO!Wt AL Nltik> BN CUANl'O NAZCA. 

EL RELATO DICE AS!: "UN GRAN SIGNO APARI!CIÓ EN EL CIELO: 

UNA MIJ1l!R VElffiDA DE SOL, CON LA LUNA IWO SUS PIF3 Y UNA 

COltONA DE DOa! l!Sl'RIILLAS SOIWI SU C'.ABB1A. EsrA EMIIARAZA1lA 
Y GIU'l'A POR WS 001.0Rl!S DBL PAATO, POR BL SUFRlMll!NTO DB 
DAlt A LUZ. l..uBGo APAAECIO OTRO S!CNO l!N BL CIIILO: UN 
GRAN DXACóN ROJO, CON SIETll CABEZAS Y DIBZ CUEKNOS, Y 
CON UNA CORONA l!N CADA UNA Dl! SUS CABEZAS, CoN LA COLA 

ARRASTRA LA TBRCl!RA PARTE Dl! LAS IISTRBLLAS DBL CIIILO Y LAS 
LANZA SOBlll! LA TIERRA". 

LA TENSIÓN DE LA BSC&NA AUMl!NTA l!N BL PÁRRAPO S!GUJENTl!: 
·& DXAGóN S& DETUVO JUSl'O DELANTE DE LA Mum QUE IBA 

A DAR A LUZ, PABA Dl!VO!tAI!. A SU HUO TAN PRONTO COMO 

NAC!l!RA. Y LA MU11!R DIO A LUZ A UN HUO VARÓN, EL CUAL HA 
I>B GOBl!RNAR A TODAS LAS NACIONl!S CON Cl!TIIO I>B Hll!RIO. 
Pl!Ro SIJ HDO LE l"Ull ARIU!Bo\TADO y LLEVADO ANTI! Dros y 
ANTE su TRONO. y LA Mum HUYÓ AL Dl!S!l!Kl'O, DONDl! Dros 
LB HABfA PREPARADO UN WGAR, PARA Sl!R ALÚ ALIMIINTADA 
OORANrE 1260 DfAs• (12, 1-6}. 

Descripción formal de la obro 

PARA BNTl!.NDl!R l!L SIGNIFICADO DI! TODAS LAS Pll!ZAS QUI! 
COMPONEN "EL PALIO" LAS Dl!SCIIIBIRi DB MANERA QUE BL 
COFRADE Y l!L QUI! NO l!S COFJtADI! LAS COMPRENDA FÁCILMENTE. 

W ANDAS ESl'ÁN PLANTEADAS PARA QUI! SIGAN LAS LfNl!AS 

ORIGINALl!S DEL PASO A SUBSTmJII!. PAXA NO PEIIDEI!. LA llSl!NCIA 

I>B LA MISMA COFRA01A. 

Asf MISMO LA CANASTILLA O GALIIIÚA S!CR/1! ÚNl!AS Rl!CTAS DE 
CLÁSIC\ AIIQUITBCruRA. LA BASl! Sl! COMPONl! DE IJN GRAN 

FG"11Mff9an..,... 
Estos faroles d&f-orJo se 
ene-n ublc<ldoe en laa 
éSQUlnos dé la Wlj<I QU& ?rot9Gé 
al monumentD d& San Rafael. 

Eilt& elemento, le> podemoa 
encontrar en los costeros del 
P<lao d& Pallo ~lant&ado. 

._...,w-o 
Propuesta de nudo que ge ubioa 
entre bl tlibos d& lc,s vo""I•• au& 
eoauenen él Palk>. 
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MOLDURÓN LISO DONDE DEJA ENTREVER EL ESTILO DE PLACAS 

DE LA DESAPARECIDA IGLESIA DE ScALA COELI. EN ESTE APARECEN 

LOS MOTIVOS ORNAMENTALES DE LAS CORNISAS DEL TEMPLO Y 

SE REPITEN, TANTO EN LOS LATERALES COMO EN EL FRONTAL Y 

LA TRASERA. 

LA CANASTILLA SE COMPONE DEL PAÑO PRINCIPAL Y LOS PAÑOS 

SECUNDARIOS, SEPARADOS ENTRE SI POR UN JUEGO DE 4 PILASTRAS 

ENCASTADAS. LA FIGURA CENTRAL DE LA CANASTILLA ES UNA 

PINTURA DE SAN CRISTÓBAL, MANTENIENDO LA SIMBOLOGÍA 

INICIAL DEL MISMO DE LA PARROQUIA. LAs PILASTRAS ESTÁN 

COMPUESTAS POR RECURSOS MANIERISTAS Y TRES CABEZAS DE 

ÁNGELES O QUERUBINES. 

SE REMATA EL MISMO CON UNA MOLDURA COMPUESTA A BASE 

DE PIRÁMIDES DE BASE RECTANGULAR Y UNA LISA. REMATANDO 

LA COMPOSICIÓN Y PARA SEGUIR GENERANDO ALTURA, SE 

ORNAMENTA CON UNOS PINÁCULOS, 

LA OCHAVA, O CHAFLÁN, QUEDA OCULTO POR UNA JARRA DE 

FLORES. LAs JARRAS PARTEN UN SU DISEÑO DEL PORTAPAZ DE 

DIEGO FERNÁNDEZ Rumo. EN LAS ANDAS DE LA VIRGEN, 

PODEMOS CONTAR UN TOTAL DE 16 JARRAS. 4 VIOLETERAS QUE 

SE ENCUENTRAN EN EL FRONTAL, 4 EN LAS OCHAVAS Y ENTRE 

LOS VARALES 2 EN CADA LADO. 

A LA HORA DE PLANTEAR LA CANDELERÍA, UNA DE LAS PREMISAS 

QUE TENÍA CLARA ERA LA DE REDUCIR EL NÚMERO DE CANDELABROS, 

ESTOS NO CORRESPONDÍAN A UN PATRÓN O TENÍAN UNA 

INTENCIONALIDAD CONCRETA. 

LA CANDELERÍA QUE YO PROPONGO, RESPONDE A UN DIBUJO DE 

LUZ, JUGANDO CON LAS ALTURAS DE LOS CANDELABROS Y LOS 

CIRIOS PARA GENERAR UN JUEGO VISUAL Y QUE ILUMINE 

CORRECTAMENTE A LA IMAGEN DE LA VIRGEN. 

POR TANTO DISPONGO DE 12 CANDELABROS EN CADA LADO DE 

LA IMAGEN, DEJANDO UN PASILLO CENTRAL DE MANERA QUE 

FACILITE LA VISIÓN DE LA VIRGEN Y GENERE UN DESCANSO 

VISUAL. EL ESTILO DE LOS MISMOS ESTÁ REFERENCIA DE LOS 

TÍPICOS BLANDONES MANIERISTAS. 

LA PEANA SIGUE LAS LÍNEAS DE LA CANASTILLA, PERO INCLUYE 

UN JUEGO DE CURVAS Y CONTRA CURVAS QUE GENERAN 

DINAMISMO Y PRESENCIA. ÉSTA ES DE GRAN FORMATO YA QUE 

ACOGE LA VIRGEN Y LOS DOS ÁNGELES SUSTENTADORES DE LA 

RÁFAGA. ESTA CARECE DE MOTIVOS ORNAMENTALES YA QUE 

QUEDAN OCULTOS TRAS EL TORRENTE DE CANDELABROS Y 

FLORES. p ARA GENERAR UNA ESTRUCTURA SÓLIDA A LA PEANA 

INCLUYO CUATRO ÁNGELES PORTANTES QUE A MODO DE COSTILLAS 

DE LA MISMA, SOPORTEN LOS LARGOS VOLADIZOS DE LA PEANA. 



LA POSTURA DE LOS ÁNGELES, RESPONDE A LOS ARRIESGADOS Y 

FORZADAS POSTURAS QUE TOMABAN LAS FIGURAS EN EL MANIE

RISMO Y RENACIMIENTO. Así QUE LA PINTURA QUE CITO AL 

INICIO DE ESTE LIBRO, RESURREZZIONE DE SANTI DI TITO, 

QUEDA REFLEJADA EN ESTA PARTE. 

ELEMENTO QUE DA NOMBRE A ESTE TRABAJO ES EL PALIO. EL 

CONJUNTO DE DOCE VARALES QUE SUSTENTAN Y COBIJAN A LA 

VIRGEN. ESTOS ESTÁN COMPUESTOS POR UN BASAMENTO DE 

ORDEN MANIERISTA Y DE BASE CUADRADA. LAs CARAS DE LA 

MISMA SON CAPILLAS DONDE RECOGEN PEQUEÑAS ESCULTURAS 

DE LOS 4 EVANGELISTAS, MATEO, MARcos, LUCAS Y JUAN. 

A CONTINUACIÓN NOS ENCONTRAMOS LA RECUPERACIÓN DE LA 

COLUMNA ESTRIADA DEL MONUMENTO A SAN RAFAEL Y A MODO 

DE NUDO, EL CAPITEL DE LA TORRE. Los TUBOS QUE DAN 

ALTURA AL VARAL, ESTÁN DIBUJADOS SIGUIENDO MOTIVOS 

VEGETALES DE LÍNEAS RECTAS Y SIMÉTRICAS. EL CENTRO DEL 

VARAL SE COMPONE DE NUEVO DE 4 CAPILLAS DONDE SE UBICA 

LA CRUZ TEMPLARIA. DE NUEVO VUELEN LOS TUBOS ORNAMENTALES 

HASTA CORONAR EL VARAL CON UNA COLUMNA ESTRIADA Y UN 

PINÁCULO. 

EL PALIO COMO TAL, ESTÁ INSPIRADO EN LA SALA DEL TRONO 

DEL p ALACIO REAL DE MADRID. ESTE QUIERE HUIR DEL YA 

TRADICIONAL CORTE DE BAMBALINAS BARROCO CON FORMA Y 

BORDADO. 

PRESENTO UNAS CAÍDAS COMPUESTAS POR TELAS BROCADAS Y 

ADAMASCADAS QUE REMATADAS CON LÁGRIMAS DE CRISTAL, NOS 

RECUERDAN LA MARCHA PROCESIONAL DEDICADA A LA IMAGEN 

DE LA VIRGEN DE ESTA COFRADÍA, LÁGRIMAS DE ALEGRÍA. LA 
CRESTERÍA DEL MISMO ESTÁ DISEÑADA A BASE DE UN MOLDURÓN 

Y UNAS CINTAS DE FLORES QUE REMATAN EL CONJUNTO 

MONUMENTAL DE EL p ALIO. 

Descripción técnica de la obra 

PARA LA EJECUCIÓN DE "EL PALIO" PLANTEO A LA COFRADÍA LA 

UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS CONTEMPORÁNEAS COMO SON LAS 

IMPRESIONES 3D, LOS ESCÁNERES DE LOS MODELOS Y LA 

REPRODUCTIBILIDAD EN RESINAS DE LOS MODELOS DISEÑADOS. 

EL PROCESO DE IMPRESIÓN 3D POR EJEMPLO, NOS PERMITE 

OBTENER UNA PRECISIÓN DE LOS MODELOS, QUE NO TE LA DA 

LA ARTESANÍA COMO TAL. 

p ARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA GRÁFICA, HE COMBINADO LA 

TÉCNICA CLÁSICA DEL DIBUJO SOBRE PAPELES DE GRAN FORMATO 

Y SU POSTERIOR TRATAMIENTO DIGITAL MEDIANTE SOFTWARE DE 

EDICIÓN DE IMAGEN. 











~ .,,_. 
,f. ... 

1 l 

~ !t -~ 
@ J ~ . ) 1 ~ . 

' ~i' tf· iir 
1 1 I~~ \ 
! \ f 1 ~ !:!J::,'t' 1 

~ '·· 

í f 1 ¡ ! 1 

' 
@ 
f 1 

J ' 
1 

• *· 
t 1 ~ ~ 

't ~:, 

' '- . 





Conclusiones 

ME HA LLEVADO MÁS DE 7 MESES CLAUSURAR ESTE PROYECTO 

DE PASO DE PALIO, ASÍ PUES, ME GUSTARÍA HACER UN RECORRIDO 

POR LOS OBJETIVOS PLANTEADOS, Y LAS CONCLUSIONES EN LAS 

QUE HE LLEGADO. 

A TRAVÉS DEL CONCEPTO "RESURRECCIÓN", EL FIN QUE 

DEFINE ESTA PROPUESTA CREATIVA ES EL DE DISEÑAR UN PASO 

DE PALIO ORIGINAL, QUE CORRESPONDIESE A LA IDEA PRIMOGÉNITA 

DE PALIO O BALDAQUINO ADEMÁS DE DAR VISIBILIDAD A LA 

IDIOSINCRASIA PROPIA DE UN TERRITORIO COMO ES CASTRO DEL Río. 

TANTO LA ELABORACIÓN, ARGUMENTACIÓN Y POSTERIOR 

EXPOSICIÓN DE LA PROPUESTA DEMUESTRA UNA RESOLUCIÓN 

COHERENTE CON LA PUESTA EN PRÁCTICA DE LOS CONOCIMIENTOS 

ASIMILADOS DURANTE LA FORMACIÓN ACADÉMICA EN CUANTO A 

TEORÍA-TÉCNICA, PROCEDIMIENTOS Y LENGUAJE GRÁFICO 

PLÁSTICO SE REFIERE. 

LA MIRADA HISTORICISTA NO SOLO DE LA SEMANA SANTA, SINO 

DE CÓMO LA GUERRA CIVIL DE CASTRO DEL Río INFLUYÓ EN EL 

DESARROLLO RELIGIOSO DE LA CIUDAD, HACE DE CASTRO, EL 

MARCO IDEAL PARA TRABAJAR EL CONCEPTO PLANTEADO. 

HA LLEGADO EL MOMENTO DE DARLE UNA VUELTA A LA 

RELIGIOSIDAD POPULAR Y OFRECER AL DEVOTO NUEVAS ESTÉTICAS 

VISUALES PARA MANTENER LA FE. ADEMÁS ES CURIOSOS VER 

COMO LOS p ALIOS HAN IDO EVOLUCIONANDO, Y A RAÍZ DE LA 

APARICIÓN DE JUAN MANUEL RODRÍGUEZ ÜJEDA, 

SE TRANSFORMARON DE TAL MANERA QUE SE OBVIARON LAS 

EXPRESIONES ARTÍSTICAS PROPIAS DEL MISMO, PARA REPETIR 

HASTA LA SACIEDAD LA ESTÉTICA JUANMANUELINA. EL NEOBARROCO 

SE INSTAURÓ EN LA SEMANA SANTA Y HA SIDO EL MOVIMIENTO 

ARTÍSTICO QUE HA PREDOMINADO EN LA MAYORÍA DE PROYECTOS 

DE ARTE SACRO. 

BIEN ES CIERTO QUE LA INTERPRETACIÓN QUE AQUÍ OS HE 

MOSTRADO, NO DEJA DE SER ESO, UNA INTERPRETACIÓN DEL 

CONCEPTO PROPUESTO. SACO UN PUNTO DE ACTUACIÓN QUE 

DESDE EL MARCO CONCEPTUAL, HA PROPUESTO MEDIANTE EL 

ESTUDIO Y LA OBSERVACIÓN, ESTE PASO DE PALIO. 

EN TANTO QUE HABLAMOS DE LA OBRA PROPIA, DESTACO LAS 

FORMAS ARQUITECTÓNICAS, LA GEOMETRÍA Y LA UTILIZACIÓN 

DE DETALLES PROPIOS DE LA LOCALIDAD. ESTOS ELEMENTOS 

HAN COMPUESTO UNA OBRA LLENA DE MATICES Y DE UN VALOR 

ESTÉTICO CONSIDERABLE. COMO OBRA TERMINADA, SE PUEDE 

EXTRAPOLAR A MULTITUD DE FORMATOS, SOPORTES Y MEDIOS, 

TANTO TRADICIONES, O COMO ES EN ESTE CASO, 

DIGITAL Y TRADICIONAL. 
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