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CJJIEN sabéis. amigos. que toda la Semana Santa es una 
enorme y admirable "lección de cosas": las aguas mansas de la 
liturgia se mezclan con el arroyo bullicioso de la tradición po
pular. y en esta caudalosa confluencia cada gota de agua tiene 
su significado. su intención !I su símbolo. 

Ahora. que por primera vez vais a venir a Gerona en la no
che del Viernes S anto. podréis ver que nu.estra procesión es 
como un gran retablo tejido por el pueblo sobre el sencillo caña
mazo de la liturgia; 1111 tejido en el que cada hilo !I cada color 
tienen su sentido concreto y su lección al alcance de la mano. 

Cuando hayan desf ilado los "manaies" y apenas se oiga ya 
el clamor de si:s pífanos !I la rítmica marcialidad sonora de sus 
lanzas. vert?is avanzar hacia vosot ros -como los árboles de Bir
nam sobre Ma cbeth- cente,iares de capuchones verdes como 
olivos agitados por el viento de Get semani, Y sentiréis. como 
l'vfacbeths. que la tragedia se ha desencadenado irremisiblemente 



sobre 11osotros. Hasta ahora estábais tranquilos, pe ro a partir de 
este momento, la agonia de Cristo comen=ará a pesar sobre 1111es
tro corazón. 

Pasarán luego a 11uestra 11era unas 11estes blancas como el 
frío, y otras gri ses como la niebla , y otras, por fin . moradas como 
la angustia. Y. en seg uida. el Cristo muerto en la cru::, lí11ido y 
blanco: sin sangre. La sangre la veréis debajo. empapa ndo las 
11estes encendid as de íos cofrades; veré is a Cristo navegando en 
la oscuridad sobre el charco de púrpura de su propia sangre. 

D etrás de Cristo muert o. las vestes enlut adas. Sobre el ne
gro. un grupo de capuchone s blancos será una apretada of renda 
de cirios a la soledad de Mari a. 

Y entonces, entre nubes de incie nso, se acercará el S epul
cro. Un ángel de plata esbozará con su mano ing rávida el gesto 
leve y univ ersai del silencio. Y seg uirá un corte jo de rostros do
lientes y de manos tembloro sas sosten iendo el cuerpo inmóvil del 

Señ or. Tod o 11abrá terminado. Escucharéis 
el sollozo del .. Mi serere". Veréis a los 
sacerdotes revestidos con los ornam ento s 
negros de todos los ent ierros. Vosotros mis
mos os sentir éis miembros del du elo de este 
entie rro: hombre s y más hombres irán 
pasando. uno a uno, dándoos el pésa 
me por la muerte de Jesús. Y os dar éis 
cuenta de que. en ef ecto. sois hermanos del 
Mu erto ... 

Per o de pronto, sobre la abrumadora 
horizontalidad del sep ulcro y por encima 
del cristal conve rtido en losa transpare nt e 
y fría. veréis alzarse, vertical y prom ete
dora. una palma de oro. 



El misterio de esta palma es uno de los múltiples misterios 
de nuestra Semana Santa. El gerundense que la plantó aquí por 
vez primera debió hacerlo animado por el soplo del genio. Por
que esta palma. que tiembla en la noche como una ojiva móvil, 
rasga el dolor y el miedo del Viernes Santo con un dorado grito 
de esperanza. Esta palma, trofeo anticipado de la victoria futura, 
os hablará de la verticalidad milagrosa de la Resurrección. Com
prenderéis que la muerte del Señor va a resolverse en Vida para 
todos; sabréis que no es vana vuestra fe, porque Cristo va a resu
citar al tercer día, y ya no seréis más cadáve res inertes sino ági-



les palmas mirando hacia lo alto, buscando y gustando co11 San 
Pablo .. las cosas de arriba" .... 

En este clima ilusionado terminará la procesión. La abiga
rrada multitud de las vestes se agolpará en las escalinatas de la 
Catedral, cada ,,e; más arriba hasta tocar co11 la mano esa fa
chada que es la antesala del cielo, con sus hornacinas vacías es
perando a los santos de la tierra y sus siete venta¡1as altas recién 
dispuestas para que monten su guarda los siete arcángeles que 
están ante el trono de Dios. Vosotros. en la plaza. cantaréis con 
la Ciudad entera un Credo estremecedor: 

"Ressuscita al tercer dia d 'entre els morts. 
S . .. l 1 , .. en pu¡a a ce .... 

Y entonces, amigos, casi sin querer. miraréis a lo alto co mo 
aquellos varones de Galilea la tarde de la Ascen sión. Y podréis 
ve,· en el azul, sólo por un instante, - "cree en la Comunió deis 
Sants"- la procesión infinita de los bienaventurados que avan
zan con una estrella en la mano. 

NAR CISO ) . ARA GÓ 
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La devoción al Santo Sepulcro en Gerona 

Por JAIME MARQUÉS, 

Archivero de la Catedral. 

La Semana Santa gerundense ha alcanzado actualmente un 
grado de madurez y perfección digno de todo encomio, y su fa
ma se va difundiendo y consolidando de año en año. · tanto en el 
ámblto de nuestra Patria como en tierras extranjeras. 

El renacer litúrgico de las augustas ceremonias del último 
triduo de la Semana Santa. con la participación intensa y activa 
del pueblo cristiano, ha dado también un tono más elevado a la 
conmemoración de la Pasión del Señor. que indudab lemente re
dunda en beneficio de la verdadera piedad y acrecienta el pres
tigio de nuestra urbe. 

Pero todos convendrán con nosotros al afirmar que el acto 
culminante y la manifestación popular más desbordante de la Se
mana Santa gerundense consisten en la procesión del santo En
tierro, que tiene lugar en la noche del Viernes Santo. 



Y en el imponente desfi le de los artísticos pasos, precedidos 
y seguidos de largas hile.ras de cofrades y penitentes con sus va
riadas vestas y valiosos estandartes, destaca por su magnitud . ri
queza y arte el Santo Sepulcro, exponente de la vitalidad y mag
nificenda de la Cofradía del mismo nombre. 

Pero la estupenda realización de nuestra Semana Santa no 
hubiera sido posible si la mentalidad y tradición de la sociedad 
gerundense no hubieran estado desde siglos impregnadas pro
fundamente de la interna devoción al Santo Sepulcro del Señor. 
de la cual es una eclosión externa el impresionante desfile de 
la procesión del Viernes Santo. 

Mientras para la generalidad de los mortales el sepulcro 
constituye el símbolo del olvido y anona damiento del ser huma
no. el mismo sepulcro es para Cristo el exponente de su glor ia 
impe.recedera; por eso un profeta señaló como prueba de la di
vina misión del Redentor el hecho de que "su sepulcro sería 
glorioso" (1). 

La cristiandad gerunde nse así lo ha comprendido desde los 
más remotos tiempos, y se ha esforzado en poner de relieve este 
hecho con multiformes pero constantes manifestaciones , que han 
dejado su huella en la peculiar fisonomía de la trad ición ciuda
dana de Gerona. 

Para comprender y sentir mejor ese rescoldo de vetusta de
voción al Santo Sepulcro. oculto en la pompa de las actuales 
prácticas , haremos un somero recorrido por las páginas más sa
lientes de nuestra histor ia religiosa y cívica. 

Para los primeros cristianos. los lugares santificados por la 
presencia corpora l del Redentor servían de testimonio permanen
te de la vida y hechos del divino Maestro. Y como la Resurrec
ción de Jesucristo constituye el testimonio culminante de su di-





vinidad, es natural que sobre el sepulcrn del Señor se centrara 
la atención principal de la primitiva Iglesia (2). 

Alguna veneración especia l por parte de los cristianos ha
brían descubierto los genti les cabe el Santo Sepulcro, ya que 
arrasada la ciudad de Jerusa lén en tiempo del emperador Adria
no (años 11 i - 138) y construida en su lugar una nueva ciudad 
de tipo helenístico llamada Aelia Capitolina, precisamente cons
truyeron un templo dedicado a Venus Afrodita en el lugar de l 
Gólgota con un altar dedicado a Júpiter que se elevaba exacta 
mente sobre el emplazamiento del Santo Sepu lcro, con la inten 
ción de profanar el lugar e impedir para siempre su venera 
rión {3). 

Cuando Constantino se convirt ió al Cristianismo y promul
gó la paz religiosa (a. 313). mandó a su vez derribar el templo 
pagano de V enus y encontró de nuevo la gruta del Santo Sepul
cro, que él hizo proteger con un san tuario adornado con los pri
mores del arte coetáneo, aislándo lo de l resto de la masa rocosa. 

San Cirilo , obispo de Jerusa lén, pudo contemplar la gruta 
tal como se hallaba antes de las obras de Constantino. y la des 
cribe diciendo que constaba de una cilmara sepu lcral , precedida 
de una antecámara a la que se entraba por una puerta abierta 
en la roca (4). 

El santuario constantin iano consistía en una hab itación de 
forma cúbica , cubierta por una cúpu la semiesférica elevada sobre 
la antigua cámara sepulcral. Una puerta daba acceso a este pe
queño recinto y unas columnas artísticamente labradas adorna
ban las caras de la construcción en número de doce . .1\lr ededor 
del edículo descrito había un corredor circu lar limitado exterior
mente por otras doce columnas. Un nuevo corredor concéntrico 
ampliaba el espacio cubierto. y por fin un muro circular liso ce
rraba el recinto sagrado . en el cual había alg una tribuna por la 



parte inte rior dond e se hallaba la cáte dra 
episcopa l. Actualmente se conservan toda
vía algunas columnas y un fragm ento del 
muro exter ior . Las desc ripcion es de los pe
regrinos y los grabados que desde el s iglo 
IV a l IX reprodujeron la estructura de l s11ntua
rio . permiten estab lecer la form a que dejamos 
consignad a (5). 

Desde el sig lo XII has ta nuestros días 
aq uel venera11do lug ar ha sufrido muchas 
transformaciones. y se ha visto enriqu ecido 
por las más val iosas dádivas de toda la cris
tiandad (6) . 

PEREGRINACIONES AL SANTO SEPU L CRO 

Dur ante la época comprendida entre los 
sig los IV y JX, la característica de la de
voción cristiana . hacia el Santo Sepu lcro. 
cons istió en las peregrinacion es que de todas part es se dirig ían 
a aquel privil egiado santuario , cuya estr uctura hemos descr ito . 
El caso más antiguo que se conoce, es precisamente el de la pe
regrina espa ñola Eteria, que hacia e l año 385 escribi ó sus inge
nua s y emocion ant es impres iones sobre Tierra Santa (7). 

San Isidoro de Sevilla menciona también los rel2tos de los 
peregrino s que le informaban sob re e l esta do de los temp los y 
san tuario s ex istent es en Jerusa lén (8). 

¡Qué dud a cabe de que los cr istianos gerunden ses de aq ue
llos duros t iempos, no pudiendo ir en per eg rinación a Jerusa lén . 
se encandi laban ta mbién. como San Isidoro , con los relatos de 
los peregrinos y anhe laban cont emplar y tocar los lugar es san 
tiEicados un día por la prese ncia cor pora l del Reden tor! ¡Co n qué 



ilusión recibirían y conservaría n los relicarios portadores de tie
rra y argamasa arra ncada s de las cercanías del Santo Sepulcro 
y las botellitas de aceite sacado de las lámpara s que iluminaban 
día y noche el sagra do recinto donde se realizó la Res urrección 
de l Hijo de Dios ! 

Un a de las cruces de st inada s a re licario de los sa nto5 Lu
gares que ha llegado hasta nosotros, se exhibe en el Museo Dio
cP-sano de G erona . Fu e hall ada en la cr ipta de la iglesia de San 
Pedro de Rod a y da ta de los siglos v1-vm. Su procedencia orien
tal se reve la en la decoración de estilo bizantino y en los caracte 
res griegos de la inscripción que ostenta (9). 

Tamb ién se exhiben en e l mismo Mu seo 
dos botellitas de forma alargada de proceden 
cia desconocida . que prob able ment e contuvie
ron aceite sacado de las lámp aras de a lgún 
luga r de peregr inación (1 O). 

Si bien la invasión musu lmana y las lll
cha s de la reconquista nos han privado para 
siempre de los documentos relativo s a aque
llos azarosos tiempos . la devoc ión de nuestros 
ant epa sa dos al San to Sepu lcro se puede con
jeturar por la práctica (que está comprobada 
con los datos posteriores a la Reco nquista) . 
consisten te en colocar en el interior de los al
tares junto con reliquias de mártires. uno s 
fragm entos de piedr a o mate ria l constructivo 
procedentes . según sus not icias. del edi íicio 
del San to Sepulcro de Jerusalé n . El perga
mino que deta lla el conten ido de las lipsano 
tecas procedentes de la bas ílica de Palera . se 
halla deter iorado en la parte que describía las 



reliquias, pero en dos de ellas se halla un fragmento de piedr a 
blanda, que a nuestro juicio fue colocada allí en la creencia de 
que pertenecía al Santo Sepulcro del Señor (11). Y ya en el si
glo XIV, dos lipsanotecas procedentes de la Catedral acreditan 
que unos fragmentos de piedra. de semejantes características a 
las de Palera , pertenecían al Sepulcro con estas palabras: "Del 
congorniment del Sepulcre " (12), y "De sepulcro Domini Nostri 
lesuchristi'' ( 13). 

Otra práctica gerunden se que servía de consuelo para los 
devotos que no podían peregrinar a Jerusalén, era la de grabar 
o esculpir el Sepulcro en los muebles y adornos domésticos . que 
por esta representación cobraban un singular valor a los ojos de 
sus poseedores . Así en un testamento de fecha 17 de septiembre 
de l 081 otorgado por Bernardo Guillermo , de Gerona, hemos 
hallado un legado de "lana y lino y todo lo que hay en el arca 
del Santo Sepulcro " refiriéndose a un mueble de este nombre que 
conservaba en su domicilio ( 14). 

Pero el ideal de los cristianos pudientes, fuera por devo
ción, fuera por afán de reparación de sus pecados. era sin dud a 
la peregrinación personal a Jerusalén para visitar el Santo Se
pulcro , con los peligros y riesgos que en aquellas épocas repr e
sentaba tan audaz empresa . En cuanto a la devoción , tenemos 
el testimonio del obispo de Elna, que en el año 1047 no pudo 
asistir al concilio que se estaba celebrando en Tuluges por hallar
se cumpliendo una peregrinación a Tierra Santa. Elna era un 
obispado colindante con Gerona y ambos eran sufragán eos de 
Narbona, y semejantes en sus práctkas piadosas (15). 

En cuanto a la reparación de los delitos cometidos en hora s 
de excitación pasional por medio de la peregrinación al Santo 
Sepulcro. tenemos un tes timonio que está en íntima relación con 
nuestra Seo. Berenguer Ramón 11. conde de Barcelona , fue. se-



gún voz pública, el instigador del asesinato de su hermano Ramón 
Berenguer 11, ahora sepultado en el sarcófago sito sobre la puer
ta de la sac ristía de nuestra Catedral. Más tard e el conde dis
puso de sus bienes en favor de Ramón Berengu er 111. heredero 
del difunto hermano. y emprendió viaje a Jerusa lén, donde 
murió (16) . 

Otro caso, más cercano todavía. es el del conde de Besalú 
Guillermo l. el cual empezó a gobernar su pequeño estado en el 
año 1020. Junto con el conde de Ampurias, había cometido va
rios atropellos contra iglesias y monasterios. especialmente el de 
San Pedro de Roda ; ¡:or cuyo motivo había sido amonestado por 
el papa Benedicto VIII y por el concilio de Narbona. El abad de 
aquel monasterio llamaba El Loco a l conde de Besalú, porque 
no sólo no atendía las reclamaciones que se le dirigían. sino que 
incluso se mofaba de los castigos espirituales de la Iglesia. Pero 
el día 29 de agosto de 1055 se levantó . en una reunión habida 
en Gerona, para declarar que perdonaba al obispo de Guona 
todas las contiendas que de él le habían d.istanciado y le supli
caba fuera a consagrar la iglesia de San ta María de Besalú "para 
gloria de Dios y de su gloriosísimo sepulcro, al cua l deseaba ir 
en peregrinación" ( 1 7). 

Otro dato cur ioso hemos descubierto recientemente sobre 
la devoción al Santo Sepulcro en nuestras comarcas: En el pue
blo de San M artivell residía el hacendado Guillermo de San 
Martiv ell. señor de un campo o condomina que se hallaba en el 
llano de Bordils y lindaba con la carretera de Gerona y con el 
camino de Bordils a Mon ells, y dueño del "usatje" sobre un 
manso de Pedro Guillén. sobre cuya posesión le remordía la con
ciencia, puesto que declara que los poseía por medios justos o in
justos. El 17 de julio de 1 166 otorgó testamento ante el clérigo 
Berengu er y dispuso de sus bienes . dispuesto a emprender "la 



peregrinación al Sa111.o Sepukro del Señor en Jesusalén ", en el 
cual nombró albaceas a sus hermanos Berenguer y Rolando , 
Abad , a sus amigos Berenguer, capellán de San Félix, y Beren
guer de Soler y su espo~a Beatriz, "por si la muerte le sobrevi
niera dur an te la pere.grinación", Se acordó de la iglesia parro
quial de su pueblo de San Martive ll. al que legó una casa; de 
San Pedro de Galligans, al que legó los usatjes, adquiridos por 
su padre con conciencia dudosa, y a la Seo de Gerona dos suel
dos an uales impuestos sobre el campo citado llamado Curhater. 
dos sueldos más en favor de su alma y una cuba de aceite anual. 
El aceite de San Mar tivell desde tiempo era apr eciado y renom
brado por su excelente calidad, y de él se servia la iglesia Cate
dral. Dejó también bienes a sus parientes y a los pobres (18). 

En el año 1199, Guillermo de San Marti. sin duda hijo del 
anter ior, casad o con Elisenda , reconoció al Sacris tán de la Seo , 
Pedro de Llagostera. el censo de cinco sueldos y una cuba de 
aceite en favor de la Sacristía de la Seo, establec ido sobre el 
mencionado campo Curbater (19). 

Así la devoción al Sepulcro del Señor en aquellos turbu len
tos tiempos influía positivamente en la paz y concordia entre los 
pueblos y en la reparación de las injusticias cometidas en mo
mentos de predomin io de las pasiones . 

Il. - DEDICACIÓN DE IGLESIAS Y CAPILLAS AL STO. SEPULCRO 

Hasta el año 1071 no hubo grandes dificultades para .las 
peregrinaciones al Santo Sepukro; pero en adela nte el dominio 
de los turcos en el Asia l\l!enor las hizo cada vez más difíciles. 
El Papa Urb ano II en el año 1 095 se propuso libertar los san tos 
Lugares y organizó la primera Cruzada. En 1099 Godofredo 
de Bouillon entró triunfan te en Jerusalén y íundó el reino de 
este nombre. 



Reorganizó allí a los canó
nigos del Santo Sepulcro con 
monjes normandos, que adqu i
rieron segu idamente gran pres
tigio en toda la cristiandad y se 
extend ieron luego por todas las 
naciones. Permanecieron en Je
rusalén custodiando y dando 
culto al Santo Sepulcro hasta la 
destrucción del reino de J erusa 
lén con la entrada del sultán ele 
Egipto Saladino en el año 1 187. 
Los canónigos supervivientes de 
la catástrofe se refugia ron en los 
países cristianos de Europa has
ta que fueron oficialmente su
primidos por el papa lnocencio 
V III ( 1484- 1492), pasando sus 
bienes a la Orden del Santo 
Hospital, oriunda también de 
Jerusalén. El Papa Alejandro 
VI. hacia el año 1496, fundó en 
los Estados Pon tificios la Or
den del Santo Sepulcro . que to
davía hoy continúa floreciente y 
cuyos miembros han dado es
plendor a los actos de la Cofra
día gerundense (20) . 

La piedad cristiana desde 
finales del siglo XI encontró un 
nuevo camino de expansión a su 



veneración hacia el sepulcro del Señor. Fue el de fundar aquí ca
pillas. iglesias y conventos en honor del Santo Sepulcro y organi
.zar en ellos funciones populares y litúrgicas para satisfacer los 
anhe los de aquella piedad. En favor de algunas de esas iglesias 
los romanos Pontífices otorgaron las mismas gracias y privilegios 
vinculados a la visita del Santo Sepulcro de Jerusalén. 

La más antigua de estas iglesias que conocemos en la dió
cesis de Gerona, y aun en España, es el monasterio del Santo 
Sepulcro de Palera , sito en la parroquia de Lligordá, de la cual 
se ocupa D. Miguel Llosas en esta misma publicación, por cuyo 
motivo nos abstenemos de historiarlo (21 ) . 

La segunda capilla, equivalente a verdadera iglesia, es la 
que se construyó en la Catedral de Gerona alreded or del año 



1100, colocada sobre la entrada principal. llamada Galilea, y de
bajo de su campanario que ocupaba el centro de la fachada. Tuvo 
cuatro altares dedicados a la Santa Cruz, Santo Domingo , San
tiago y San Lorenzo. El principal y el más antiguo era el de 
Santa Cruz, en el cual ya en el año 1106 Bernardo de Vilafreser 
fundó un beneíicio, y más tarde, se fundaron otros beneficios y 
se presentaron numerosas ofrendas hasta que en año 1576, a 28 
de diciembre, fue trasladado a la actual capilla de la Gregoriana. 
pues fue preciso derribar la capilla del Santo Sepulcro para pro
seguir las obras de la gran nave de la Seo. 

El altar fue colocado en una sacristía construida en la ci
tada capilla gregoriana. y en él continuó de momento el mismo 
culto antiguo, pero su importancia debió de decae.e notablemente 
hasta desaparecer la sacristía y el altar. seguramente en el año 
1683 cuando el canónigo Agustín Prats costeó el actua l retablo 
de la Santa Cruz (22). 

Hoy a su vera se 
construye un valioso y 
artíst ico grupo del San
to Sepulcro. a cargo de 
la Cofr adía de este nom
bre, que devolverá a 
nuestra Seo el culto a 
esta devoción . en mala 
hora olvidado. 

La tercera iglesia y 
convento del Santo Se
pulcro erigidos en nues
tra diócesis fue el de 
Peralada . cuyas prime
ras noticias documenta-

f 

---, 



les se remontan al año 1 143, pero suponen existente ya y prós
pera la comunidad . a la que los esposos Adalberto y Adelaida 
de Palau y sus hijos ofrecieron un campo sito en la parroquia de 
Borrassá. Dicho monasterio subsistió hasta el año 1435, en que 
sus bienes fueron traspasados al convento del Carmen. de 
Peralada (23) . 

En el año 1186 se hizo la importante donación de la iglesia 
de Garrigolas al Santo Sepulcro, en la que firmó el conde de 
Ampurias Poncio Hugo, el obispo de Vich. que era también ca
nónigo de Gerona , y otros muchos dignatarios eclesiásticos de la 
época (24). 

A 1 O de octubre de 1413 se puso también la primera piedra 
del monasterio del Santo Sepulcro sobre las islas Medas par a 
defenderlas de los piratas (25). 

Nos consta además la existencia de una capilla y a ltar de
dicado al Santo Sepulcro en la iglesia de Tarrades, en 1709 (26) . 
y otra en la de San Vicente de Besalú, en la cual se había fun
dado un beneficio. que fue redotado en el año 1590 por Juan 
Miquel Llauder (27). 

La iglesia de San Félix. de esta ciudad, fue siempre consi
derada como filial o integrante de la Catedral y las costumbres 
por las que se regía la Colegiata eran una adaptadón de las del 
Clero Catedralicio. Por este motivo suponíamos que también en 
la iglesia de San Fé lix habría un altar dedicado al Santo Sepul
cro. adornado con esplendor. Confirma esta suposición la exis
tencia de la valiosa imagen yacente de Cristo difunto, de fino 
alabastro,atribuída al maestro Jaime Cascalls. una de las máxi
mas figuras de la escultura cata lana. La estat ua debía figurar en 
un altar o en un grupo escultórico del Santo Sepulcro (28). 

Ahora poseemos datos documentales de primera mano que 
nos permiten asegurar que ya en el año 1386 existía en aquella 



iglesia un altar dedicado al Santo Sepulcro . y que poco an tes 
se babia colocado sobre él una estatua de piedra, que por sus 
dimensiones ocupaba gran parte del altar: por cuyo motivo no 
podía celebrarse cómodamente la santa misa. Ordenó el obispo 
Berenguer de Anglesola en visita pastoral del mencionado año, 
que el altar fuera ampliado por la parte delante.ra en la medida 
necesaria para permitir la cómoda y segura celebración (29). Se
gún el orden de la visita , el altar del Santo Sepulcro era el ter
cero por la parte del Evangelio. El primero era el de San Nar
ciso (hoy de Santa Afra). el segundo era el del Corpus y de San 
Agust ín y el tercero el del Santo Sepulcro. Debía de caer en el 
ángulo de las paredes donde hoy se coloca la capilla de Mú sica. 
que es precisamente donde se hallaba antes de la guerra de Li
beración la estatua yacente que nos ocupa (30). 

Una hermosa costumbre litúrgica común a la Catedral y a 
San Félix era la de celebrar una misa en el altar del Santo Se
pulcro ron texto propio para la misma, en la madrugada del do
mingo de Pascua . La costumbre data de tiempo muy remoto. 
puesto que el texto de las oraciones se halla ya consignado en el 
sacramentario de San Félix , precioso códice del siglo xn exhi
bido hoy en el Museo Diocesano de Gerona. Contiene dos es
quemas de oraciones . que traducidas dicen así: 

Colecta: "Oh Dios , que abriste a los fieles por ministerio 
de los ánge les el Santo Sepulcro de tu Hijo, concede que todos 
los que lo veneran , merezcan resucitar del sepulcro de los vicios. 
Por el mismo Señor Jesucristo .... Amén. 

SECRETA: Santifica . te rogamos, Señor , esta ofrenda que te 
presentamos por la veneración del Sepulcro del Salvador . y por 
el mismo defiéndenos de todas las advers idades y haznos resu
citar de los sepulcros de los pecados. Por Nue stro Señor Jesu
cristo .... Amén". 



Post-comunión: Conserva. te rogamos. Señor. a los que ve
neran el Santo Sepulcro de tu hijo para que por la generosa cle
mencia de tu bondad merezcan conseguir los remedios que por tu 
inspiración suplican. Por el mismo Señor Nuestro JC ... Amén." 

Colecta del segundo grupo de oraciones: "Omnipotente 
sempiterno Dios. que te dignaste redimir el linaje humano por 
medio de la Pasión de tu Unig énito, y con su sepultura signaste 
los sepulcros de todos los fieles, concédenos propicio que merez
camos llegar a la gloria de la resurcección del mismo. El cua l 
vive y reina contigo .... Amén. 

Secreta: Acepta, omnipotente Dios, esta hostia de oblación 
que te presentamos en conmemoración de Aquél que para lavar 
los delitos del mundo soportó benignamente por nosotros la in
juria de la carne y de la sepultura. El cual contigo vive y reina .... 
Amén. 

Post -comunión: Las prendas de nuestra redención. te su
plicamos Omnipotente Dios, que hemos recibido fielmente. por 
una parte nos libren de los sepulcros de los vicios y por otra nos 
trasladen a la gloria de la bienaventurada resurrección. Por el 
mismo Jesucristo .... Amén (31 ) . 

Entre otros códices litúrgicos de la Catedral. conservamo s 
un Misal del siglo XIV, que contiene datos sobre esta misa del 
Santo Sepulcro. y dice que su texto era igual que el de la misa 
mayor , salvo las oraciones. que eran las mismas que acabamos 
de consignar para la iglesia de San Félix en el segundo esquema . 
y la antífona del Aleluia . que era la siguiente : "Un ángel del 
Señor descendió del cielo, y acercándose hizo rodar la piedra y 
se sentó sobre ella" (32) . Todavía otro misal, llamado De tem
pore, que conceptuamos del siglo xv. repite las mismas oraciones 
del segundo grupo de San Félix. (33). 



Así la costumbre de la misa propia debió de persistir has ta 
la introducción del M isal Romano de San Pío V, con la cual se 
eliminaron lentamente todas las prácticas ajenas al texto del 
mismo, a finales del siglo xv1. 

Consideramos también de interés rep roducir aquí la conje
tura que hemos formulado en otro lugar tocante al precioso bor-



dado que ava lora el Tesoro de nuestra Catedral, llamado Tapiz 
de la Creación, íntimamente relacionada con el culto al Santo Se
pulcro del Señor (3':1). Sabemos que el tapiz data de finales del 
siglo XI o principios del xn, exactamente el mismo tiempo en que 
se fundó la capilla del Santo Sepulcro en nuestra Seo. Está des
tinado a exaltar la invención de la Santa Cruz en Jerusalén hecha 
por el Emperador Constantino el Grande y Santa Elena, exacta
mente el título del altar principal de la mencionada capilla. Tiene 
la forma de un baldaquino o cubre-cielo de altar , de suerte que 
la escena de la invención de la cruz. caiga por detrás del altar a 
manera de retablo primitivo. Todo exactamente como si hubiese 
sido bordado adrede para servir de baldaquino al altar de Santa 
Cruz en la Capi lla del Santo Sepulcro. Los inventarios más an
tiguos, que se remontan al siglo XIV . contienen ya la reseña del 
tapiz cuya procedencia se atr ibuye a Carlomagno, exactamente 
igual que las demás piezas de la iglesia románica construida en 
el siglo XL Tales coincidencias nos llevan a la conclusión de que 
el célebre bordado fue confeccionado y dispuesto para servir de 
baldaquino al a ltar de Santa Cruz en el recinto del Santo Sepul
cro de nuestra Seo , lo cual pone una vez más de relieve la im
portancia histórica de la devoción que transcribimos {35). 

l!I - DRAMAS SACROS EN HONOR DEL STO. SEPULCRO. 

Junto con los actos litúrgicos reseñados se desarrolló en nues
tra Seo una segunda forma de devoción , más espectacular y lla
mativa para el pueblo SE'ncillo, consistente en una representa,ión 
dramática o escenificada de la visita de los discípulos de Jesús 
al sepulcro vacío en la mañana de la resurrección. Es célebre 
entre ' los historiadores del arte dramático la Catedral de Gero
na por la representación llamada de las tres Marías , que no es 
otra que la visita al Sepulcro del Señor. El documento más an-



tiguo que se conoce relativo a esta práctica en España es la con
sueta de nuestra Seo del año 1360 ya citada anteriormente. Pero 
recientes estudios más completos sobre la materia han llevado a 
la conclusión de que tal escenificación era común a las catedra
les del Norte de Cataluña y que está relacionada con la práctica 
de las iglesias de Franc ia, de cuya jurisdicción dependía nuestr a 
diócesis en el primer tiempo después de la reconquista (36). 

Los historiadores suelen atribuir a las gestiones del Carde
nal Hugo el Blanco alrededor del año 1071 la aceptación de la 
liturgia romano-galicana en Cata luña y el consiguiente abandono 
de la liturgia mozárabe , visigótica o hispana (37); pero parece ya 
llegada la hora de revisar esta afirmadón y admitir con numero
sos investigadores que el cambio de rito se verificó en las dió
cesis pirenaicas de España junto con la reorganización diocesan a 
a raíz de su liberación del yugo árabe. alrededor del año 800 (38) . 

Ese dato es de sumo interés para nuestro estudio. puesto que 
al calor de la liturgia romano-gala nació una forma de venera
ción popular al Santo Sepulcro que seguidamen te vamos a des
cribir. 

A mediados del siglo x estaba en vigor en las principales 
iglesias del rito galo-romano una curiosa ceremonia de la semana 
Santa, que consistía en tras ladar procesionalmente un crucifijo 
a una espec.ie de sepulcro, donde era envuelto en un lienzo como 
si fuera el cuerpo del Señor: se cerraba el sepulcro con llave y allí 
se guardaba desde el viernes santo por la noche hasta la madru
gada de Pascua . En este día un sacerdote, antes de abrir las 
puertas de la iglesia para el acceso de los fieles, sacaba el cruci
fijo dejando allí el lienzo. Al llegar los fieles veían el sepulcro 
vacío y el lienzo dejado allí como testimonio de la resurrección. 
Al terminarse el canto de Maitines en el coro , un clérigo reves
tido de alba se senta ba junto al sepulcro representando el ángel 



del relato evangé.lico; y tres ministros sagrados vestidos de capa 
y agitando incensarios se dirigían desde el coro al sepulcro en 
actitud de buscar algo; se entablaba luego un diálogo cantado 
entre el ángel y los ministros que representaban a las M arías: 
- "¿A quién buscáis, oh cristianos? - A Jesús de Nazaret cru
cificado, oh celeste. - No está aquí, resucitó como predijo. ld 
a anunciar que ha resucitado de entre los muertos" . Luego las 
Marias se volvían al coro y cantaban: " ¡Aleluia! ¡Ha resucitado 
el Señor, el león fuerte, Cristo , el Hijo de Dios!" El ángel, con 
ademán de llamarles, les mostraba el lienzo cantando: "Venid 
y ved el lugar donde había sido colocado el Señor". Las Marias 
miraban el sepulcro y el lienzo y se dirigían al altar entre cantos 
de júbilo por la Resurrección hasta llegar al presbiterio. Luego 
se cantaba el Te Deum (39). 

Esa hermosa e ingenua práctica era un verdadero drama 
sacro de forma muy simple y elemental, pero que sucesivamente 
se fue desarrollando y ampliando en aquellas representaciones 
prolijas y pomposas que dieron gran renombre a Gerona desd e 
los siglos x1v al xv1, reseñadas en las consuetas de la Catedral y 
de San Félix, cuyos textos inútilmente se habían buscado ansio
samente hasta el presente. 

A partir del año mil. los dramas sacros, sobre todo los cua
dros de las tres María s en el día de Pascua , estaban ya extendi
dos en toda Francia. El obispo y abad Oliva. tan relacionado 
con Gerona. fue el alma del movimiento litúrgico que tuvo por 
centro el monasterio de Ripoll. a donde acudían a formarse los 
monjes más esclarecidos de Europa, entre ellos Gerberto, que 
después fue Papa con el nombre de Silvestre II (989- 1003). 

En el año I O 13 empezó a regir la diócesis de Gerona el obis
po Pedro Rotger, hijo del conde de Carcasona Rotger y hermano 
de la animosa condesa de Barcelona Ermesendis. Alrededor del 



año I O IS empezó las obras de reconstrucción de la Catedral. y 
en el año I O 19 reorganizó la canónica gerundense. Es natural 
que el triángu lo Gerona-Vich-Ripoll que constit uía el centro del 
renacimiento litúrgico de la época, aceptara plenamente la forma 
de veneración al Sto. Sepulcro general en Francia. Pero el hecho 
de que el texto más antiguo que se conoce de la Visitatio Sepu l
cri. está en un códice de Ripoll, conservado en la Biblioteca epis
copal de Vich , ha hecho suponer que bien pudo ser Ripoll la 
cuna de la nueva práct ica y el centro que la irradió hacia los res
tantes países de Europa. Por una hoja suelta de un códice de la 
Biblioteca central de Barcelona conservamos un fragmento del 
texto usado en Gerona, y resulta coincidir con el de Ripoll , el 
cual era también usado en Vich y en las principales iglesias de 
su comarca (40). 

Pero en Gerona, la existencia de una capilla destinada al 
Santo Sepulcro en la Catedral. dio un matiz bien particular a la 
representación que venimos historiando. Sabemos, en efecto, que 
la capilla se hallaba sobre la Galilea o vestíbulo de entrada a la 
Catedral. y que el coro estaba situado en la nave central junto 
a la Galilea , y que de las paredes de la Galilea colgaban la tri
buna y los tubos del órgano principal (41 ) . El acceso a la capilla 
del Sto. Sepulcro debía de verificarse por medio de una esca lera 
que daba al coro (42). Así pues. la ceremonia se desarrollab a 
del modo siguiente: En primer lugar se encendían 31 cirios en 
los hierros. verjas o candelabros del santo Sepulcro, que d~bían 
arder-hasta agotarse. Lueg_o se cantaban las Maitines en dos co
ros como de costumbre. Al final se hacía en el centro de la iglesia 
la representación de las tres Marías con un mercader que les 
vendía los ungüentos. La encarnac ión de los personajes corría a 
cargo de los tres canónigos más recientes. Luego la comitiva se 
tras ladaba procesionalmente al Coro y allí presenciaban la esce-



na de las Marí as junto al sepulcro. Terminado el acto el obispo 
entonaba e l T e Oeum , con el cua l terminan las Maitin es (43). 

Ya antes del año 1535 se practicaba la escenificación de las 
tres Marías en las vísperas. antes del Magnífic at. pero el 7 de 
ene ro de este año se acor dó hacerl o antes de empezar las Víspe
ras. a fin de evitar la ag lomeración de público en el coro (44). 

En el año l 539 había crecido el número de personajes, es
pec ialmente en la compra de los ungüento s, en que intervenían 
un boticario con su mujer y un hijito y un comerciante con su 
mujer . y. además. una criada o esclava negra . Cuando llegaba 
a la Catedral la comitiva de ta les personajes. se hacía seña l con 
las campanas, se hacía música de tambores y trompetas, y se re
partían rosquillas y panecillo s con la consiguiente algazara. En 
la fecha indicada el Cab ildo se ocupó de poner remedio a un es
tado de cosas, que consideraba un abuso intolerable , y or,:lenó 
eliminar rigurosamente el papel de esclava negra y todo acom
pañamiento de música y la algazara impropia de l templo. Pero 
consintió todavía que continuaran los personaj es tradic ional es, 
que era n el comerciante y su mujer y el farmacéutico con su mu
jer y su hijo (45), 

En 1560 todavía se representaba algú n ep isodio sa grado 
dentro del te mplo (46), pero por resolución de 5 abril del 1566, 
previa una asamb lea de teólogos y juristas, el Cabildo ordenó 
suprim ir en lo sucesivo toda escena teatr a l en el temp lo en cum 
plimiento de las disposicione s emanadas recientemente del con
cilio Provincia l (47). 

Pero la representación de las M aría s en el Santo Sepulcro 
era una práctica de tanto arraigo . que sobrevivió a esta prohibi 
ción. si bien se redujo a la primitiva forma de procesión. en la 
que se cantaban textos latinos relativos al S epulcro y Resurrec -



ción, con su verso y oración 
litúrgica, que terminab él con 
la celebración de la tradicio
nal misa en la capilla del 
Santo Sepulcro, a cuyo co
mienzo respondía toda fa re
sidencia que a llí permanecía 
por algún tiempo. Pero co
mo en 1577 fue derribada la 
capilla del Santo Sepulcro y 
su altar de Santa Cruz fue 
tras ladado a la capilla del 

fondo del ábside, llamada Gregoriana, en la pascua de este año. 
día 7 de abril. se tomó la resolución de celebrar en esta capi lla 
la procesión y misa de l Santo Sepulcro ('18). 

A 19 de abri l de 1596 todavía se red,ujo más la solemnidad 
del acto , puesto que se acordó que en adelante se realizara sólo 
la procesión con el canto de la conocida antífona "Un ángel del 
Señor descendió del cielo ... " un versícu lo y la oración . y que el 
clero se retirara de l altar de Santa Cruz , sin intervenir ya en la 
misa que allí se celebraba (49). 

En la consueta del año 1665 se consignan dos detalles que 
permiten identificar la procesión descrita a Maitin es con la an
tigua representación de las Marias: a) en el altar de Santa Cruz 
se encendían dos velas que debían arder hasta consumirse. como 
antaño en la capilla del sepulcro. y b) subsistía la antífona rela
tiva al descendimiento del ángel. cuya escenificación había cons
tituido el drama litúrgico de las tres Marías (50). 

Después de la supresión decretada en el año 1566, los dra
mas sacros sobrevivieron por algún tiempo como un interva lo de 
la procesión del Corpus (51 ) y como actos aislado s fuera del tem-



plo (52); pero en el siglo xv11 desaparecieron completamente por 
exigencias de un gusto más depurado, traído por el Renac imien
to, y por la unificación de la Liturgia sagra da . cada vez más im
pregnada de la seriedad y austeridad que convienen a las fun
ciones sagradas. 

Acaso no quede ya en nuestra diócesis otra reminiscencia 
de los dramas sacros que la. así llamada. procesión de V erges 
en la noche del Jueves Santo. 

IV. - PROCESIONES. 

Pero el pueblo católico , privado de exteriorizar así su de
voción al Santo Sepulcro, halló un nuevo medio de expansionar 
sus sentimientos y ocupar unas horas en que eran vedadas las 
diversiones profa nas. Fue el de organizar las procesiones públi
cas en la tarde del jueves y principalmente del Viernes Santo. 
El carúcter pri- . -.., ... ~ J 
mit i vo de );;is 
procesiones era 
precisamente la 
celebración del 
d rama sacro. 
que. arro jado del 
templo. se desa
rrolló to d ;i v í a 
más aparatosa
mente en las ca
lles. Fue , por de
cirlo así. la con
tinuación popu
lar de unos actos 
que eran muy 



queridos y a los que no se renunciaba fácilmente por su carácter 
tradiciona l. 

La procesión de Semana Santa en Gerona comenzóse a cele
brar a últimos del siglo xv1, organizada por la Real Cofradía de 
la Purísima Sangre, inicialmente estatuida en el convento de Car
melitas que existía en el comienzo de la calle del Carmen. 

Presto se construyeron los pasos o misterios para escenifi
car de alguna mane.ra los actos de la Pasión del Señor que en 
la procesión se representaba. 

En Gerona se organizaron dos procesiones de Semana San
ta: una en la tarde del Jueves Santo y otra en la tarde del Viernes . 

En ambas figuraba un paso del Santo Sepulcro de Nuestro 
Señor ) esucristo. En la del Jueves el paso era propiedad de la 
mencionada Real Cofradía de la Purísima Sangre, y en la del 
Viernes. era propiedad de la Cofradía de la Pasión y Muerte. 
Como exige la cronología de los pasos representados. el Santo 
Sepulcro ocupaba el último lugar, que es el de preferencia, en 
las procesiones. 

La decadencia de los gremios y cofrad ías a finales del siglo 
pasado , acarreó también la decadenc ia de nuestras procesiones. 
Se realizó un intento de reorganización en el año 1899, se res
tauraron algunos pasos. pero no llegó a conseguirse plenamente 
la valoración que necesitaban las procesiones gerundenses . 

Desaparecidos los pasos e imágenes antiguas durante la re
volución de 1936 a 1939, sólo ha subsistido la procesión de Vier
nes Santo la cual ha conseguido atraer la atención universa l por 
su seriedad y por la importancia artística de sus pasos . al par 
que por la vitalidad de las asociaciones que intervienen en su 
organización. 

La Junta de Cofradías creada por el Excmo. Sr . Obispo 
Dr. Cartañá, quien tanto interés ha desplegado en favor de la 



procesión de Gerona, ha sabido encauzar el entusiasmo religioso 
de la postguerra, llegando a la manifestación actual, de todos co
nocida y alabada (53). 

Queden estas páginas como tributo de gratitud y recuerdo 
cariñoso para aquellos gerundenses de otras épocas. que con tan 
diversos procedimientos y tan variadas formas supieron perpe
tuar de generación en generación un mismo impulso y entusias
mo religioso: la devoción al Santo Sepulcro. 
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TEATRO ltIUNICIPAL 
Uias 3 y 10 de Abril 
a la~ 6 de la tardo 

Día 16 de Abril 
a las 4 de la tard e 

El Patronato de la Pasión de Gerona 
PRESENTA 

''LA P AS S I Ó '' 
(''La Hum de la veritat") 

Drama en tres actos, original de 
NARCISO J. ARAGO y )OSE M.• CAPELLA 

MAS DE 100 PERSONA JES EN ESC ENA 

Escenografía y vestuarios según bocecos y 6gurines de 
JOAQUlN PLA DALMAU 

0irecci6n: MARTIN BOADA VILA 

Asesoramiento religioso: Muy litre. Dr. D. José M." Taberner 



PLUYuLTRA 
CQMU.AIA A.MONLMA Of SlOVIOS G(HUAlU 

R.amo.s que: t.rab.1ja I• Compaiiía: 

IIR!IUIN iENUIL 
PJaza de las 

Cortes,8 

MADRID 

A.«:idcntcs individu:ilcs y colectivos . . Avcrí.u de 
M.aquinari.a, · Cinc m,;,1ogr,;,ÍÍ.a . • Co.scéhu . . Incen-

dios. • Mobili.trios. - Co¡nbin.ado-Pcdrisco. 
Ruponubi lid;ad Civil, . Robo . . Rotor.as. 

T nnspo rtcs .. Vid. 

Delegación Provincial: 

G,o l, Primo de Rive,a, 8, 2.0 
- 4.• • Tel. 3124 

GERONA 

Papelería VI Ñ AS VINOS - LICORES 

CEREALES - HARINAS 

COLONIALES 
LIBRERl1' · PftPELERlfl 

DADCL(OIA MftTERlf\L ESCOLftR 

OBJETOS 
RELIG I OSOS 

Plaza Mercada!, ,~ 
Plata Molino, 5 
T eléfono 1606 

G EH ONA 

Pedro Riera Monegal 
Hijo de José Riera Ginjaume 

Plaza Marqués de Camps, 9 v lO 
Teléfono 1884 

GERONA 



CA RNI CERÍA 

Y TO CINE RÍA 

FE R NANDO 

VICtNS 
G,al. P,imo de l?ivara, 1 
Teléfono número 1 4 4 O 

GE R ONA 

CASA 

SO BREQUES 

TOCADISCOS 

MALETAS AMPLIFICADORAS 

10 000 DISCOS 

• 
R,unbl. Gc wrni.li ,im o, ls 
T cl~fooo 15q2, Gerona 

José ~I.n P lanas 
Fábr fc.:a de ca.las de e••r tón 

IMPRENTA Y 

LITOGRAFÍA 

LI BR ERI A 
PAPELERIA 

R. POCH CALL 
(AN JIGUA CASA JUAN GELI l 

ARTI CULOS NELIGI OSOS 

ftlATER IAl PANA OFI CINAS 

OBJETOS UE ESCR/701?10 

Rambla Vcrdag uer , 9 - T el. 2100 
Calle Alba r eda n .0 18 - GERONA 

• 
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EL SANT SEPULCRE 

MARIA CASTANYER 

Oivendres Santl Girona en el capvespre 
sagnant d'amor. es fon en la gentada 
i en la processiona l policromia 
que es respira dins l'ombra deis Misteris. 

Passa Jesús, dins !'aura d'un sepulcre 
tallat de nou, per mans ungides d 'ansíes. 
I la volta brillant, nua d'estre lles, 
fa cobricel de lluna desmaiada . 

Tremo len ange ls amb la passa incerta , 
en un vaivé suau d'a les plegades. 



Sepulcre Gloriós ! -Diu lsaies
d'on brollara la llum, aw en tenebres , 
avances per les rutes del miracle 
entre el compassos rítmics deis "manaies". 

La palma que cimbreja transparenci ,~s 
apunta al cel amb flama de pregaria. 

La figura jacent. El Crist inanimat, 
com una flor que han trepitjat les ombres , 
reposa el son d'aquesta mort fecunda 
que florira en la Llum del Ressurrexit! 

Crist de la Bona Mort! Guarda en nosaltres 
aquesta pau dins l'hora de temen~a. 
Que quan vingui la Mort a desper tar-nos 
ens trobem ben a prop del teu miracle! 

Quaresma del 1960. 





RESTAURANTE 

ROSA LEDA 
Es•,rado scn 'i<io a I• cart• 

y por caMerto 

pf.:noou 
JJ«ra, /J1INQU lffES Y /J0OJ S 

Gtl.4 N TEll/ UIZA CON BAR 

ABIERTO TO DO EL AÑO 
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e onf eccio11e1 ) O IR ID 11 
{Jén e co s d e gu• •to 
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HIJO S DB 

JOAQ UIN TORD ERA 

ALMACEN DE VINOS 
Ronda Fernando Pulg, 4 • Teléfono 1429 

Teléfonos Particulares : 
franci, co Tordera 
Joaquín Tordera 

3107 

3390 

GERONA 

TINTORERIA 

ARCO IRI~ 
Lavados a seco garantizados 

Espec ialidad 

en colort s a la muestra 

CASA CE:NTRAL. Plaza MercadaL 7 

Telé!enos 2174 y 2528 

GERONA 



PAÑERÍA FINA 
C lases Supe riores 

GERONA 

IPUIBIIILILA 

SALON DE 
BI LLA RES 

ROURA 

• EL NIU DE LES CARAMBOLES• 

Fi !Jll l'l'Ul:1, :!i 
T l'lc ío 110 3~~ 1 
GE HO N,\ 

Francisco Geli 

LIBRERÍA RELIGIOSA 
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Provincial 
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El Santo Sepulcro de Palera 

por MI GUEL LLO SAS 

T al es una vetusta ba sílica. recoleta , casi escondida en uno 
de los rep lieg ues de la falda del l\llont; de ese soberbio muradal 
de piedra caliza del que parecen descender las suaves ondula 
ciones que se prolo ngan hacia el Amp urd án y Bañolas, ha sta al
canzar, casi. las pu ertas mismas de nuestra ciudad gerundense. 

Aunqu e la bas ílica se empine en la cabecera de la grácil 
hondonada en la que reposa, como con deseos de atalayar un 
retazo de la llanura . diríase que la serranía la reti ene entre sus 
brazos . para que ni el más vag o rumor de la tierra baja pueda 
turbar la paz au gusta que all í se hace tangible. Tanto se eleva n 
los muros del templo , cuanto porfía n a elevarse los blando s re
sa ltes montaño sos que le sirven de cuna. Y todavía , para hur
tar le de las ajenas miradas, crece en su torno la maraña de ga
llardos pinares . a través de cuya tupida fronda únicam ente el 
sol puede lanzarle sus dardos de oro. A llí el aire se llena de bál
samos y se puebla de los tr inos lejanos e inciertos de las esquilas 



de alguna boyadil . a cuyo compás agon iza la tarde. E l pie moroso 
hace crujir en la senda el cobre de las hojas caídas y de la sierra 
de l Mont -d e curvos perfiles como de grávido seno- desc ien
de la caricia d.d cierzo con canciones de égloga. Allí íos ojos 
ahora vacíos de la espadaña del temp lo, parecen abiertos en ine
fab le éx tasis, indiferentes al curso de los sig los, y allí perdur ilrl 
la paz. del alma y el olvido del mundo. como si todaví a no se hu
bie.se extinguido el recinto monaca l que ungió de santidad aquel 
cerc.:.do. Vayamos a narrar, sucinta mente, su historia . 

ERECC IÓN DE LA BASÍLICA. 

Puede asegurarse que asumió una tal empresa Arnaldo 
Gaufredo , señor de Palera y , posiblemente , secundado por la 
munificencia de Brunequilda "quam vocant Mariam", cuyo nom
bre se constata en distintos documentos de la época, pr ecisamente 
por su generosidad a la Igles ia. Ambos firman el acta de consa 
gración de l templo, entr e los pre lados que as istieron a ella. Y e l 
mismo Arnaldo Gaufredo. el 12 de marzo de 1107, lo cede a l 
abad del monasterio de Santa María de la Gra ssa y a sus suce
sores. aunqu e con la promesa de no enajena rlo y de mandar todo s 
los años al Sant o Sepulcro de Jerusalén , un censo de doce d i
neros. moneda de Besalú; donación implícitamente confirmada 
por el pap a Gelasio II. en una bula de fecha 30 de noviembre 
de 1118. al citar la iglesia del Santo Sepulcro como posesión de 
la abadía de l.: Grassa ( 1 ) . 

Se poseen 'llgunas noticias de este señor de Pal era. ante 
riores y posteriores a la citada erección: Er a muy joven cuando . 
el 'I de mayo de 1065, firmó como testigo e l testamento de Gui
llermo Guifredo , canó nigo de Gerona , por cierto fallecido en 
Palencia cuando, en peregl'inación , se diri gía a Santiago (2). El 
13 de septiembre de 1086. figura asimismo , como persona prin -



cipal, entre los obispos signatarios de la consagración del mo
nasterio de San Esteban de Bañolas (3) y, nuevamente, aparece 
suscrito en la donación que, a favor de Santa M aría de Ripoll , 
otorgara Bernardo II de Besalú, l'I 16 de agosto de 1095 ("I). 
Había contraído matdmoni o con Porquera y de ella tuvo var ios 
hijos : Arnaldo. Guillermo Galcerán, <Jue obtuvo en feudo el cas
tillo de Beuda y la cas tellanía de Mayá (5) y, al parecer, Bertrá n 
de Palera. arch idiácono de nuestra Catedral y firmante en la 
donación que el obispo Guillermo de Peratalla da otorgó al mo
nasterio de Ripoll , con fecha 3 de noviembre de 1167, y en la del 
obispo Guillermo de Mon ells a su canónica, de la iglesia de 
Cassá de la Selva, el 22 de noviembre de 1172: como firma la 
constitución del mismo Prelado. de fecha 6 de enero del año si
guiente . acerca de los canónigos que deseaba n cursar estudios 
en alguna universidad (6). 

Con evidencia. la erección de aquella basílica fue un eco 
del dolor de la Cristiandad, al contemplar hollado, por la planta 
sarracena, el Santo Sepulcro del Señor . y los vejámenes y la 
muerte, incluso, de los peregrinos que iban a visitarlo . El mismo 
sentimiento que inspirara , por aquellas mismas fechas, la cons
trucción de otras capillas y alta res de igual advocac ión -como la 
del templo hoy llamado de Santa María de Marcevol. de clara 
influencia bisildunense. en tierras rosellonesas- . y el que diez 
años más tarde había de arrebata r el celo de los prelados reuni
dos en el Concilio de Clermont y del que había de surgir el cla
mor de la primera de las Cruzadas. 

El templo de Pal era fue edificado en la demarcación parro
quial de Santa María del mismo nombre, situada entre la villa 
de Besalú y el pueblo de Beuda; parroq uia humildísima. desd e 
hace varios siglos reducida a sufragá nea de Lligordá . y de cuya 
existencia el acta de consagración de aquel templo nos ministra 



su primera noticia. No aparece otra poster ior hasta el año 1171, 
con ocasión de l'ecuperarla el obispo Gui llermo de M onells. jun
to con las iglesias de Cursove ll, de Llorona y de Llanás, por di
misión que rindiera Gui llermo Galce rán de Palera. ya citado (7). 

La indicada consagración del Santo Sepulcro. con el títu lo 
de basílica, se celebró el día 3 de septie mbre de 1095, por el 
obispo de esta diócesis Berenguer Wifredo, y a él asistieron el 
arzobispo metropolitano . Dalmacio de Narbona, y los obispos 
Bertrando, de Barce lona; Pedro. de Carcasona , y Gotafredo , de 
Magalona . Se ha llaron asimismo presentes y suscribieron el ac
ta . B. , abad de la Grassa y legado apostólico; Ga lterio , obispo 
de Albi. y Raimundo , obispo de Elna. Los privilegios concedido s 
al templo -aprobados y ratificados por el legado del Papa 
fueron innúmeros: La inmun idad hasta treinta pasos a lrededor 
de aq uél. de suerte que , bajo anatema , persona alguna ni cosa 
de su pertenencia pudiese ser aprehendida , y las mismas gracias 
que se lucraban en la visita al Santo Sepulcro de Jerusa lén, o sea 
la de indulgencia p lenar ia "to ties quoties" y en cualquier día del 
año , con la recepción de los santos sacramentos de confesión y 
Eucar istía (8) . 

ESTRUCTURA DEL TEMPLO. 

No parec e ser la fábrica . en su actual estructura , de la mis
ma fecha de su consagración y mejor podr ía catalogarse: entre las 
de una treintena de años más t&rde. Se trata de una iglesia total 
mente de sillería. aunque toscamente labrada, de 28 metros de 
largo por 12 de latitud, y de tres esbeltas naves , acusadas al 
exterior por sus correspondientes ábsides. Está precedida por un 
atrio o galil ea . también de tres naves , de una profundidad de 
5 '50 metros y simp lemente adosada al templo. lo que hace supo
ner que fue construida con fecha ligeramente posterior . a causa de 



la gran afluencia de fieles que, 
a todas horas , acudían a visi
tarlo. 

Pertenece a una moda li
d ad del arte románico muy pro
pia del condado de Besalú, ma
nifestada por una desnudez 
funcional de sus elementos, ca
si absoluta. Carece de arcos 
formeros soste!lidos por colum
nas adosada s a los pilares , así 
como del más leve detalle de 
escultura. Simplemente por lo 
que afecta a la bóveda centr al. 
semicircular , aunque algo pe
raltada , descansa sobre una ru
dimentari a imposta que recorre 
a lo largo de los muros. Todo 
respira ascetismo y recogimien
to, sin que, al compás de los si
glos, se haya porfiado por al
terar en el más leve deta lle el 
aspecto que ofrecía la iglesia el 

._ día de su erección. Incluso el 
ft.:~'" ¿ pavimento. desnudo de laudas 

sepulcrales. continúa siendo de 
bloques de piedra parcamente 

alisados y similares a los del aparejo de la fábrica . 
Antes del año 1936. cada uno de los ábsides estaba ocupa

do por su respectivo retablo . La capilla principal ostentaba una 
pintura al temple, inspirada en algún grabado del lienzo de Ra-



fael, de la Transfiguración del Señor. A la derecha , había un 
moderno retablo de Santo Domingo de Guzmán , para cuya pre
dela se aprovechó una estimable tabla del siglo xv1, figurando el 
Santo Entierro, obra seguramente de Matas quien, a su vez, ha
bía pintado una buena parte de los mejores retablos de la comar
ca, como los de Sagaró. Montagut , Santuario del Mont y Lli
gordá. Y , a la izquierda, se vent raba el llamado "Cos Sant'' (un 
Cristo yacente. de mármol), rodeado de seis figuras de madera 
recubierta de tela: De la Virgen. las tres Marías , San Juan y Ni
codemo. Eran de tamaño natural y, con seguridad, del siglo x1v. 
En un tiempo, habían formado parte del retab lo mayor. Todo. 
absolutamente todo, desapareció con la profanación del templo, 
convertido en establo . Es de adverti .r que , unos diez años antes 
de la revolución, la tabla que suponemos del célebre artista ge
rundense , había sido ya robada , si bien pudo darse con el para
dero de la misma y reintegrarse al templo de su procedencia . 

Junto a la dicha iglesia existió un claustro. de regulares di
mensiones. del que no queda más que su área y, flanqueando sus 
costados de Oriente y Mediodía , las restantes depend encias del 
monasterio que. como a consecuencia de la desamortización -fu e 
adjudicado en subasta por 80 pesetas- quedó convertido , en 
parte, en casa de labor y , el resto. en un montón informe de 
ruinas. Cuanto tenía algún valor artístico o arqueológico, fue 
arrancado y mal vendido. Sólo se salvaron un ventanal con par
teluz, de las habitaciones que fueron del prior , y unos pocos ca
piteles del claustro y de piedra porosa . deshechos por las heladas. 

Sus PRIORES. 

La iglesia del San to Sepulcro había sido cedida. como dij i
mos, al monasterio de Santa María de la Grassa y en ella se 
estableció un priorato de doce monjes benitos . cuyo abad babia 



de ser elegido por el del referido monasterio. Sus rentas. princi
palmente en forma de censos y censales que prestaban la mayoría 
de las masadas de algún relieve de la actual Garrotxa , no llega
ron a ser considerables en ningún tiempo. En el siglo xvn no 
pasaban de los cuarenta ducados . 

No se posee el catálogo general completo. por lo que afecta 
a los tiempos más remotos. Posiblemente, el primero de aquellos 
prior es es el que viene mencionado . sin precisar se su nombre, en 
la sentencia arbitral pronunciada el 27 de noviembre de 1127. 
por San O legar io, arzobispo de T arra gona: Berengue r, obispo 
de Gerona. y Arnaldo. obispo de Carcassona. al dirimir deter
minada s querellas que existían entre las abadías de Santa Marí a 
de Ridaura --cedido también a Santa María de la Grassa- y de 
Santa Maria de Ripoll. con relación a las décimas y primicias de 
la parroquia de San Andr és del "Villari s Aliarii'' (actualmente 
del Coll). y con motivo de la inhumación del cadáver de Arna Ido 
Bremundo. en el cementerio ripollés . En dicho laudo se ordena 
la reparación de la violencia de haber sido conducido a este 
último monasterio el prior de Palera, de justificarse convenien
temente. (9). 

Del innominado prior se pasa ya a Raimundo {1171-1176) 
quien. por cierto . asistió a la dimisión de las dominicaturas y 
~xacciones que otorgó Guille.rmo Galcerán de Palera a favor del 
citado obispo de Gerona. Gui llermo de Mon ells. relativas a va
rias iglesias y. entre ellas. la de Sant a María de Palera . Sigue el 
prior Juan (1266- 1286) : más tarde. Berna rdo Seguí (1343) y, 
luego. Pedro Berenguer (1366-1371 ). Poco después de él. en 
1379. era elegido aunque eximido del deber de residencia . nada 
menos que el famoso Cardenal de Aragón. Pedro de Luna quien. 
con haber sido promovido al pontificado por el conclave aviño
nés, el día 28 de septiembre de 1394. todavía el año siguiente 



continúa nombrado como prior , en una escritura de reconocimien
to de censo a favor del monasterio, por no haberse designado al 
que había de sucederle (!O). 

Unos lustros más tarde , los terremotos que asolaron la mon
taña gerundense hubieron de causar notabilísimos estragos en 

aquella casa religiosa y en sus 
posesiones. como los causaron. 
asimismo, en el monasterio de 
San Lorenzo del Mont, erigido 
en un alto rellano de la sierra del 
mismo nombre y a corta distancia 
de Palera. Y fueron tales los da
ños y tantos los religiosos que 
habían sucumbido en las die-has 
sacudidas sísmicas y luego por la 
peste, que con fecha 30 de marzo 
de 1450, Juan Frener , abad de 
San Lorenzo, y Gaspa r Jonc;ir. 
prior de Palera , convinieron en 
que , de fallecer primero el ;,bad. 
el abadengo, se fusionaría con el 
priorato y. de fallecer antes el 
prior. se operaría lo contrario , con 
la unión de ambos beneficios, ya 
perpetuamente o ya en vida del 
sobreviviente, según ordenara el 
Santo Padre y con el consenti
miento del obispo de Gerona y del 
abad de la Grassa. a quienes co
rrespondía la colación respectiva 
de las dichas prebendas . Todo 

, 



ello ·• per raho de les grans morts. terratrémols e lochs deserts 
en tant que no y poden viura segons se pertany de religiosos 
ab alguns monjas. servints a Déu segons la Regla de mos
sen sanct Benet e, feta la unió, baurien millar manera de star -hi 
ab monjas". Se hacía constar que cada uno de los dos beneficios 
ascendía de cincuenta a sesenta 
libras anuales, según los últimos 
arrendam .ientos, y que las edifi
caciones a realizar para hacer po
sible la dicha unión. serían cos
teadas por mitad entre ambos pre
bendas (11 ) . 

Transcur(idas aquellas aza
rosas circunstancias, no se pensó 
más en la fusión de las dos casas 
religiosas. antes bien, un siglo 
más tarde y en virtud de una bula 
de Clemente VII. del año 1592, 
acerca de la reducción de monas
terios insuficientemente dotados . la 
abadía de San Lorenzo del Mont 
o de Sous, pasó a fusionarse con 
la de S. Pedro de Besalú, quedan
do. desde entonces, poco menos 
que desmantelada y desierta. 

Al prior Gaspar Joncar suce
dióle el monje enfermero de Santa 
María de la Grassa y, a éste. 
otros diez y siete de recordación 
innecesaria , cuyo nombre viene 
consignado en una serie de es-



crituras de cabrevación o en antig uos llevadores de las ant iguas 
casas solariegas de la comarca. en los cuales se constata el pago 
de censos o censales a Eavor del priorato. A finales del siglo XVI, 

el prior Francisc o Bailará . monje de Baño las (1594-1608) de
jaba de ostentar su dependencia del abad de la Grassa. Un siglo 
después, regía el priorato Francisco Aguirre . monje de R.ipoll 
(I 733- 1739). quien dispuso la reforma de la capilla mayor, dedi
cada desde entonces. a la Transfig uración. Por cierto que, en el 
basamento del antiguo altar , halló cuatro lipsanotecas de roble. 
conteniendo sendos pergaminos con fragmentos del Evangelio 
y cenizas o reliquias envueltas en lienzos de seda aráb iga, per
fectamente identificados (al igual que los perga minos} de comien
zos del siglo xn. Las cajitas fueron empotradas en el nuevo altar , 
fabricado con material de mampostería, y en él pudieron ser ha
lladas de nuevo, hace unos años . al repararse el templo. Figuran 
ahora en el Mu seo Diocesano. A Francisco Aguirre, casi inme
diatam ente, sucede Domingo Sabater. también monje de Ripoll 
( l 7'12-1772) y constr uctor del retab lo de Santo Domingo , tal co
mo aparecía antes de su destrucción . Y ciel"fa el elenco José de 
Tort. monje de San Pedro de Besalíi (1830-1835), quien hubo 
de contemplar la clausura de la iglesia y la dispersión de sus 
monjes. a causa de las subversiones de entonces y de las inicuas 
leyes desamortizadoras, que acabaron con el esplendor monás
tico de España y. en nombre de la libertad, consumaron la n,io a 
de tantos y tan inapreciab les monumentos de la fe y del arte (12). 

Su ABANDONO Y SU ESTADO ACTUAL. 

La iglesia del Santo Sepulcro quedó adscr ita desde ento nces 
a la parroquia de San Pedro de Lligordá. de la que es diminuta 
sufragánea. como hemos dicho. la de Santa Maria de Palera . 
Su culto se redujo a la celebración de un jubileo anua l, el do-



mingo inmediato posterior a la festividad de Santo Domingo de 
Guzmán , y a l que asistía una regular concurr encia de fíeles de 
aquellos a ledaños. Además de los privilegios otorgados con mo
tivo de la consagración de la basílica. el papa Clemente XII, el 
día 1 .º de julio de 1738 había concedido indu lgencia plenaria a 
los cofrades de Santo Domingo . y e l papa Benedicto X IV , el 

16 de julio de 1753. había ratificado la misma indulgenc ia y la 
remisión de los pecados. a todo s los fieles que, con la recepción 
de los sacramentos, visitaren el templo en cualquier día del año, 
rogando por la paz y concordia entre los príncipes cristianos. la 
extirpación de las herejía s y la exaltación de la fe católica. 



La ¡:obreza de tan insigne basílica durante un siglo y su de
predación y abandono a consecuencia de la profanación consu
mada por los sin Dios y sin patria, llegaron a poner en riesgo la 
estabilidad del edificio, pese a su maciza construcción. Aparecie 
ron enormes fisuras en los ábsides y en la nave del Evange lio, en 
buena par te motivadas por el pésimo estado de la cubierta , y la 
destrucción del templo aparecía como inexorab le. Mas, advertido 
nuestro venerable Prela do, tan solícito y providente para cuanto 
atañe al esplendor de la Diócesis, no sólo, con una munificenci.:i 
ejemplarísima, detuvo la incipiente ruina . sino que plúgole repa
rar totalmente la fábrica hasta devolverla a sus mejores días. 
Y, todavía más: Adquirió los despojos del monasterio ya remo
zados por el último de sus dueños don Luis Robert. con notable 
acierto y en íntima consona ncia con la estructura de la basílica, y 
allí se ha montado una acogedora hostería o parador , envidiable 
remanso de beatitud y de soledad. muy lejos del mundana l ruido. 

Tal es . a grandes rasgos , la historia de la basílica del Santo 
Sepulcro de Palera -que nuestro bondadosís imo señor Obispo 
se ha dignado poner bajo los auspicios de la Cofradía del Santo 
Sepulcro de Gerona- y en la cual. anua lmente , el lunes de Pen
tecostés. se celebra una solemne romería . Pocos lugares de nues
tros contornos conservan un poder de evocación tan sorpren 
dente. Han transcu rrido cerca de nueve siglos desde que se le
vantaron aquellos muros, sin que hayan variado en lo más mínimo 
su fisonomía. ni el solitario rodal. ni !a blandura del ambiente . 
Aún , al hacer sonar el esquilón de la portería, diríase que se 
aguarda al monje que antaño la sirviera y. al postrarnos en el 
rús tico suelo de la iglesia . para implorar las bendiciones del Se
ñor. parece como si se advirtiesen los ecos de las salmodi;is de 
aquella ant igua comunidad , únicamente entregada a la oración 
y sumida en la paz augusta de la hondonada. 



Y, PARA TER.l'vUNAR, ... 

Acaso sea oportuna la recordación de que. de los suaves 
rebordes de aquélla, al cerrarse bastante más allá del monasterio 
-entonces en forma de abrupta y sinuosa garganta y como para 
aislarlo del mundo- deriva el nombre de Palera. Como Pallars. 
Pallarais, Pallás y Pajares, proviene de la voz "palear , palearía" 
y que, significando papada de buey, se aplica, con valor orográ
fico, a los contrafuertes o salientes de las montañas. erosionados. 
caprichosamente, por la acción de las aguas y de los vientos . 

¡Qué apacible, bajo la fronda de los sonoros bosques de 
Palera y en la suavidad eglogal del paisaje , vivir con uno mismo 
y, libres de ajeno cuidado , gustar deleitosamente , sorbo a sorbo, 
de los cadenciosos exámetros del autor de las Geórgicas! 

... Et crurum tenus a mento palearía pendent (13). 



:s;oTAS .Al, ,\HTlCCLü SOJH,E EL STO. SEl'CI.CRO DE l'.\LElü\ 

\1) 

(2) 

(3) 
(-1) 
(Ó) 
(6) 

(7) 
(8) 

(9/ 

(10) 

(l! J 

(12) 

(13) 

Mons;alval j e, Notici,l S Histótita s, tomo .J, pág . ,11, y Colc.-cción Dip lo
máfü~.a dc.l Condado de Besalti, tomo 11, documento n.<1 403, 

Villanu eva, Viaje Litcrtu;o tl h\!; lglesius de Es¡>aila, apéndice a l to• 
mo 12, do<::umento 2!). 

t,."Jórez, Espa 1iu Sagrada, nJX!ndice al tomo ,13, dccumento n ... 33. 
Mons.t1lvat.je1 Di1>lomat ar10, dccuménto "· " 354. 
C:tula Vcgn$, Los Señores de Palera, N\ "í\l isión .. de Olot, n." 206. 
Flórez y V11lanueva, obr~s cibtdu~, u_pCndiee a1 lomo 43, doc. n.0 ,l;I, y 

apéndice al tomo 13, doc. 39, 43 y 44, respectiva mente . 
.f'ló1·ez, obra cit ad a, toin1> -13, pág . 214., y Caula Vegas, nl·tículo aludido. 
Flól'ez , obra cit ada , tomo 4.J, XIV, y '.\1onsa1vat.je, Not.ieias Hi$tóric:as, 

t0mo 4, apéndice V J. 
:\tont salvl\t j e, Diplomatario, documento n,ft ,J5S. 

En el ai·chívo del .Mas Bcllsolá de Besalú, figura una escritura de 
establec imiento dei cmnpo llamado Viktrde 11, a fa\'Ol' de Tomás Be.11-
solá, otorg ada por Ped1·0 de Cnstre, como administradc 1· de Pedro, 
Prior de Pa lera y Cardennl <le Sfrnta Maria, el año 139l. 

Scbastián Puig, Pedr o de Lun a, pág . 32, nottt 8.11• Sorprende que el 
ta n erud ito i\Ionb;álvnt je, al cital' al t>rior Pedro , Cardenal de Santa 
i\laría (iu C6sm<'dill-), no a<h-irticra su identidad. 

1Jam1:s.crito del Archl\ •o Nohu· ial de OJot, in!;ert.o ext ra ñamente en el 
volumen 4 14, folio 28 y ss . Dicha eser .tu ra, en hltin y en romauce, 
ha sido exhumadn ~r el t>. Nolai;co del )1olar, O.)l. 

l\lon~alvatje trae Jn i·elnción de buena parte de los J>riores, en SU$ no
ticias Histór icas, tomo l l, pág . 204 r ss. a pnrtil' del isiglo x.v, ca~i 
ninguno de ellos residió (!n el prioJ a ~o. Del indicado a rchivo del Mas 
Bellsoh'i, se ilúictc la existencia del prior Bernardo do Lladó (1442-
48), quo otorga un establecimiento en censo <\ favor de Lorenzo ¡;-¡_ 
J:rUCnu; (6 de octubre de l L 18) ; del pl' ior M igucl Cost.ft, tnon j e de Ba-
1iolas (.L5,19,5S), quien pronunci~1 una sentencia ar bit ra l entre Jtmn 
Bac.h )' Nicolás Bcll~olá, y del ptior Migue ) Ba1leró, lan1bién 1nonje 
de BuñoJas (15ü8-78) , firm ante de una concol'din acerca del i\hln so 
Ma só de Palera (15(i8) y de tres c..'>crituras de censo (15581 1559 y 
1658). Los indict,dos establecimientos íueron redimidos por el 0 1·. 
Silvestre Rellso lá, durante el p1·ionüo de José Vicente Casas , monje 
de Besalú (1681-1696), corrie ,, do loJ.. al\os l(l91, 1694 :r 1689. Las re
ferencia s de Jos priores y de sus admiuh,trndores. dt1ra nt e los allos 
en que se percibicrou las pensiones de aque llos est ::tblecintientos, son 
numero sís imns. 

Gcórg icas, 1J 1, ;;s. L.i frase completa In tl'aducimos., métricamente, en 
la siguiente forma : 

Escoje las )·ese-$ bovinas de torvn mirada, 
de inmon!-.n testuz y de nuct,s espesas, a quienes, 
cWl cucUo a, la8 conus, su 7>UC'gue cc,ruo,;o dt·scirmú1. 
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per MN. LLuís G. PLA 

Senyor . mort i en sepulcre. 
- que entorn arra ·imeu 
els cors enamorats de is qui Us estimen 
més, d 'en~a que heu mort 
en creu -; 
si em fan mal Vostre s llagues 
i el Vostre afront. 
me'n fan molt més 
les sacrílegues espines 
que Us han posat al front ... 



Amb ar<;os i arge lagues . 
corona Us han teixit ... 
Us han fet rei de burles, 
per més mordent despit ... 
- És que "els hi feieu nosa". 
(i encara en feu a molts) ... 
i varen humiliar-vos. 
Senyor. fins a la pols ... 

Com rosa desfu llada. 
en el sepulcre esteu ... 
Més. ja vindrá l'a lbada 
i Vós ressorgireu ... ! 
Quan aquesta hora arribi. 
recordeu-vos de mi! ... 
(La meva má en la Vostra, 
que bo em será seguí 
per el camí dolcíssim 
de l'all iberament ... ! 
Vós i jo , sense espines!... 

Quin goig. Senyor!!) 
Amén. 
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Los Santos Sepulcros 

y la Cofradía del Santo Sepulcro, de Gerona 

por O. JosÉ GRJ\HIT Y GRALI 

Desde tiempos remotísimos. los gerundenses han sentido 
honda y fuerte veneración a l Santo Sepulcro de Nuestro Señor 
Jesucristo . Así tenía que ser en un pueblo que se precia de ser y 
ha sido siempre profundamente católico en gra do sumo. Vener a
ción que ha perdur ado a través de los siglos y ha culminado, tras 
la Cruzada nacional. en la erección de la Cofradía del Santo 
Sepulcro, que es una de las más pujantes y dinámicas de cuan
tas en número considerable tienen vida en el recinto urbano de 
Geron a. 

En los anales de la historia local no se registra otra institu
ción de igual nombre y actuación dedicada a los fines de la pre
sente, todos ellos nobles en alto grado, como luego hemos de ver . 

Ya en el siglo XIII. por las noticias que tenemos , funcionab n 
en esta ciudad una Cofrad ía en honor de San Jorge. formada 
por nobles y ciudadanos distinguidos , que tenían la obligación 



de hacer acto de presencia en las procesiones del Jueves y Vier
nes Santos, para dar guardia de honor al Santo Sepulcro . Los 
primeros revestidos con cota de malla y sable reluciente en mano; 
y los demás, con peluca blanca y túnica de ropa de saco en de
mostración de penitencia y sentimiento. 

No hemos hallado noticias de como era tan antiguo paso o 
misterio. Tampoco las tenemos relativas a la fundación y exti n
ción de aquella institución religiosa. 

Er igida la Real Cofradía de !a Purísima Sangre de Nues
tro Señor Jesucristo en 5 de octubre de I 586, con la finalidad. 
entre otras varias, de organizar una procesión en la noche del 
Jueves Santo , a la cual concurrían pasos o misterios que compuso 
a sus costas. y que tiempos despu és entregó a los gremios. Figu
raba en dicho cor tejo o desfile nocturno, el del San to Sepulcro. 
ocupando el último lugar entre ellos. 

lnstituída la Cofrad ía de San Jorge . el primer libro de cuen
tas de la cual databa de 1614. redac tó nuevas ordenanzas en 28 
de febrero de 1643 "por razón del misterio del Sepulcro que re
solvió aportar" a la indicada procesión del Jueves Santo . En 
aquellas ordenanzas se disponía que debían ser ocho los cofrades 
que lo llevaran. Podían excusarse de esta obligación los mayores 
de sesenta años, los oficiales reales. los Jurados y los que desem
peñaran otro cargo que les impidiera cumplir con la referida obli
gación. 

Además. cada uno de los ocho portantes debían hacer lle
var seis hachas blancas y enteras por otras tantas personas. con 
capa y espada . que ocuparan lugar junto al misterio del Sepulcro. 
En caso de incumplimiento se les podía imponer una multa de 
diez libras pagadas en plata al que les sustituyera en la función. 
si bien en 1673 la subvenc ión a satisfacer a los sustitutos era sólo 





de nueve libras, y en 1698 se redujeron a cuatro los hachones 
a llevar. 

Las transcritas palabras "por razón del misterio del Sepul
cro que resolviese apor tar" a la procesión, no justifican que el 
paso o misterio fuera de su propiedad. Decimos esto, por cuanto 
luego expondremos. 

Consta , eso sí. que la Cofradía de San Jorge , en 1707, po
seía nuevos objetos para adornar el Sepulcro, y que dos años 
más tarde acordó comprar otras gasas para el Sepulcro . Convie
ne aquí indicar que en 1700 este misterio no figuró en la proce
sión nocturna. y que seis años después la Cofradía "deis. cava
llers·· corno así se llamaba vulgarmente a la de San Jorge. se 
apartó de ir a la misma. 

Desde 171 O y hasta 1722. dejó de recorrer las calles y pla
zas de costumbre de la ciudad , ;:;quella comitiva religiosa. 

Veamos qué ocurrió con el misterio del Santo Sepulcro , al 
dejar de actuar la Cofradía de San Jorge. 

En 25 de junio de 1744, ante Gerónimo Andreu . Notario 
real. interino Escribáno del Muy Ilustre Ayuntamiento. se pre
sentó Pau Geroni. uno de los pregoneros públicos de la ciudad . 
encargado de la trompeta de la Curia Real. y en virtud del jura
mento que prestó al ingresar en su cargo. manifestó que de orden 
del Excmo. Señor D. José de Córdoba, Teniente General de los 
Ejércitos de S.M ., Gobernador militar y Corregidor de Gerona. 
y su partido , precediendo "so de clarí" o trompeta. habia publi
cado aquel mismo día, en alta voz. un pregón en "asunto consis
tiendo " .que si hubiese alguna. cofradía etc. Que el pregón efec
tuado en forma referida , lo había hecho público en la plaza del 
Vi . ante la Real Aduana y en las demás plazas y esquinas de las 
calles en que era "estil y práctica " publicarse "qua lsevol pregó" . 



Para los que lo ignoren , diremos que la Aduana Yella. es
taba en la casa número I de la calle de Ciudadanos , esqui na a 
la indicada plaza , que antiguamente la ocuparon los caballeros 
Templarios. 

En 7 de julio siguient e, el Gobernador militar, por haber 
expirado el plazo seña lado en el a ludido pregón, sin que nadie 
se hubiera presentado a reclamar el misterio del Santo Sepulcro , 
y teniendo noticia de que en año s anteriores lo habían tenido 
los de la Cofradía de San Jorge. mandó se entre gara al convento 
de Religiosos de Nuestra Señora de la Merced para que fuera 
colocado en un a ltar de su iglesia, bajo la condición de que en 
cua lquier tiempo u ocasión en que comparecieran sus dueños , se 
obligaran a llevarlo en la procesión del Jueves o Vierne s Santos. 
y que si volviera a esta blecer se la Cofradía de San Jorge. a ella 
se devo lviera. pero si fuera otra la Cofradía. debía restituirlo al 
convento de la Merced. una vez terminada la procesión. 

La entrega se veri ficó en la casa de la Aduana, a pr esenc ia 
del Notario antes mencionado, del Administrador y de los sacer
dotes designados por el convento . 

E l paso o misterio, constaba: de una imagen con su colchón 
viejo, cubierto de damasquín negro; dos a lmohadillas de "vellut 
negre .. sobre las cuales descansaba la imagen; una urna en for
ma de sepulcro, esculturada. de mad era dorada , las abe.rturas de 
la cua l estaban cerradas por un gasa blanca; de unos brazos o 
"baiard .. para llevar el Sepulcro. con cuatro "crosses" cubier tas 
igua l que el "baiard", de "ve llut negre ". clavadas por med ro de 
"tatxes·· de cobre o latón: y de cuatro almohadilla s de "vell ut 
negr e" que servían para llevar sobre el hombro el "baiard ... En
cima de la urna veíanse una cru z y cuatro calaveras dorada s. 

Fue ,o locado en e l altar de San Amador , que esta ba en la 



segunda capi lla, a mano derecha , en la posición de entrar al tem
plo de Nuestra Señora de la Merced. 

En 11 de febrero de 1776, los Administradores de la Real 
Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo , 
acudieron, por medio de instancia escrita , a reclamar el misterio 

del Santo Sepulcro, alegando para 
ello que eran sus legítimos propie
tarios, alegación que fundaban en 
los siguientes motivos: 

Que la Cofradía se erigió en 
5 de octubre de 1586. entre otras 
finalidades, para recordar a los fie• 
les los Pasos de la Muerte y Pa
sión de nuestro Señor Jesucristo: 
para organizar , en la noche del 
Jueves Santo. una solemne proce
sión, a la cual. según tradición, 
concurrían misterios que compuso 
a sus costas, y que en el transcur
so de los tiempos fueron cedidos 
a los gremios; incluso el del Sepul
cro que luego se entregaría a los 
caballeros de San Jorge . creada a 
mediados del entonces último si
glo, para su .. cura y administra
ción" . Cofradía. aquélla , unida por 

vía de hel'mandad con la reclamante del misterio y con la de 
Mercaderes, como lo comprueba el hecho de que de los tres bra
zos de que se componía, se nombraban cada año administrado
res de la Purís ima Sangre y por los tres era administrada , lo que 
venía confirmado por la Cofradía y ordenanzas hechas ante 



Francisco ,Viño las, Notario y Secretario de esta ciudad. a 20 de 
marzo de 1662. la cual estuvo e·n observancia hasta que se extin
guió la Cofradía de San Jorge y luego la de Mercaderes . 

Es digno de remarcar que al reformar en 1662 las Orde
nanzas por parte de la Cofradía de la Purísima Sang re, compa
recieron los Jurados Gerónimo del 
Reau y Francisco Burgués, comi
sionados de la Cofradía de San 
Jorge. además de los represe ntan
tes del estamento de Mercaderes, 
y que en tales ordenanzas hízose 
constar que en 111 procesión del 
Jueves Santo concurrían "molts 
misteris i particularment amb gran 
devoció i edificació, el Sepulcre, 
que aleshores "adm inistraven i ve
neraven els senyor militars" de la 
Confraria de Sant Jordi, i se dis
puso que "hi hagué un administra 
dor d' aquesta Confraria, i que de 
les quatre claus de la caixa, una 
la tingué !'Administrador militar" , 
prueba elocuente todo esto de la 
hermandad existente entre ambas 
cofradías . 

Que no comparecieron los Ad
ministradores de la Cofradía solicitante en dicho año 1 7.44, al 
efectuarse el pregón público. por no tener noticias de las indica
das. a causa de las revueltas que sufrió Gerona y de la pérdida 
o extravío de papeles que era notada y aun notaba en el momen
to de efectuar la reclamación del misterio, y por hallarse la Co-



fradía en gran decadencia -por los referidos motivos- y casi 
sin cofrades, de manera que no se poseían noticias de haberse 
efectuado en el referido año ni algunos antes ni otros después, la 
procesión del Jueves Santo. 

Ter minaban el escrito, con súplica de que se dignase inter
poner sus buenos oficios cerca del 
M.R.P . .. Comanador .. y Religio
sos del Conven to de Nuestra Se
ñora de la Merced para que se les 
entre gara el misterio del Santo Se
pulcro. 

La instancia surtió el efecto 
deseado , ya que se accedió a la pe
tición y la Cofradía de la Purísi
ma Sangre recobró lo que según 
ella ya le había pertenecido. 

Se pagaron al P. "Coma na
dor .. doce libras convenidas de 
antemano, con intervención del 
Ayuntamiento, por la restitución 
del Sepulcro. Este, a partir de en
tonces, quedó depositado y guar
dado en la iglesia de Nuestra Se
ñora del Carmen en la que tenía y 
sigue teniendo su capilla propia la 
Cofradía de la Purísima Sangre ·. 

El misterio, una vez en poder de la misma Cofradía. 
fue por ésta restaurado debidamente , para lo cual. se adqui
rieron cuatro palmos de galón de oro , además del que generosa
mente entregó un devoto del Sepulcro para guarnecer las almo
hadilla s que sostenían la cabeza de la imagen yacente; compró 



lo demás de que estaba desposeído. para su buena presentación 
al público; se sustituyeron las gasas blancas antes referidas , por 
vidrios de gran tamaño. A partir de aquella fecha. cada año 
asistió a la procesión. sin excepción alguna, hasta 1932 en que 
por las causas de todos sabidas. dejó de organizarse; y fue ador 
nado con una gran palma primo
rosamente confeccionada , que cim
breaba al estar en movimiento el 
misterio . bello adorno simbólico; 
del martirio que sufrió Nuestro 
Redentor en su Pasión y Muert e; 
de su triunfal recibimiento en Je
rusalén. y de su gloriosa Resu
rrección. 

El Sepulcro era visible du
rante el año en al altar de San Jo
sé de la iglesia del Carmen. Lle
gado el Miércoles Santo se mon
taba y exhibía en la misma capilla, 
al que daban guardia . en la ti\fde 
del día siguiente. hasta la hora de 
salir la procesión , cuatro manaies 
con extremada seriedad. 

Fue reducido a cenizas por la 
turba iconoclasta en 1936, al igual 
que todo cuanto había en el propio 
templo y en la capilla, salones y dependencias de la Cofradía de 
la Purísima Sangre . 

Para dar una idea de cuanto hizo esta Cofradía para con
servar y mejorar el Santo Sepulcro . basta indicar: que en 1780 
se confeccionaron ocho almohadillas para poder ser llevado a la 



proces1on, y ocho palmatorias; que en 1822 fue recompuesto el 
misterio; que en 1 826 se compró "vellut'' para la cenefa del mis
mo y la bayeta del .. taut''; que en 1829 se pagó aJ escultor que 
lo arregló; que en 1844 se pagó el gran vidrio que lo cubría y 
había sido roto, el que antes tenía. por una granada caída al tem
plo en el último Sitio; y que en 1871 y 1899 fue nuevamente res
taurado. 

Toda la veneración, todo el hondo fervor, todo el agudo 
sentimiento que han mantenido los gerundenses al Santo Sepul
cro, queda puesto indiscutiblemente de manifiesto en la antigua 
costumbre, siempre observada , de arrodillarse a su paso por las 
calles de la ciudad, envuelto en nubes de incienso, con la mirada 
fija en la imagen yacente, miradas tiernas, miradas adoloridas. 
miradas sentidas y amorosas, mientras los labios musitan sendas 
oraciones . 

Juan Gaspar Roig y Jalpí en su interesante obra R.esumen 
historial de las grandezas de Gerona. publicada en 1678, explica 
que el Viernes Santo por la tarde se celebraba en la iglesia de 
San Félix el solemne acto del "Descendimiento del Cuerpo d·? 
Cristo", con intensa devoción y edificación. 

Después , se verificaba la procesión del Santo Entierro, parn 
la cual se colocaba la imagen de Cristo en un hermoso sepulcro 
en el que permanecía todo el año. La imagen era de alabastro. 
de gran valor artístico , obra del siglo xv. Hoy día puede verse 
y admirarse expuesta junto a la puerta de entrada a la capilla de 
San Narciso de la misma Parroquia Mayor, gracias a haber po
dido ser recuperada en Darnius, tras la terminación de la pasada 
guerra de Libernción. en cuya localidad había sido llevada por 
los que de ella se habían apoderado. con los fínes que pueden 
suponerse. 



La existencia de esta magnífica talla de alabastro, y aque l 
"hermoso sepulcro", constituyen otra manifestación plástica y 
elocuente de la devoción de los gerundenses al Santo Sepulcro. 

La indicada procesión del Viernes Santo, según noticias que 
tenemos recogidas. se verificaba en un principio en la propia Pa
rroquia Mayor de San Félix. por la mañana, sin saberse empero, 
cual era su formación. No debía faltar el Sepulcro , siguiendo de 
este modo la tradición gerundense . Despu és salía por la tarde.. 
y. años después. por la noche, organizada por los "M agnifichs 
Obrers de la Obra laica de l'Esglesia Insigne, Secular y Colle
giata de San Félix". a la que concurrieron . pasados unos años 
de su erección, la Archicofradía de la Pasión y Muerte de Nues
tro Señor Jesucristo , y a partir de 1725, la Ilustre y Vener able 
Congregación de Nuestra Señora de los Dolores. 

Aquella procesión finalizaba, igual que la del día anterior. 
con el paso o misterio del Santo Sepulcro que poseía la misma 
iglesia. Era de. mayor tamaño que el de la Pudsima Sangre. y de 
líneas más modernas. La imagen tenía también mayores dimen
siones. En 1891 se estrenó la "draperia de vellut negce que 
cubría la mulassa" dotado de ricos bordados en relieve. de plata . 
en las cuatro caras a base de trofeos de la Pasión y Mu erte. 
Lo sufragó la devota del barrio Antonia Bivern. La alta y es
pléndida palma que figuraba a la cabeza del paso durante el 
Viernes Santo y en la procesión, se colocaba el día siguiente en el 
balcón de la casa rectoral de San Féli x, donde permanecía du
rante el resto del año. 

El Sepulcro. sin la "mulassa". se guardaba en una concavi
dad ad hoc practicada en la pared del templo, frente la entrada 
al mismo por la puerta de mediodía . junto a la pica del agua 
bendita . Una representación del propio Sepulcro apare cía pin
tado en la puerta apa isada que cerraba aquella concavidad . Du-



rante el día del Corpus que celebraba la misma Parroq uia, el 
Sepulcro estaba expuesto a la vista. de los fieles. iluminado por 
cuatro faroles. y adornado por muchas flores. 

Tuvo idéntico fin triste y lastimoso que el de la iglesia del 
Carmen. en julio de 1936. 

Gerona no podía quedar huérfana del Santo Sepulcro. Lo 
tuvo y algo más no registrado en el decurso de su antiquísima 
historia: la Cofradía de la que vamos a ocuparnos, ya que este 
año tiene a su cargo la publicación del Programa de Semana 
Santa de Gerona. 

COFRAD ÍA DEL S ANT O SEPULCRO 

En 1946 se constituyó una Comisión encargada de propo
ner la creación de esta Cofradía, para lo cual cuidase de redac 
tar los correspondientes Estatutos y promover su aprobación. 

Entre otros formaban parte de la misma el Dr . D. José M a
ría Noguer y Julio!, canónigo , y D. Francisco Torras y Hostench. 

La Comisión llevó a cabo con prontitud su cometido . En sep
tiembre del expresado año ya estaban redactados los Estatutos. 
En 15 de noviembre posterior presentó una instancia al Excmo . 
y Rdmo. Obispo de la presente diócesis, con la cual acompañaba 
los Estatutos. y solicitaba su beneplácito para que legalmente pu
diera actuar. Fueron terminados y firmados en la festividad de 
San Miguel Arcángel de 1946 y merecieron la aprobación del 
Obispo Dr. D. José Cartañá. el día 15 de enero de 1947. Con la 
nota de aprobac ión. la firma del Prelado y la del Secretario 
Dr . D. José M ." Taberner y el sello del Obispado. fueron de
vueltos a !a Comisión organizadora de la Cofradía por medio de 
oficio de ! 6 de enero de 194 7. y aprobó la lista de los señores 



propuestos para formar la Junta Directiva. a los cuales se les 
extendió el oportuno nombramiento. 

La Junta estaba integrada por los siguientes señores : 
Consili¡¡do de Honor , Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo. Dr. 

Cartañá; Director. M . l. Dr . losé M .• Noguer y Julio!; Vice-Di
rector , Rdo . Lic. D. Eduardo Puigvert Fontíreda; Presidente. 
D . Francisco Torras Hostench ; Vice-Presidente, J.º. D. José M.• 
Corominas Hostench: Vice-Presidente 2.º. D. Ramón Geli Mo
ragas; Secretario , D. Emilio Triadú Benet: Vice-Secretario . Luis 
Gibert Cabruja: Tesorero. D. José Altimir Comas; Vice-Te
sorero , José Luis Fernández Coll; Monitor. D. Salvio Cendra 
Ribas: Visitador . D. Luis de Vehi y de Cabrera; Vocal , D. Juan 
Ferrer Jaime: D. Serafín Sureda , Don 
José M ." de Puig Corominas. 

Comisión de Señoras: 

Doña Anita Casadevall de Mu
ñoz: doña María Pons de Colomer; 
doña Teresa Bartina de Pla; doña 
Carmen Torralba de Omedes; doña 
Concepción Sábat Arnau: doña Ma
ría de los Angeles Vila Burch, y doña 
Asunción Bru Petit. 

Delegados de la Junta de Cofradías: 

D. Francisco Torras y Hostench 
y D. José Luis Fernández Col!. 

Hermanos l'vlayo res Honorario s: 

Excmo. Sr. Gobernador Civil; 
Excmo. Sr. Gobernador Milita r; Ex-



celentísimo Sr. Presidente de la Di
putación Prnvincial; Excmo. Sr . Al
calde de la Ciudad y Excmo. Sr. De
legado de Hacienda. 

Hermanos Mayores: 

Director de Prensa y Director 
de Radio Gerona . 

Desde entonces, la Cofradía del 
Santo Sepulcro viene cumpliendo fiel
mente ·todos y cada uno de los fines 
que están contenidos en los Estatu
tos . En el poco tiempo. relativamen
te, que lleva de vida, ha conseguido 
verse integrada por más de trescien
tos asociados. número considerable , 
·si se tiene en cuenta las muchas aso
ciaciones religiosas de tal índole que 
existen en Gerona, y patentiza cuan
to llevamos expuesto y aprobado en 
estas páginas sobre el amor y la ve
neración de sus habitantes al Santo 
Sepulcro. 

Los fines de la Cofradía del 
Santo Sepulcro. son los siguientes: 

tomentar la devoción a la Pasión y Muerte de Nuestro Señor 
Jesucristo; asistir corporativamente a la procesión del Santo En
tierro que se organiza en la Catedral en la noche del Vi ernes 
Santo. para acompañar el paso del Santo Sepulcro: contribuir al 
esplendor del culto externo de la Iglesia , y procurar la santifica 
ción y provecho espiritual de sus componentes. 



Además de los indicados fines primor 
dial es. la Cofra día puede practicar, previa 
la aprobac ión del Ordinario . y según las 
circunstancias de tiempo y lugar. obras de 
caridad y de beneficencia , ejerciendo e l 
aposto lado social en cualquie ra de sus va
riados aspectos. pero de una forma especia l 
y siguiendo las orientaciones del Papa y 
de los obispos. a través de la Acción Cató 
lica. procurando que sus miembros se ins 
criban en las respectivas ramas que e lla tie
ne organi zadas. 

La Cofradía puede inscribirse, y así 
lo hizo, como socio colec tivo de la Junta 
Diocesana de Acción Católica. cumpliendo 
así las bases de los Rvdos. M etropolitanos 
españoles, y como tal solicitó y obtuvo de 
la referida Junta Diocesana el uso de sus 
locales para las reun iones reg lamentarias. 

La Cofradía está regida por una J un
ta compuesta: de un d irector. un vice-direc 
tor. que han de ser sacerdotes nombrados 
por el Obispo; un presidente, un secretario 
y un tesorero. con sus respectivos veces que 
les sup len en los casos necesarios; un moni

tor. un visitador y var ios vocales. Además existe una Comisión 
de señoras. compuesta: de una presidenta . una vice-presidenta y 
varias celador as que cuidan de la formación de coros de se
ñoras. 

Los cargos de presidente y secretario se nombran por e l 
Prelado a propuesta del Rdo. Sr . Director de la Cofrad ía . 



La Junta se renueva por mitad cada dos años. Los cargos 
a proveer son propuestos por el mismo Director. en ses ión ordi 
nar ia de la Junta, pudiendo ser ree legidos los titulares por otro 
bienio. 

La Junta debe reunirse por lo menos una vez cada trimes
tre y siempre que la Directiva lo estime conveniente. 

Tiene adquirido un guión que preside las cofradesas y una 
bandera pa ra los cofrades. que figuran , ambos. en la procesión 
del Viernes Santo. 

La Cofradía cuida del embellecimiento del paso de l Santo 
Sepulcro y tiene adoptada una insigni a o escudo para los cofra 
des y una veste para los que a e lla concurren. De como cumple 
dicho embellecimiento, podemos indicar que en 1947 estaba cu
bierta de flores y entre éstas 1500 gardenias. 

Hay as ociados de dos clases: protectores y efectivos. Los 
primeros favorecen a la Cofradía con sus donativos y oracion es; 
y los segun dos se compromet en además a confeccionarse la vest e 
para poder concurrir a dicha procesión. 

Es criterio de la Cofradía que no se inscriba como socio 
efectivo, quien tenga veste de otra cofradía gerundense. 

La inscripción en e l libro de socios se hace previa aproba 
ción de la Junta. 

La cuota anual. como rninimo, es de cinco peseta s. 
La Cofradía organiza un solemne quinario , con ser món. que 

tiene lugar desde el M iércoles de Ceniza al primer domingo de 
Cuaresma. y una función en uno de los dí as de la Semana Santa. 
En la conclusión de l expresado quinario, se hace la admisión de 
nuevos cofrades, a los que se prove e de la célula de admisión . 
de un ejempla r de los Estatutos y del escudo de la Cofradía . 

A l fallecer un cofrade , la Junta procura se le aplique cuanto 



antes una misa en sufragio de su alma, y cada año hace rezar 
otra misa en sufragio de todos los asociados fallecidos. . 

Por tener la Cofradía plena personalidad dentro del Dere
cho canónico, puede adquirir bienes y administrarlos, según las 
disposiciones de aquél. 

En caso de disolución de la hermandad, cuantos bienes po
sea se han de entregar íntegramente al Obispo de Gerona para 
que los distribuya en obras benéficas. 

La túnica que usan los hermanos para asistir a la procesión 
es hábito negro con puños de terciopelo del mismo color, capa 
blanca y pechera con el escudo de la Orden del Santo Sepulcro 
a base de c.inco cruces encarnadas . Hace unos tres años se su
primió la cola de dos metros de largo que llevaban los cofrades, 
en vista de los inconvenientes que tenía. 

En l 948 se estrenó el monumental y artístico paso del San
to Sepulcro que concurre a la procesión del Viernes Santo y sale 
de la Catedral a las veintidós horas. Fue proyectado por el Ar
quitecto provincia l y miembro de la Cofradía de que estamos tra
tando , Joaquín M.' Masramón de Ventós y se construyó en los 
talleres de Claudio Rius. de Barcelona. Es una verdadera obra 
de arte la impresionante imagen yacente del Salvador que ocupa 
la urna. Algunos años acompañan al Sepulcro caballeros de la 
Orden del Santo Sepulcro. con uniforme, capa y espada. llega
dos expresamente de la ciudad Condal. 

En 1950, se hizo renovación de cargos, siendo nombrado 
president e Honorario D. Francisco Torres y Hoste.nch. 

Pasó a ocupar la Presidencia. D. Juan Maestre Seuba; Se
cretario. D. José Grahit y Grau: Monitor. D. Joaquín Vila Burch 
y Visitador , D. Emilio Figueras de Feliu. 

A la Comisión de Señoras pasaron a formar parte : Doña 
Isabel Roger de Thomás: doña Dolores Rose ll Vda . de Vilallon-



ga; doña Eudivigis Martine ll Vda. de Ferrer; doña Mad a Ana 
Ciurana de Toca y doña M aría Ana Carbó de Suñer. 

En 1956, se acordó la 
admisión como adherida. 
a la Hermandad Ferrovia 
ria de Ntra. Sra. de los 
Ángeles y San Narci so 
para participar de las gra
cias y privilegios de la Co
fradía. También se acordó 
el uso de capa (blanca) y 
la abolición de la cola de 
las vestes. 

El Sr . President e de 
la indicada Hermandad , 
Dr . Francisco Butiñá Gui
merá, formó part e de la 
Junta de la Cofradía como 
vocal nato. 

En 1957 se crearon 
siete guardias nobles para 
dar guardia al Sepulcro . 
Guardia que está formada 
por Julio Esteban, coman
dante. Luis M.• Tomás . 
Antonio Suñer , Santiago 
M uñoz, José Casellas. Jo
sé Oriol Suñer y Roberto 
Caixás . Visten sorpren
dentes y valiosísimos uni
formes, confeccionado s ex-



presamente en 
Gerona, brillan
te casco con ri
cas plumas blan
cas y llevan es
pada reluciente. 
Su presencia 
ca usa admira
ción y rea lza el 
conjunto del pa
so que acabamos 
de mencion<1r, el 
cual sustituyó al 
de menos pro
porciones y de 
escaso valor que asistía a la proces,on desde 1941. 

El proyecto se debe a D. Joaquín Pla Dalmáu, quien con 
anterioridad había hecho el diseño de las vestes. 

Cuidó de la realización, la Señora doña María Plekler , mo
dista de arte y Alta Costura. 

La confección de vestes se encargó a doña Isabel Portabella. 
El día 16 de abril de 1957, por la tarde, tuvo efec to en la 

sala de los Apóstoles del Palacio Episcopa l la bendición de di
chas armaduras, ante una concurrencia integrada por miembws 
de la Junta de Cofradías, cofrades del Santo Sepulcro y otras 
distinguidas personalidades gerundenses. 

La Guardia , revestida con los trajes y armaduras, réplica 
de los que ostenta la Guardia Suiza del Vaticano , se concentró 
en la Catedral y marcialmente se dirigió a Palacio. 

El Obispo Dr. Cartañá ocupó el trono que al efecto se le 
preparó en la referida sala. El canónigo Dr. Noguer y Julio! hizo 



la pr ese nta ción y el Rdmo. Prelado cont estó con sentida s y gra 
tu:at orias pal abras. 

Seguidamente revestido de Pontifica l y asistido de los cap itu-
1, res Ores. Nog uer y Tab erner . procedió a la bendición, tras la 
cual los individuos de la . Guardia pasa ron a recibir la alabar da 
de manos del señor Obispo. 

Gerión con su ojo perspicaz a l que nada le pasaba desa per
cibido . desde ei Angulo de la Ciudad, con su gracia y soltura 
adm iradas. bajo el título sumamente justo y a tractivo " Reflt>.jos 
vaticanos... perfiló unas bellas Erases dedicadas a enalte:cer el 
ac to de la bendición que dejamos reseñado . por trat arse de una 
nota ciudad ana digna de dedic arle un lisonjero comen tar io de 
alabamiento. 

La Cofradía tiene su cap illa en la Catedral. en la que antes 
esta ba dedicada a Santa M ag dalena. Recientemente se han rea 
lizado en ella important es obras para poder ser destinada a l nue
vo uso. Destacan la magnífica vidriera de colores y la preciosa 
imag en yacente. obr a del escu ltor D . Pita y rea lizada en los ta
lleres 'de J. Boada , de G erona . 

La Junta .actual está formada por: Co nsiliario de Honor: 
Excmo. y Rdmo . Sr. Obi spo; Director. M.I. D . José M. • No
guer y J uliol; Vi ce-Dir ector: Rdo . Lic. D . G enís Balt rons: Pr e
sidente. D. M iguel Llosas y Serrat-C alvó; Vic e-p reside nte I .º , 
D. Ramón Geli Morag as; Vice-presidente 2.º. D . Francisco Bu
tiñá Guimerá: Secretario . D . Em ilio Triadú Benet : V ice-S ecre
tario. D. Ja ime Pumarola y Cu lubret: Tesorero . D . Ramón L!o
ret; Monitor. D. A lberto CaseHas Condom: Vi sita dor . D. Juan 
M .ª de Ribot y de Baile: Vo cales. D . Joaquí n V ila Rurch , 
D. Juan . Ferrer Jaime y D. Serafin Sur eda . 





Delegados de la guardia noble: 
D. Luis Thomá s Roger y Q. Antonio Suñer Carbó. 
La Cofradía no es ajena a todo cuanto se ha verificado gra

cias a la generosidad y celo de nuestro venerable y dinámico 
Obispo Dr. D. José Cartañá e Ing lés. para la restauración, re
conciliación y devolución al culto del templo románico del Santo 
Sepulcro de Palera. que data del siglo XI. Tan antigua iglesia 
pertenece a la parwquia de Beuda y es digna de figurar entre 
las más destacadas legadas por los monasterios y prioratos ge
rundenses. Tiene concedidos muchos privilegios e indulgencias. 

Además. la Cofradía organiza cada año un aplec en aquel 
espléndido lugar en que está emplazado el templo. Se celebra 
el lunes de Pascua de Pentecostés. y consiste en solemne oficio 
con sermón, comida de hermandad y sardanas en pleno campo 
ejecutadas por una cobla de Gerona. Da realce a la fiesta la pre
sencia., que nunca ha faltado hasta hoy , del mismo Prelado. 

¡Cómo vibran y suenan las melodías de nuestra airosa y no
ble danza en aquel solitario , agreste y delicioso lugar, y cómo en
canta ·verlas puntear con alegría y entusiasmo, siguiendo las clá
sicas normas de siempre y al sistema o estilo del país! 
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Proyectos de la Cofradía del Santo Sepulcro 

por Josfl M. " NocuER JuLIOL, Pbro. 
Consiliario de la Cofradía . 

Deseosa nuestra Cofradía de contl'ibuir con sus esfuerzos a 
borrar las huellas destructoras de la pasada revolución, solicitó 
del Excmo. Cabildo Catedral una de las capillas que qued ahan 
desmanteladas para colocar el altar de Jesús de la Buena Muer
te o Santo Sepulcro del Señor. 

Le fue señalada la capilla primera a la derecha de la Gre
goriana en la girola o deambulatorio de la Seo. Realizado el pro
yecto por el prestigioso arquitec to de nuestra Ciudad D. Joaquín 
M.• Ma sramón ha comenzado la realización del mismo colocan
do la primera pieza principal del grupo escultórico que integra 
la composición del Santo Enti erro del Señor. 

El binomio que forma la ornamen tación de la capilla está 
concebido, de acuerdo con las orientaciones del Excmo. Sr. Ob is
po, en dos partes o paramentos completamente opuestos: en la 

r 



plan ta con el Cr isto Yacente y 
las otras esculturas tradicionnles. 
quiere expresarse plústicamer.te 
la visión tétrica de desolación y 
desastre que Isaías profeta ex
presa en su Cap. LIII. .. No hay 
en él par ecer, no hay hermosura 
que atraiga las miradas, no hay 
en él bellezél que agrade. Des
preciado. deshecho de los hom
bres, varón de dolores conocedor 
de todo s los quebrantos ante quien 

se vuelve el rostro. menosprecia do, estimad o en nada". 
La segunda parte o paramento quiere expresa rse el triunfo 

de Cristo; la forman el ventanal radiante de luz y policromía re
presentando la Ascensión del Señor . su apoteosis final. cuando 
ante la expectación de los Apóstole~ deja la tierra para ir a l Pa
dr e. En los plafones de ambos lados van colocados dos ánge les 
de cobre repujado con irisaciones de cristal de distintos colores. 
símblo de su incorporeidad y su
tileza. 

Por el momento están colo
cadas las dos piezas principales 
de las dos partes: el Cris to Ya
cente. obra del escultor gerunden
se D. Domingo Fita con la cola
boración de D. Joaquín Boada y 
el ventanal de la Ascensión tam
bién proyecto de Fita y realiza
do en los talleres Booet. de Bar
celona. 



En el proyecto que ilustra 
estas lineas podrán hacerse car
go. en parte. de lo que se inten
ta realizar. 

EL N UEVO " P M O DE LOS P ER
l'UME s " . 

Está dentr o de los planes 
de la Sección de señoras. y es
peramos de su entusiasmo que 
será pronto una realidad. el do
tar a la Cofradía de un nuevo 
Paso que representaría: el em
balsamamiento de Jesús antes 
de ser colocado en la cámara 
sepulcral y que vendría en lla
marse el "Paso de los Pedu
mes" seria otra valiosa aporta
ción a la Procesión del Santo 
Enti erro que tanto incremento 
va tomando año por año . 

LA BASÍLICA DE PA LERA CEN 
TRO DE P EREGRINACIÓN DE 
LA ÜR DEN DEL S ANTO SE- · 
PULCRO. 

La Cofradí a . animada del 
mejor espíri tu está haciendo 
una callad a labor para lograr 
que el Santuario -Basílica de 
Palera sea el Centro espiritual 



de peregrinaje de los Caba lleros de la Orden de l Santo Sepu l
cro de Cata luña, Aragón y Baleares. Los que asistimos a los so
lemnes actos de rehabilitación de la Basílica y consagración del 
Altar por nuestro venerado Sr. Obispo, recordamos la singu lar 
solemnidad del acto realzado, si cabe. por la presencia de cuatro 
Caball~os de la Orden que con sus majestuosos hábitos dieron 
una nota de piedad y colorido al acto. 

Sería nuestro deseo. y desde estas líneas lanzamos la suge
rencia, de que en años venideros pudiéramos contemplar en el 
severo marco de Palera la solemne ceremonia de investir el há
bito a alguno de los nuevos miembros del Capitulo. Sería en ver
dad una manera de revalor iz.ar esta milenaria joya románica, que 
además conserva los mismos privilegios de la Basílica del Santo 
Sepulcro de Jerusalén y por otra parte no sabemos que exista 
otra en toda la región dedicada al Santo Sepulcro del Señor. 

¿No sería posible que alguno de los honorables señores del 
Real Estamento Mi litar del Principado de Gerona fuera armado 
Caballero del Santo Sepulcro? 

LA BANDERA DE LA COFRADÍA. 

Para el año próximo. con la ayuda de Dios, está prevista 
la bendición de la bandera de la Sección de hombres. ya que por 
el momento sólo contamos con el Guión que al fundarse la Co
fradía mandó confeccionar la Sección de señoras. 

GRATITUD. 

No quisiera terminar estas líneas sin expresar el testimonio 
mas ferviente de gratitud al Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo por sus 
continuos desvelos por nuestra Cofradía. a los Sres. Presidentes 
y miembros de las distintas Juntas que- desde su fundaciór, han 
regido con tanta generosidad y entusiasmo los destinos de la 



misma y a todos los cofrades. que en todo momento le han 
prestado su apoyo moral y materia l para realizar cuanto a tra
vés de la reseña del Sr. Secretario e ilustración gráfica ha
brán podido constatar. Es innegable que la aportación de la Co
fradía del Santo Sepulcro. con su magnífico Paso. ha significado 
para la Procesión del San to Entierro de Gerona su definitiva 
grandeza. La Junta de la Cofradía se complace en agradecer a 
todas las demás Cofradías hermanas la colaboración y apoyo 
moral que en todo momento le han prestado. 



Plácemes mil a los autores de los eruditos y calificados tra
bajos de investigación e historia que integran este programa y 
que le dan un positivo interés . y a cuantos con su celo y diligen
cia han hecho posible que la Cofradía pudiera cumplir, a satis
facción , el grato encargo que había recibido de la Junta de Co
fradías de la Semana Santa Gerundense. 

Que Jesús de la Buena Muerte se lo pague con creces en 
vida y nos conceda a todos una santa muerte, 
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Extracto del Pregón de 

Semana Santa 

del año 1959. 

Pronunciado por el crítico 

de ar te D. Rafael Manzano 

El señor Manzano , dio comienzo a su elocuentísima diser
tación, evocando la visita que a Gerona hizo el poeta José Zo
rrilla en I S81 y afirmó, copiando su memorable frase. que en 
esta ciudad "en donde has ta la hierba crece con timidez ". tienen 
las escenas re.memorativas de la Pasión de Cristo el mejor esce
nario de E spaña , por lo que la Semana Santa gerundense es en 
fervor religioso y en recogimiento la primera de nuestra nación. 

Ello nace del fondo del alma catalana , que es como una in
mensa bóveda sostenida por los pilares de la fe. como acredita 
la larga teoría de sus Cristos famosos. y de sus monasterios ro
mánicos. Esta religiosidad, tuvo su origen en Gerona y de su 
espíritu recibió el principal impulso, del que es símbolo el mo-



nasterio de Santa María de Ripoll. fundado por Wifredo en 
oposición a la invasión del mahometismo. y cuyo Abad Oliva a 
través de su discípulo el Abad Pone:?. contribuyó poderosamente 
a la formación del románico castellano , introduciendo en la ca
tedra l de Plasencia el cato licismo gerundense. 

El peligro que para nuestra catolicidad representó su vecin
dad con el Mediterráneo y el intento de antaño de los eruditos 
de volver a dar vida a una cultura ya caducada cual era la de los 
dioses paganos recogidos en las ruinas de Ampurias , fue evitado 
por el pueblo gerundense. relega ndo sus dioses a los museos y po
blando su geografía de ermitas de advocación mariana . 

José Antonio Primo de Rivera afirmó, como ya lo había di
cho de otra forma Maragall. que España es una unidad dentro 
de la variedad. y esta realidad donde se refleja mejor es en los 
desfiles de la Semana Santa espa ñola , que cada región celebra 
de acuerdo con su propia caracteriología . 

Gerona se incorpora desde el primer instante al ímpetu de 
la España contrarreformista. Pcueba es que ya tiene la Cofradí a 
de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo en 1568. En 
ella salía el maravilloso Cris to, talla gerundense del siglo xvu . 
que desapa reció durante la revolución iconoclasta de 1936. Tod a 
Gerona se impregna de Semana Santa. Y hasta tiene un olor 
característico. Cuando yo era novicio en las cosas de Gerona . 
no sabía de dónde nacía ese olor. Hasta que caí en e! secreto. 
Nacía de los cientos de peroles donde las amas de casa gerun 
denses fabrican los típicos buñuelos del Viernes Santo. Y con 
ese olor . que se agarra a la garganta. he pensado que fue el mis
mo que debió respirar Nuestro Señor en la huerta de Getsemaní. 
con el sol alto de Judea dando en las ramas verdes de los olivos. 

El desfile de los "misterios" en la procesión gerundense del 
Viernes Santo es maravi lloso y tiene cada uno de ellos un sig-



nificado de poética descripción. El espectácu lo de cruzar el San
to Cristo el Puente de Piedra es uno de los más característicos 
de la Semana Santa gerunden se. El río Oñar, río trabajador. no 
lleva siempre la camisa demasiado limpia. Pero este día se vuelve 
como de espejo para reflejar la faz patética del Cris to. Arriba. 
tiemblan las estrellas, como lágrimas que cuelgan el alma de Ge
rona en el cendal infinito de su cielo. 

Hay novedades preparadas para este año: el "paso.. del 
"Ecce Homo" de la Cofradía de Jesús Cruc ificado y el nuevo 
guión de la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores. 

Sin embargo, yo pienso, que este año la Semana Santa de 
Gerona tendrá un grave vacío. La de un hombre alto, vestido 
con los negros hábitos sacerdotales. inclinado hacia la derecha , 
como esos árbo les cargados de copioso fruto . sonreidor. De mos
sén Carlos de Bolós hab lo. que este año verá su Semana Santa 
acodado en el barandal infinito de los cielos. 

La típicamente gerundense compañia de los "manaies" es 
emocionante, y hay que rectificar la historia de España en mu
chas cosas y entre ellas la afirmación de que los catalanes care
cen de la gallardía marcial. Demuestran el error, el Margarit am
purdanés que acompañó a Cristóbal Colón en su primer viaje <! 

América; los generales gerund enses Mar ina y Ros de Olano, cu
biertos de gloría en Marru ecos, y los voluntarios de los Casti lle
jos mandados por Prim. Los "manaies". son más que todo eso. 
Son soldados de la paz que pasando con pasmosa habilidad la 
pica de una a otra mano dejan una siempre libre para poder ofre
cer caramelos a los pequeñuelos. cumpliendo el precepto evan
gélico de dejar que los niños se acerquen a Cristo. 

Rafael Manzano hace a continuación una poética descrip
ción de Gerona en invierno, en otoño y en verano, diciendo que 
estuvo mucho tiempo discurriendo cual de las estaciones era la 



que mejor le sentaba a la ciudad. "Pero ahora pienso. que cuando 
estuve entre vosotros debí tener telarañas esteticistas en los ojos. 
Porque ¡cómo dudar de la supremacía de una estación! Es ahora, 
en marzo, cuando los pájaros se desnidan en las murallas y en
sayan sus primeros vuelos sobre el milagro florido de San Daniel. 
Cuando los árboles sienten en la yema un deseo incontenible de 
florecer. Y cuando sobre las flores . las alas de las golondrinas y 
nuestros corazones cae la Sangre de nuestro Cristo de la Purísi
ma Sangre, nos recuerda que lo importante no es la vida germi
natriz que fluye en torno, sino la vida eterna". 

"Decía el ilustre escritor Nicolás Berdiaev que el mundo ca
mina hacia una nueva Edad Media, Algo debe de haber cuando 
vosotros. en un momento de radio y teJevisión resucitáis el viejo 
medio informativo , medieval, del pregonero. Lo que sí afirmo. 
es que el mundo y sobre todo. esta angustiada Europa nuestra 
necesita, para ganar su paz. hacer lo que hace Gerona en .su Se
mana Santa. Levantar en el aire sus Santos. sus Cristos , sus ban
deras y ha,er pública penitencia de sus culpas. Porque contra la 
angust ia moderna no hay más medicina que la Esperanza: el 
saber que si Cristo muere todas las Semanas Santas, resucita el 
Sábado de Gloria , como en los campos de Gerona renueva el mi
lagro luminoso de la Primavera". 
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La Confraria de la Sang de Perpinya 
per JAtIME PUMAROLA 

Enguany a la processó del divendres sant de la nostra ciu
tat. hi assistira una representació de l'antiga Confraria de la 
Sang de la veina població de Perpinya. 

Permeti dones el lector. un breus mots d'histór ia d'aquesta 
Confraria germana que vindra a fe,: acte de presencia en el nos
tn> seguid del Sant Enterrament. 

La :nanifestació religiosa que celebra la veina població. té 
sens dubte. el seu origen en el segle xv motivat per les moltes 
visites que (éu a Perpinya , entre elles. en els anys 1404 i 1415. 
Sant Vicens Ferrer, con fessor de l papa Benet XIII. conegut pel 
papa Luna. 

Sovint havia estat cridat a Fran<;a per intervenir i acense-
llar sobre el Cisma d'Orient que tenia dividida l'Església Cató 
lica: el papa Benet, s'havia constituH Pontífex a Avinyó i ne res 
poclia sostreu1·e·1 de la seva obsessió, malgrat les reiterades ex-co
munions que li havien fet. 



1 

l 
Sant Vicens Ferrer. figura central en el Compromis de 

Casp. partidari del regnat de Ferran d' Arag ó. tingué com a rao
nament en aquesta elecd ó. la política iniciada per Berenguer IV 
a la unió matrimonial deis regne s d'Aragó i Caste lla. amb la ins
tauració de la dinastía deis T rastamares a Arag ó. preludi de la 
unió deis dos regne s mes porents de la Península portada a cap 
pels Reís Católics . 

Ja a l'any 1408. amb moti u d · un Conci lí celebra e a Perpi
nya. Sant Vicen 5 es mostra partidari de posar f¡ al cisma: l'esg lé
sia francesa havia abandonat l'obediéncia a Benet XIII . si hé més 
tard va retractar-se amb motín deis forts impostos que exigía el 
rei franc és per a sufragar les despeses a que el cisma l'havia cm
bolicac. peró l'any 1416 davant l'obstinaci ó de Benet i la necessi
tat d'acabar amb el cisma que cada vegada es feia més enutjós. 
van deixar de prestar -Ji obedi~ncia i fer pública la seva decisió 
per indicació de !'E mperador Segimon d'Alemanya . Sant Viccns 
Ferrer i el mateix reí Ferran . 

És du rant aques tes estades a Perpinya. que- Sant Viccns 
Ferrer es posa en contacte amb els fidels. i a la C11tedral. exhorta 
als jueus . llavors molt nombrosos i perseguit s en aquella pobla
ció. els convertía i batejava a la fe de Crist. 

Tampo c deixa de prestar el seu maxim d'at.!nció a les or
dres de clausu ra: conten que una vegada en el Conve nt de les 
re ligioses C larises (avui convenit en presó) havia de tractar deis 
deur es de les ordres re!igioses en comunitat: una gr :111 gcntada 
l'havia seguit. El Sant prega als fidels es rctiressin del temple. 
peró ningú obei la seva ordre; ll;ivors. sobtadaml'nt. canviil el 
tema de la seva peroració i improvisa un hrillant sermó que versa 
sobre la Passió de Crist 

Un cronista de !'epoca recorda "que !es seves paraules fo
ren molt punyents i que tothom plorav;i: els s;ivis que es trobi!ven 



allí. s'admiraren d'aquella improvisació i tothom deia en veu alta. 
que era una cosa més divina que humana ... 

V 11ren ésser aquestes parau les que el cro nista sen ya la. la 
guspira que abran da en el cor deis perpinyanencs el desig de: fer 
reviure cada .any en uni'l processó espectacu lar. la Passió glo-ssa
da . tan ma·gní ficainent per Sant Vicens Ferrer en aquell serm9 
memorable? 

Sense cap mena · de dubt e dev ia ésser així. ja que pertot 
arreu on passava el Sant. s' organitzaven processons de penitents; 
áquests duien llll vestit de colo,· fose en senya l de penitencia i 
humilitat. portant unes pinture s on estaven repre sentat s els atr i
buis de la Passió. 

Es curiós veure com a través deis seg les perdura encara la 
pr esé ncia d'tm personatge amb vesta vermella. portant una cam
pana de ferro que obra la marxa de la processó . 

El dia 11 d'octubre del 1416 va fundar-se en J'església de 
Sant Jaum e. lo Confraria de la Preciosa Sang de Nostre $¡,nyor 
Jesucrist; s'es tablí en aque lla església perqué en l'lla hi havien 
la Confraria de la Sang. la Confraria deis Jardiners . encara exis
tent i la dei s teixidors . indú stria aquesta desapareguda amb el 
T ractat deis .Pirineus. 

Des de la seva fundació tingué per finalitat el perfecciona 
ments deis seus confra ,·es en les practiques religioses. la comme
moració de la Passsió amb la tradicional processó del dijous sant 
i fina lment. aju dar a ls presos i assist ir a ls condemnats a la pena 
de mort . 

Una vegada comunicada la senténcia al reu . cuidaven de 
que li fossin adm inistrats els Sants Sagraments i era acompanyat 
al lloc de J'execució cantant e l "Miserere des Pendu s". 

A !'a ltar de la Coníraria es conserva un magnífic Crist de 
talla i una imatge de la Verg e deis Oolors junt amb J'escut de 



la Confrar ia. el mante ll reial amb les cinc llagues del Crist co
ronat arnb r escu t deis reis d'Aragó en memória d'aquests primers 
protectors. 

En el segle XVIII en el recorregut de la processó que durava 
cinc hores , es feia la visita a les esglésies de Sant Joan. Sant 
Mateu, de la Real i Sant Jaume, i les capelles conventuals de Sant 
Doménec. Sant Fra ncesc i Santa Clara. 

En algunes ocas ions va ésser necessari contenir els exces
sos deis penitents: aquests, vestits d'una túnica blanca finíssima. 
anaven flagel·lant-se durant el curs de la processó. constituint un 
espectacle dolorós veure com ra java la sang pel st>u cos i tenyia 
les seves vestidures . 

Més tard deixa de celebrar-se pels carrers i aquesta es feia 
pcr !'interior del temple de Sant Jaume. que resultava insuficient. 

Els misteris, pocs deis que encara es conservaven eren ex
posats a rentrada del temple. 

L'any 1880 va disoldre's la Confraria. 
Amb motiu de celebrar-se a Va lencia , J'any 1950. el sext 

centenari de l naixement de Sant Vicens Ferrer . un home. sí. tot 
un home de cap a peus , entusiasta de les tradicion~ i amb el de
sig de fer reviure un sentiment cristia a la bella capita l del Ros
selló , ignorant inclús J'existéncia i la história d'aque sta antiga 
Confraria. va proposar- se organitzar una processó en els dies de 
Setmana Santa. 

Com aconseguir el fi que s'havia proposat? 
Envia una cana circular a tots els partits po!itics demanant 

el seu paree. entretant i'lnava reconstruint la história d~ la dis
solta i centenária Confraria de la Sang . 

Aviat van posar-se d 'acord: uns .. va semblar- los acceptab le 
per J'art : altres. per tradició i folklore. i els restants , veieren en 
ell la part materia l d · un turisme organitz<lt, peró per damunt de 



tot . surnva J'esperit d'ima ra,a cata lana i crist iana tan arre lat 
a I Rosse lló. 

Amb el nom de Processó Diocesana de la Pr eciosa Sang de 
Nostre Senyor Jesucrist han estat reagrnpats un bon nombre 
d 'imatges de di verses ciutats i pohles del Rosselló procedents 
d'antigue s processons de Setmana Santa. 

Aques ta manifestació de pietat se celebra el divendr es sant 
a les tres d<.> la tarda. Hora solemne que ens recorda la mort de 
Jesucrist i que és assenyalada amb el cant punyent del "M iserere 
des Pendus" i els vells cants de Passió que encara perdur en en 
el nostre can\ oner popular i que són J'essencia i sentir de tot un 
poble que estima els seus costums i cantarelles tradicional s. 

Inicia la manrn el personatge de la campana de ferro $eguit 
de dos tambors que marquen el ritme de la processó. la Creu 
deis lmprop eris i els pesants misteris port ats per penit ents amb 
vesta i cucurulla . 

Enmig d'una i.mltitud impressionant des fila pels ve ll~ car
rers de la ciuta t amb els seus casals plens d'hi stória i daurats 
pe) sol. flamejar de banderes i els balcon s endomassats i plens 
de flors. 

És tot el Rosselló que viu amb pietat pregon a . una tradició 
que por ta el record d ·un ser mó pronunciat per un Sant espanyo l. 
una tarda en el convent de les Clarises . 
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1960 

Domingo de Pasión , día 3 de abril. 

A las 12 horas. En el Teat ro Municipal, PREGó N DE LA SE 
MANA SANTA DE GERONA, por el M.I.Dr. D. Miguel 
Melenclres, Canónigo ele la S.T. C,\tedi-al Metropolitana ele 
Tarragona·. 
Parte musica l, a cargo de la Capilla Polifónica de Gerona, 
Patronato de la Asociación de J\'lúsica. bajo la dirección del 
J\faestro D. J osé Viader. 

A las 16,30 horas . Solemne VIA CRUC IS que r ecorre r{, IM calles 
ele la Ciudad, sig uiendo el iti nernr io de costumbre, 1>:11·a fi
nalizar en la S.I. Catedra l Basílica . Presidirá el \"ia Cruc is 
la l magen del Santo Cri~lo ele la Arch icofradía de la Pas:6n 
y Muerte de N.S.J. 

A la~ 19 horas. En la Iglesia ele Ntra. Sra. ele los Dolores, Misa 
y a continuació n Solemne Septenar io, con Sermón, por el 
Rvdo. D. ,José Vida ! .Juncá, Pbro. 

A las 19.15 hora s. En la Snla Auditorium de la Radio Naciona l 
ele España, en Barcelona, PREGóN de la Semana Santa de 
Gerona, por D. Jos é Junquern Muné, Inspector Prov incia l de 



Enseñanza P rimar ia y Profesor ele la Unive1·sidad. Seguida• 
ment e la coral "To más L. Victoria" . dir igida por el Maest r o 
J . J. Llongue res, interp1·etar á obr as de Victori a y Palest rin n. 

Lunes, día 4 de abril. 

A las 19,30 horas. En la Ig lesia <le Ntra. Sr ,1. ele los Dolores, Mi. 
sa y continuación del Solemne Septenar io. 

A las 20,30 horas. En el Sa Ión ele Actos del Cas i no Geru nelense. 
P regón artíst ico.literar io, organizado por la Cofrad ía clel Des. 
cendimiento ele la Cruz. 

Marte s, Miér coles y .Jueves, día s 5, 6 y 7 de abril. 

A las HI horas . En la Iglesia ele Ntrn . Sra. ele los Dolores, conti
nuación del Solemne Septenario . 

Vierne s. Fes th •idad de Ntra. Sra . de los Dolores, día 8 de abril. 

A las 11 horas. En la Iglesia ele Nt r a. Sra . ele los Dolores . Solem
ne Oficio y rezo de la Corona Dolorosa. 

A las 19,30 horas . En la Igles ia de Ntr a. Sra. de los Dolores, 
CONCLU Sió N DEI, SOLEMNE SEP'I'ENARJO que la I y 
y V. CONGREGACióN DE NTRA . SRA. DE LOS DOLO
RES DEDICA A LA VIRGEN DOLOROSA, con asiste ncia 
de l Excmo. y Rvdmo . Sr. Obispo de la Diócesis. 11isa ele Co
munión; Sermón por el Rvdo. D. José Vidal J uncá, Pb ro., Be
samanos . 
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Domingo de Ram os, dí a 10 de abr il . 

A las 10 horas . En la Iglesia Pan oquia l rle Santa Susana del 
~forcada l, BE)IDJCióN DE LAS P ALMAS. 

A las 10,lf\ hon ,s. En la Ex Colegiata de San Félix, BEND ICióN 
DE LAS PALMAS. 

A las 10,30 horas. En la S. J. Cated rnl Bas ílica. BEND ICióN 
DE LAS PAJ.MAS por el F.xcmo. y Ih dmo. Si·. Obispo. Pro
ce~ión de las Pal mas por el e,...-terior del Templo. )1isa Solem
ne con el canto del Pl\Ssio. OF RECIMIE NTO DEL CIRIO 
PASCUA L AL EXCM O. S R. OBIS PO POR EL PRES I
DENTE DE LA JUNTA DE COFRAD IAS . 

A las 10,30 horas . En la Iglesia Pa r roquial de Ntra . Sra . del 
Carmen, BEN DICI(>N DE LAS P ALMAS. 

A las J2 horns . En la Iglesia de Ntr,1. Sra. de los Dolores, de la 
Parr oquia de In Catedra l, BEN DICIÓN DE LAS PAL MAS 
org anizada con la colaboración de la .1. y V. Congregación de 
Ntra. Sra . de los Dolores . 

A las 12 hora~. En !a Iglesia Par roquial <le San J osé. 13ENDl 
CióN DE LAS P ALMAS . 

A las 15 horns . En la S.J. Catellra l Basílica, solemnes VfSPE
RAS cantándose el himno "Vexila Regis", Acto de ostenta , 
ción ele la Vera Cr uz. Exposició11 Mayor del Santísi mo Sa
cnun ento, clímdose inic io, inmediat.Amen~e, a la so lemnísi ma 
y t r adicional fundó n de las CUA RE NTA HORAS . 

A las 16 horns. En la S. !. Catedra l. HORA S ANTA del Excmo. 
Cabildo Cated ral. Predicador : · Rvdo. P . José M." )fi sser , 
C.M.F. Tema: El sacerdoc'o y el sac rifici o Euca r ístico . 

A las 17 horas . En la S. l. Cated ra l, HORA S ANTA del Excmo. 
Ayun tamiento de la Ciudad. Pre dicador: Rvdo. Sr. D. Gu
mersindo Palah i, Pá rr oco de Tossa de Mar . Tema : La Eu
cari stía, mjste rio de lu1-. 

A las 18 horas. En la S.J. Catedra l. HORA SAN'l'A del Excmo. 
Señllr Gohenrnclor Civil rle la Pro,; ncia. Pr edicador : Rvdo. 
P . Fray Benito l\farí n. O.P. 'l'ema : La Euca rist ía, pe1·enne 
actu alidad del espíritu ele Cr isto. 



A las 19 horas. En la S.I. Catedra l, HORA SANTA del Excmo. 
Sr. Gobernador Mili '.ar de la Plaza y de la Provincia . Predi
cador: Rvdo. P. Fray Ju an Parcerisas , O.P. Tema: La Eu
caristía, principio ele Amor y Forti,leza. 

A las 20 horas . En !a S.I. Cated ral, HORA SANTA ele F.E.T. y 
de las .J.O.N.S. Preclicaclor : Mny litr e. Dr. D. José Calzada, 
Canónigo. '1'ema: L,1 Euca r istía y la u nielad eclesiástica. 

A las 21 ho,-,1s. En la S.I. C,1teclral, HORA SAN TA del Muy I lus
tre Colegio de Abogados. Pr edicador : Rvclo. Dr. D. José María 
Cerl'e ra. Pát-roco Arcipr e.~te ele San Fcliu ele Guixols. Tema: 
Eucal'istía, pan ele libertad. 

A las 22 hora s. En la S.T. Ca tecln1l, HORA SAN TA de la Rea l 
Cofradía de la Purí sima Sang re ele N.S.J. PrecI;cador : Rvdo. 
Frar Jo sé M.• de Cargnnta, O.P. Tema : La Eucaristía y 
la renovación del hombre. 

A las 23 hora s. En la S.I. Catecl1·al, HORA S ANTA de la Aso
ciación Noctumn Espaiioln. Pred icado r: Rvclo. P. Fray José 
Quílez, O.P . Tema: La Eucaristía y la l'ícla cristiana. 

Lunes Santo , día Jl de abril. 

A las 6,30 horas . En la S.J. Catedral, HORA SANTA ele la Aso
ciación ele Nl r a. Sra . del $ag rado Corazón . Preclicaclor: 
M.1. Dr. D. Juan Margn ll. Canón igo. Tema: La devoción a 
la Virgen y la Eucarístía. 

A las 7.30 horns. En la S.I. C:iteclral. HORA SAN TA ele la Con
gregación ele Caba llel'Os y Damas del Pila r. Pr edicador: 
11'1.1.Dr . D. Ju an Margall , Canónigo. Tema : He sa ntificad o 
este lugar con mi presencia. 

A la~ 10 ho,·as. En la S.T. Catední l, HORA SA NTA de la Archi
cofradía de llijas <le María. Pred icador : Rvelo. P. Antoni o 
M.• Fradera, C.M.F. Tema : Lit J~ucar istfa, fu ente de Piedad . 

A las 11 hora s. En la S.I. Catedra l, HORA SAN TA ele la Centra l 
Naciona l Sindicalista. Predicador: Rvdo. P. Fray Benito Ma
rín , O.P. Tema: lnspirnc ión eucarística del imperativo soc:al. 

• 
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A las 12 horas. En la S.l. Catedral, HORA SAN'l'A de la Asocia
ción de Sras. de la Vela y Centro Eucarlst ico Diocesano. Pre 
dicador : Rvdo. Dr. D. Eduardo P uigvert, Pbro. Tema : La 
vicia eucar ística ele Jesús, continuación de su vicia. 

A las 13 horas . En la S.I. Catedral, HORA SAN TA ele la Cofra
día ele la Pasión de N.S.J . P redicador: Rvdo. P . Fray José 
Mar ía de Garganta O.P. Tema : El sacrificio eucarístico, me
morial del sacrificio de la Cruz. 

A las 14 horas. En la S. l. Cated ral, HORA SA NTA de las Con
gregaciones Ma,·ianas. Predicado r: Rvdo. P. Fray Manuel 
Gual, O.P. Tema : Mar ía nos conduce a Jesús Eucar istía . 

A las 16 horas. En la S.I. Cated ral, HORA SA NTA de la V.O.T. 
ele San Fra ncisco de Asís. Predicado r: Rvdo. P. Diego de 
Aguilas, Capuchino. Tema: La Euca r ist ía. 

A las 17 horns . En la S.l. Cated ral. HORA SANTA de la Archi
cofradía del Purís imo e Tnmaculaclo Corazón de María . Pre 
dicador : Rvdo. P. José M .. • Sales, C.M.F. Tema : La Archi 
cofradía del Corazón de María y la Eucaristía. 

A las lS horas. En la S.I. Catedra l, HOR A SAN TA de la Excma. 
Diputac ión Provinc ial. Pred icador: Muy Ilustre Dr. D. Ra
món Baranera, Canónigo. Tema: La Eucaristía, mister io 
de Fe . 

A las 18,45 horas. En la Tglesin Parr oquial de Ntrn. Sra'. ele los 
Ángeles, de Barce lona, HORA SAN TA de la Hermandad de 
San Narciso . P redicado r : JVI.R.P. Basilio ele Rubi, Capuchino. 

A las 19 horas . En la S.l. Catedral, HORA SANTA de la Arch i
cofradía de la Pasión y Muerte de N.S.J . Preelicaelor : Rvclo. 
Sr . D. José Fonosas, Pá rr oco ele San Antonio de Calonge. 
Tema : La Cena del Señor , y la Pas ión. 

A las 20 horns. En la S.I. Catedra l, HORA SANTA de la Aso
ciación Méclico-F'nrmacéutica de los Santos Cosme y Dam i,ín. 
Preclicaclor: Muy litre. Dr. D. Joaq uín Fors, Canónigo. Te
mu : La Eucaristía, sacramento de perfecc ión. 

A las 21 horas . En la S.T. Cated ral, HORA SAN TA de la Acción 
Catól ica Diocesana . Pred icador: Rvclo. Sr. D. Emilio Monta !, 
Pbro. 'l'ema : Las virtudes apostólicns y la Sagrada Euca
ristía. 



A la~ 22 hora s. En la S. I. Catedral , HORA SANTA del Aposto
lado ele la Oración. Predicad or: Rvdo. P . Fray Manuel Gua! 
O.P. Tema: Eucaristía y Apostolado. 

A las 23 horas . En la S. I. Catedra l, HORA SANTA del Centr o 
Moral Gerundense . Predicador: Rvdo. P. Fray José M.• de 
Gargant.~. O.P. Tema: El Sacramen '.o de la Eucar istía y la 
Comunidad crist iana. 

Marte s Sa nto , día 12 de abril. 

A las 6,15 hora s. En la S.I. Catedral, HOR A SANTA del Grupo 
de Obreras .. Libe.-ata Ferraron s". Predicador: Rvclo. P. An
ton io M.• F raclera, C.111.1". Tema: Jesucristo , pan nuestro de 
cada dla. 

A las 7,15 horas . En la S.I. Catedra l, HORA SAN TA de la Co
fradía de Je sús Crucificado. Pr edicador: Rvdo. D. Angel Pla, 
Capellán de la Colonia ele Bonmatí. Tema: Exce lencias de la 
Eucaristía. 
Inmediatam ente, después de esta HORA SANTA, Procesión 
y Reserva del Santlsimo Sacramento, con asistencia del Ex
celentlsi mo y Rvdmo. Sr. Obispo y de los Cabildos Catedral 
y Municipal. Segu idamente, Misa Conventual con cant o del 
Passio. 

A las 8 hora s. En la Parroq uia de Santa Susana del Mercaclal, 
exposición de la Santa Vera Cruz de la Cofradía de la Pasión 
ele N.S.J., queda ndo a la venera ción de los fieles durante to
cio el día y organizánd ose turnos volunt a rios de vela. 

A las 19,30 horas . En la Parroqui a de Santa Susana del Merca
da !, FtTNClóN DE LA LANZADA , organ izada por la Cofra
día de la Pasión de N .S.J., con Misa de Comunión Reparado
ra en la que predicará el Rvdo. P. Fray Jo sé M.• de Gargan ta, 
O.P. l3endicíón con la San ta Vera Cruz, adoración y óscu lo 
de la Sag rada Reliquia. 

' 
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A las 20,15 horas. TRASLADO PROCESIONAL del Paso de la 
Cofradia del Silencio, bajo el sigu iente it inerari o : 

Plai a Caterl?'al,, Subida Rey Don Mar tin , 8 ella fre, Ba,·
ca. Calder eros, 81,lle.ste,•ías, Plat er ía, !?ambla, Ramblc. 
Vei·dague,,· y Alb tweda. 

Miércoles 8anlo , día 13 de abril. 

A las 20 horas. TRASLADO PROCESIONAL de los dos pasos 
de la Cofradía de Jesús Crucificado, con asistencia del Ma
nípulo de "Manaies" y bajo el siguient e itinerario : 

Plaza Cated,·al, For f a, Ci'Utlada1w.s, Puent e I sabel 11, 
Gene,·al, Pl·imo de Rive ra, Plaza Marqu és de Camvs, Pla
za H 08/iilal. 

Seguida mente, desfile del Maníp ulo ele ·' Manaies' ' bajo el si
guiente itinerario: 

/>laza del Ho$1iital, Gram Via de Jaim e / , G,·al. P1·imo de 
Rit-era, Puent e <le I sabel ll , Rmnbl<i del Generalí simo, 
Pla.tería, Ballesl fll•ías, S·ubida San F éli x, Plau, de la 
Cate<lr .. l . 

Jue, ·cs Santo , día 14 de abril 

A las 10 horas. En la S.I. Catedral Bas ílica, SOLEMNE PONTI
FIC AL ele Consagración ele los Sa ntos óleos, Lavato, ·io y Ser
món del Mandato por el Rvdo. P. José M." Misser, C.M.F. 

A las 18 horas . En ia S.I. Catedral Basílica , MISA SOLEMNE 
DE PONTIFICAL. Distribución de la Sag,·acla Comunión. 
Pl'occsión al MONUMENTO. 



Monumentos que podrán visitars e : 

S ./. Catedral Basílica. Ex Colegiata de San Félü . lgle
-~ia de Ntr0,. Sra . del Can n,m . Pan-oquia de Sant0, S n
sa110, del Mercad,:d. Pa:rroquia de San José. Pan·oquict 
ele Sant0, Eugenia . Sagrado Co1·azó11. (P.P. Domin icos). 
Iglesia del Com zlm de Mai·ía (P.P . Claret·ianos) . Hos-
1iital. Casa de Mise,·icortlcia. R.R. Hij as 1le Sa1t José (Bu. 
ti ,ianas) . H.H. de San José (Velcidoms). R.R. C«rnteli
tos, M.M. del C01·az1>n ele Mai-ía, R.R. Ca.¡mchinos . H.H. 
Doni-inicw;. R.R. Beatas. R.R. Atloi-at,-ices. H.!l. lle las 
Escuelas C1·istianas. llerman it~s de los Pob1·es. R.R. del 
Servicio Doméstic:o. R.R. Ese/aras e/el Santísim o Sacni
-mento . P.P. Salesianos . /Jf.M. F,.yco/a¡iias. 

Viernes Sant o, dia 15 ele abril. 

A las 8 horas . En la Ex Colegiata d~ San Félix, solemne VIA 
CRUCIS que recorr erá el sigu iente it inerar io: 

S·,ibi<la del Rey Don Ma,·tín . Plaza San Redro, Calle Bar
ca, Caldereros, Subida San Félix . 

A las 10 horas. En la S.I. Catedral, OF ICIO DE TINIEBLA S. 
A las 12 hora s. En la Iglesia de Ntra. Sra. del Car men, solemne 

HORA SANTA en memoria de las Cinco Llagas de nuestro 
adorab le Redento r , con sermón a cargo del M.I. Dr. D. Juan 
Margall, Canónig o Pen itenciar io ele la S.l. Catedral Basílica . 

La parte musical correrá a cargo de la Capilla ele Música 
de la Parroquia, con la extraord inari a colnboración de la Cho
ra ! del G.E. i E.G. 

Se terminará la función con la adoración del San to Cr isto 
de la Sangre que quedará expues ·o duran te todo el clia a la 
veneración del pueblo de Gerona. 



. . -. 

CERRAJERIA MECANICA = CAPINTERIA METALICA 

José M.ª Salvador 
FORJA ORNAMEHTACION Y OBRAS 

Rda. San Antonio M. • Claret . 33 
Teléfono 1966 Gerona 

~ l~O. ~ 
Artículos en la11a y estambre 

THA.JES PARA 
CABALL EHO Y Nl:&O 

Baciá, 1 (frente Casa Viviendas '.Ayuntam iento) Teléfono 32"26 

GER !ON A 

~ -...... -.~·• . L-_a::2 :. aE: ·IL 0.::~·:.' ·' 
Se ,ioea., Se.ño~i .tc, .•• 

aprenda a conducir a su comodidad . 

ESCUELA DE CHOFERS "GERONA" 
a su servicio con var iac ión de coches ULT IMO MODELO . 

So licite hora y será a tendida desde su domici lio . 
Visítenos y será Vd . info rmada . 

ESCIJl,;l , A CHOFERS "GEROlfA " Tra.-esitl CarrU , J 



TINTORERIAS 

LOS MIL COLORES 
'l'raba ,j o!i d e c alidad 

{ 

C.ra t. Pr im o d e R fn ~r a , 22 •13 
•1·• ;L1•:FO~ 'OS : 11. Ca rr e r a s t •c ra lt a . "1'13:) 

·rall c,r . 2 10 0 

Rambla Generalísimo, 7 y Ronda S. Antonio M. Ciare!, 17 

GERONA 

q / M º Jase . Sárichez 
Sucesor do M. MONTEYS 

l'áhrica de cs¡1cjos llecoración y mani¡1ulación vidrio ¡,lnno 
VIDRIOS PLANOS • PAVES • BALDOSAS • BALDOSIU.AS • VtRONDUUT 

CURVADOS • LUNA 'StCURfT·· 

ALMACE.N'JSTA " 1..-u nn. pulida Cr is 111ñola h 

ACRiSTAtA!-i!ENTOS 

INSTALACIONES "' Sec u ril y C l a , •it•• 

L Ol't' ll l~ma , 't 1 <; E II o N .\ T cli•ímw :!U!III 



A las 16,15 hora s. En las Salas Capitula ,·es ele la S.l. Cated ral 
Bas ílica, lM POSICl ó N DE LA MEl) AI, LA DE HERMANO 
MAYOR ele la J unta ele Cofradías al Excmo. Sr . D. Lu is Ca
rre ro Blanco, Ministro Sub-5ecretario ele la P ,-esiclencia del 
Gobierno. 

A las 16,30 hora s. En la S.J. Ca tedra l, SOLEMNE FUNCJóN 
LlT ú RGICA cantá ndose el Pass io de Quoadflieg. Adoración 
ele la Cruz y dist ribución ele la Sag n1da Comunión. VISlT A 
AL ::'.~~PULCRO POR LOS CABILDOS CATEDRAL Y 
MUNICIPAL. 

A las 19 horas. En la Ex Colegi11ta de San Félix, Canto del 71ii
sere re y adora ción ele la Cruz, con SERMó N DE PASI6 N 
a cargo del Rvdo. P. Fray José 711.' Quilez, O.P . 

A las 19,30 hor as. En la Cglesia del Hospita l, Solemne VIA CRU
CIS por el interior del Templo. 

A las 21 horas . Las Cofrnclías, acompa ñando a sus pasos se di
rig ir án a la S.I. Catedra l para asist ir a la Procesión del 
Sa nto Ent ier ro. La Real Cofr adía de la Purísima Sangre de 
N .S.J . ser á por tadora de la imagen del Santo Cr isto, que pre
sid irá la Procesión. El 711anípulo ele Mana ies acom1>aña,-á a 
la S.I. Catedr al al Sr . Pendo nista de la Cofrad ía ele Jesús 
Crucifica do D. Abelardo Mor-Mur y al Sr. Pendonista Pr in
cipal, ele la Real Cofradía de la Put·ísima Sangre de N .S.J ., 
Don Joaqu ín M.• Salvatelln Roc11. 

A las 22 horas. SOLEMN ISIMA P ROCESló N DEL SANTO 
EN 'l'IE RRO que, saliendo por la puerta principa l de l;i S.l. 
Cated ral, seguir á el siguiente it inerar io : 

A1·co de Sobr e¡1ortes. Stibi<la Sc.t.n Félix, Ballesterí<ts, 
Qiml rP Ca1it<m.~, Coi·t-Real. Plaz<t del Oli, Ciudadanos, 
Plaza <le Esl)<t?i.a, S1il>ida Pttent e ls<ibel 11, Gral. P1i11w 
<le Rivera, Fonta:nilles, Plaza San Francisco, Rambla Jo
sé Antonio, Paseo Scm Francisco, Puente H-um·te, Car-
1nen, Rainbl<t Ver<lag-uer, Namblc, Gener<1Jisimo, Plote-
1·ía, Bailesle;·ías, Subida San Félix, /:Jscaiinata <le la Ca
tedra,/. 



El orden de desfile de Cofradías de la Procesión del Santo 
Entie n o será el sigu iente : 

- 11!/aní¡¡ulo de Manaies dr la Co/1'<ulílt de Jesús Cm 
cificado . 

- Cruz P,·ocesional. 
- Cofrad íc de San Honoralo. Paso de la h tst ituc ión <le 

la Euca1·ist :a. 
- Cofra<lfa de San Isidro l, abra,101·. Paso de la Orcwióu 

en el 11 ue,·tu . 
- Banda de la Jun ta de Cof,·aclfr,s. 
- Co.fraclía. de Jesús Cr1tcifica,lo con s1is pasos del "E ccc 

Nomo" y "Caída ele .fesús "'. 
- Co{'radía del Sil encio . Paso del Encuentro . 
- Cofradfa de la Santa Faz. Paso de la Ver6nica . 
- Cof ,·adía <le la Pasión . Paso de la Agonía. de .fesús . 
- A, ·chicofradía de la Pasión ¡¡ Muer te. C1·uz de Im-

properios . 
- Real Cofradfrt de la Purísima Sa11g1·e de N .S.J ., acont

/lªfwda por 1ma re¡n·es~'11.tación de cofrctdes de la 
.. Co11/1·a1·ía de la Sang' · de Pen>i1iá11. 

- Cltoral del G.F:. i E .G. 
- Ci·ucifi jo de la Recil Co{'ra;lía de la Pu, ·ísima, Sctngrc 

ele N .S .J. 
-.!unta de Co_f,wl'as. 1n-esi<lida vor su Henna no Mayor . 
- 1-/enna,ul ~d de San Narri so. Paso ele/ Descenelimien lo . 
-1/ir e . y V. Co11r¡1·egació11 de Ntrn . Sra. ele los OultJres . 

Paso ele lc, Soledciel. 
- Cof, ·adict del Sm1lo Se¡ntlci-o. 
- Ca.¡nll<t de M(isicet <le la S .!. Ccitcdral. 
- Pciso del Sant.o Se))ltlcrn. 
- Relig iosos !f Clero. 
- Prnsl e y Ministrns. 
- E;xcmo . C: bUdo Catedra/, 1n·esi<liclo v01· el E xc,no. Se-

iio,· Obís))O. 
- R e?>rese11tac·o11es ofü:ia/es. 
- Exc mas . Corporaciones I'ro1·incial .'I M u11icipa/ , bcijo 

m aza.s, ¡;resididas por las pi-im -ras <wlori<l<ule.s. 
- BCl11el« MiUt<ir y Comp<u1i1 ele Ho11m·es . 

1 

• 





Dalmáu y Boada 
S EGU RO S 

)f 

Rambla Otne,aU,lmo, 6 . Tel. 1913 

~eeo n a 

Almacenes 

ORTIGA 
CON~ECCIONES 

TEJIDOS y NOVEDADES 

Genera l P,imo de Rivera, 24 

GERONA 

José Puig Riera 

FUNDICION 

DE METALES 

Calle Ml~•• I Blav. n.• 2 . . Tel. 1◄49 
GERONA 



La Procesión del SANTO ENT IERRO terminará con un apo
teósico acto de Fe en las escalinatas ele la S.I. Catedral. 
Alocución por el Rvclo. P . Fray Benito Marin, O.P. El Ex
celentísimo y Rvdmo. Sr . Obispo impartirá la Bendición con 
el "Lign um Cni cis". Canto del "Cree en un Déu". 

S,ihado ~a nlo, Festivida d de la So ledad de Nt ra . Sra ., día 16 de abr il. 

Durante todo el clía, permanecerá n abiertas las puertas ele 
los templos de Ntra. Sra. ele los Dolores y ele San Lucas para 
que los fieles puedan efect uar la visita a la Virgen. 

A las 19,80 horas. En h1 Iglesia de San Lucas, rezo de la Corom1 
:\iilagrosa. 

A las 19,45 ho1·as. PROCESlóN DE LA SOLEDAD que, par 
tiendo de la Iglesia ele San Lucas, recon-erá el itinerario si
gu iente: 

Subida Scui Félix, Ballesterú.ts, Platei-ía, Rambla Ge11e
ralisimo, Subida Puente Isabel !/, Pl«zll, ele Espa,ia, 
Nueva del Teatro, Sttbida Merced . 

Al fina l ele la Procesión, en la Ig lesia ele Ntrn. Sra. ele los 
Dolores, canto de la Salve, se,·món de la Soledad por el Rvclo. 
D. José Vidal Juncá, Pbro ., y Besamanos . 

A las 22,30 horas. En la S.T. Catedra l, funciones propias ele la 
VIGILI A P ASCUAL. Bendición del Fuego, del Incienso y <lel 
Cir io Pascual. Canto del .. AngéEca '". Profecías. Bendición ele 
las fuentes bautismales. Renovación de las promesas del bau
tismo. l\ITSA DE GLORI A. 



Domingo de Pa scua de Resunecció n, día 17 de ab r il. 

A las 11 horas. En la S.I. Cated r al Basílica, Solemne MISA DE 
PONT JFI CAL, celebrada por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo 
con ser món a cargo del Rvdo. P. José M.• Misser, C.M.F. 
Te1·minada la Misa, BEND JCió N PAP AL con Indulgencia 
Plena r ia par a todos todos aquellos que, ar repentidos, y ha
biendo recibido los Santo~ Sacramentos de la Penitencia y 
de la Eucaristía, asistan a la Misa . 



Luis Pelach 

PI. San l•'ra ncisc:o. 8- 11el. 1590 
CEH ON A 

JI( 
CcnraO ,__, 

CCROOR -GARA G E 
Cludad:rno~, 4 

GERONA 

CASA REXACH 
f\lmS•d• en 18'0 

J . & A . O l l V b' R 
TEJIDOS ALTA NOVEDAD 

G l~ H ONA 

HIJO DE BARBERI 
FUNOICIO.N 

Fontanella, 24 - 1'cléfono 183 

01.0 T 



JOAOUIN BOADA 
AHQIJITECTl'H A V ESCUI.Tl illA 

EN PIEUH .-\, .\IAIUIOI. 

Y A I.AUA STHO 

IJlfon ia, 111 
Tt'lé l. 3 1:)8 

GERONA 

Angel Teixidor 

C0 1VSTRUC1'0 R 
DE OBRA/i 

Calle Montaña , 26 - 1. º-2: 

GERONA 

DROGUERÍA - PERFUMERÍA 

ARTICULO$ DE LIMPIEZA 

Gral. Primo de R ivera, , o 

'J.eeon.a 



RELACION DE GRABADOS 
Ex emo. y Rvdmo . SI'. Obi!.J><> de G~nmn, Dr . O. José Cartafn\ Ing lts . (F. San s) . 
An~l del Silencio que figu ra en el Pa so del Sto . S2pule ro. (Fo to S::i.ns) . 

- Conuu)dantc de Ju G utn-dia Noble del $1.0. Sepulc ro. (Foto San~). 
- Vist.u de conjunto del Pa so del Sto . Sepulc ro. (Foto Sans). 

Fachada de la Jlasil ica del Sto. Sepulcro de J erusalén (l'eproducción de una 
lám inn de la obra " T 'cr ra San ta ... Ba !'eelona, 1909) . 

Moneda romant t ~on la fac hada del San to Sepu lcro. 
Bajo ,elieve en el que ~e repre ::-cn:a la fachada del Santo Sepulcro . 
Cruz .. rc;licnr io pcrtado rn de argam asa del San to Sepulcr o. 
h1te1·ior de la 8;1sílica del Santo Scputca·o. Ant ecámara. Puerta de c1ttrnda a 

la cñmaia sep ulcl'al. 
-8:;1.sílica de Palera. ( Polo Llosas ) . 
Pintura gótica de la antigua Ca t ed1 ~,1 Romúnica de Cerona. 
Tapiz de la Creación de la S.l.C. de Cerona . 
Grupo de las Tr es Marías . (Fo:o Sans) . 
Sunt.o Se1>ulc to cu5.todiado po1" -Mana ies ". - Gerona, 193-1. (Foto F'argnoli L 
Pre sidencia del a~to final de la Pr oce$ión del Santo Entierro de. 1959. (F . Snn i--). 
Deta11e c!e la Bas ílica del Sto . SeJ)ulcro de P~lera (ante$ de la restaun1ción). 

(Foto Llosas) , 
- As ¡>ecto de In corniti\'a que ácompalló al Excmo. Sr. Obispo de Gerona en los 

actos de reconcili ~\c:ón de la lgJe:;ia y Consagrac ión del al tar de la Bnsilica 
de Pn lern. r f ·oto Sansl. 

- r.1u]lO de Cr.bal'er1.1s del San :o Se1>ulcro en la Basmca de Palera. (Foto Sans ) . 
- Momc.nto de la com;agr l1ción del r.lt ar de la Basílica dE! Palera. (Foto Sans). 
- Áb~idei; de h\ Ba:;írc a del Santo Se1>ulcro de Pálero. . (Foto Llosas) . 

AntiJ.-'1.lO Se])ulc 10 de la An·h icofra dia de la Purl$1.ima Sangte de N.S. J. 
Visión de conjunto del Pu so del Santo Se1)ulcro. (Foto Sans) . 
Det alles de los ár;ge les del Paso del Santo Sepulcro. (Foto Snm;). 
Pa so del Santo Se1>ulcro que figuró en la Pr ocer;ión del Santo Enti eno en los-. 

años 194$ a 1''.'147. 
Hftbi:o completo de Cofr ndes del Snnto Sepulcro (19€0). (Fo to Snns) . 
Guión de la Cofr,,dia del Sto. Se1>ulcro (19d7) . (Foto Sans) . 
Acto de bendición y cntreg,1 de las alab a r das a la Gu~lrd in Noble del Santo Se• 

1>ulcro. (Foto San s) . 
- Cue q >o de la Gua r dia Noble del Santo Sepulc r o. (Fo to Sans ) . 
- Cabeza de la Ima ge n del Ciisto Yac ente del Pa so del Santo Sep ulcro. (F . San~). 

Bul'lto de In lntilf,,"Cl\ de Cri:ito Yacente de la Capilla de In Cofr~tdia en la S.anla 
J.C. Basílica . IFoto Sans ) . 

Deta lle de las mano s de la Im:1gen de alaba st r·o del Cri sto Yaccn ~e de hi Ca• 
pilla ,lo la Cofradía en la Sta. !.C. Basllica. (Foto Sans ) . 

Pers¡wet.iva del Pr oyecto dé la Ca pilla de.! San to Sc )>Ulcro eu lit S.1. Ca te<lrnl 
Basílica . (Dibujo D. Fila ) . 

'l'íLulo de Con~iliario Honoraio de la Cofrnd ín del Snntc) Sepulcro, ofrecido al 
Excmo . y Rvdmo. Sr. Obispo ¿e, Gero na 01·. D. J ose Ca rtnñ:l Inglés . 

Rafa el l\lanwno en un momento de su pregón de Sema na Sant a de 1959. 
Woto Snns) , 





Col90Cione el ZOO 
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EL MOTOR DE FAMA MUNDIAL 

UN PinnClfo UNA CAllOAO 

EXPOS IC IÓN Y VENTA: 

C•,,•t•r• 11• Buca l. •• • 26 - Tal"-•• 2111 .. GERONA 

l eu•ltle, le1at.• • P l R K I M S 



CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ Y DE AHORROS 
DE CATALUÑA Y BALEARES • 

AHORRO 

SEGURO 

CRÉDITO 
=-= 

. , . -,-

O F I CI N AS CENTRALES 
Vfo l oyeto no, 56 •58 y Jun queras, 2 

BARCELONA 



PINTURAS 
SHERWIN WILLIAIIS 







HAY MUCHAS 

AGUAS MINERALES pero •.. 

VICHY 
CATALÁN 

/ 

SOLO HAY UNA. 

¡ JVO CO/tlFUJVDIRLA ! 

PIDALA EJV TODAS PARTES 



\ 

• 
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PUBLICADO POR LA COFRADÍA DEL SANTO SEPULCRO 

\ 
Depósito le9ol QE. 27 • 19S9 

Talleres T!po9rálloo1 D. C. P., S. A. Publloldad RABELL 


