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LA ESPERANZA MACARENA Y EL MAESTRO JUAN VICENTE MAS 
QUILES. ASPECTOS DE LA MÚSICA PROCESIONAL EN LA SEVILLA DE 

LA POSGUERRA. ARTE, HISTORIA, SENTIMIENTO 

THE VIRGIN OF ESPERANZA MACARENA AND MASTER JUAN VICENTE MAS 
QUILES. ASPECTS OF PROCESSIONAL MUSIC IN SEVILLE IN THE POST-WAR 

PERIOD. ART, HISTORY, FEELING 

José Gámez Martín 

RESUMEN: El Cardenal Pedro Segura y Sáez es nombrado en plena guerra 
civil arzobispo de Sevilla en 1937. En la primera mitad de la posguerra se crea-
ron nuevas corporaciones penitenciales, con nuevas imágenes y bríos. Si-
guiendo la preceptiva de un breve de san Pío X, la autoridad eclesiástica exigió 
que las marchas procesionales tuviesen una temática fúnebre, condenando la 
algarabía de las cornetas que había promovido el maestro Farfán con su ar-
chiconocida . En enero de 1946 llega a la ciudad 
como director de la banda de Soria 9 el músico valenciano Juan Vicente Mas 
Quiles que al poco tiempo compone la marcha  en la que 
rinde homenaje al gran Cebrián. Mas evoluciona la marcha procesional sevi-
llana y mantuvo una devoción sentida por la Virgen de San Gil a la que dedicó 
en 2008  tras el fallecimiento de su esposa. El 
maestro Mas Quiles Tras una rica vida musical murió en 2021 con ciento y un 
años. 

ABSTRACT: Cardinal Pedro Segura y Sáez is appointed archbishop in Se-
ville in 1937, in the middle of the Spanish Civil War. In the first half of the 
post-war period, new penitential corporations were created with new reli-
gious images and initiatives. Following instructions of Saint Pius X, the ec-
clesiastical authority demanded that processional marches have a funeral 
theme, unlike the joyous sounds of cornets in the well-known 

, by master Farfán. In January 1946 the Valencian musician Juan 
Vicente Mas Quiles ar-rives in the city as the conductor of Soria 9 band. 
Shortly after that, he composes the march , in which he 
honors the great composer Cebrián. Mas develops the Sevillian processional 
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march and kept a deep devotion to the Virgin of Saint Gil, to whom he dedi-
cated  in 2008 after his wife’s death. Master Mas 
Quiles, after a wealthy musical life, died in 2021 at the age of 101. 
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Para Felipe Lorenzana, por su amistad, amor a la música y labor historiadora. 

Siempre con mi gratitud. 

 
I. I�T���U��I�� 
La música tiene un lugar de especial importancia en el arte 
sensorial de nuestra �emana �a�or, trasmite deleite en los 
fieles como una emoci�n derroc�ada de imperecederos senti�
mientos en un maridaje perfecto de fe � est�tica. 
La tradici�n se�illana �a dejado para los pasos de �risto o de 
misterio las bandas de cornetas � tambores � la agrupaci�n 

musical �ue tiene su origen en la afamada banda de �ra�al Santa María Magda-
lena creada por �anuel �odr�guez �uiz en ����, el cual se bas� en el �ist�rico 
es�uema instrumental de la banda de cornetas de la �uardia �i�il en su cuartel 
de �rita�a, nacida con el nombre de Tercio ���il en la d�cada de los a�os cua�
renta bajo el mando del recordado subteniente �os� �art�n�. 

 Los pasos de palio �ue cobijan a la �irgen �olorosa, gran aportaci�n del 
arte se�illano para el culto mariano, son acompa�ados por las denominadas 
bandas, en las cuales se inclu�en instrumentos de �iento madera, �iento metal 
� percusi�n, los �ue, cuando no perfilan composiciones de car�cter fúnebre, tie�
nen el apo�o gratificante de la sonoridad de las cornetas � tambores. 

�ontinúa la presencia de la capilla musical, en la actualidad est� com�
puesta por un tr�o de oboe, clarinete � fagot, �ue interpretan motetes de inspi�
raci�n pasionista � refle�i�a�, �abiendo �uedado en desuso la banda montada, 
formada por clarines � timbales, llamada as� pues desfilaba a caballo, �ue per�
maneci� �asta los primeros a�os setenta con el tardofran�uismo, o la ��aranga, 
una formaci�n de plantilla m�s reducida o tan solo un cuerpo de tambores, �ue 
�a tenido paup�rrima repercusi�n, actuando a finales del siglo �I� en la proce�
si�n gloriosa del �ulce �ombre de �esús de la �ermandad de la �uinta �ngustia, 
� cu�o estilo pro�en�a de la regi�n �alenciana�. 

� �obre el mundo de las cornetas � tambores es esencial la lectura del mu� reciente libro �� L��� 
�������, �nri�ue, Crónicas de una música eterna, �e�illa, ����. 
� ������ �������, �aulina, “La integral de la música de capilla. Un esfuerzo Ilusionado”, en 
Boletín de las cofradías de Sevilla, n� ���, �e�illa, ����, pp. �����. 
� ����� �LI���, �nofre, “Tambores lejanos. �úsica � tradici�n �alenciana”, en Ritmo, �ol. ��, 
����, �adrid, �ol�glota, p.��. 
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 Ione
El llanto  Soledad

Pangue Lingua
El Señor de Pasión 

Nuestra Señora del Valle 

Quinta Angustia

Quinta Angustia

Sagrada Lanzada

Amarguras 

Soleá dame la mano
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Amarguras
Resignación

Victoria 
Dolorosa.

 Farfán

El Cristo de la Salud
Pasan los ampanilleros

La Estrella Sublime

Virgen del Ma-
yor Dolor , El Dulce Nombre

La Virgen en sus Lágrimas
La Esperanza de Triana

Coronación de Espinas

Virgen del Valle
España cañí

Los 
Font y Manuel López Farfán en el recuerdo eterno de Sevilla. 
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Procesión de Semana Santa en Sevilla 

Cachorro

. 
Patrimonio musical
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La Ruta 
del Fingal Kindeszenen Dolly 
Carmina Burana

Suite Española, Casa Bermeja Triana. 

 



212 213

 

La Ruta 
del Fingal Kindeszenen Dolly 
Carmina Burana

Suite Española, Casa Bermeja Triana. 
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�alencia, en ���� gan� las o�osiciones y en enero de ���� es destinado a la 
conocida �anda se�illana de �oria �, en la �ue se mantendr� �asta agosto de 
����, siendo un �unto de in�le�i�n de im�ortancia en el desarrollo de su ca�
rrera�  

� �artir del oto�o de ���� dirigi� �andas en la regi�n �alenciana �or su 
cargo militar, dirigiendo tam�i�n la �r�uesta �in��nica de �alencia desde ���� 
�asta �ue se e�tingui� en ����, com�agin�ndolo con la direcci�n de es�ect�cu�
los liricos, lo �ue le su�uso ser in�itado a la res�onsa�ilidad de conducir con�
ciertos de �andas en di�erentes �untos de la geogra�ía es�a�ola y con �ructí�era 
�ida internacional en di�erentes �aíses euro�eos, como ��lgica, �rancia y �aíses 
�a�os, y su�erando el continente occidental Estados �nidos, �rgentina y otras 
naciones �ermanas de �is�anoam�rica, igual�ndose a grandes artistas �is�a�
nos de la canci�n es�a�ola en giras a�amadas �or las naciones �ue un día �ueron 
con�uistadas y e�angelizadas �or nuestro im�erio en el �ue no se �onía el sol� 

�un�ue �or �ro�io testimonio su gran la�or se concret� en la direcci�n 
or�uestal ��ig� ��, no ol�id� el mundo de la com�osici�n, regal�ndonos o�ras 
de su �ro�io ingenio a la �ez �ue instrumentaciones y or�uestaciones de temas 
de grandes genios como �ac�, �eet�o�en, Mendelsson con su o�ertura La Ruta 
del Fingal� las Kindeszenen de �c�uman� la suite Dolly de �aur� y la tam�i�n suite 
Carmina Burana de �arl �r��� �e los autores es�a�oles mostr� �redilecci�n es�
�ecial �or �saac �l��niz con su Suite Española, Casa Bermeja y Triana. 
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�uiles como director 
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�e su innata ins�iraci�n surgen zarzuelas e �imnos �ue demuestran su 
ele�ado amor a la �atria y una �uerte religiosidad en los acordes de sus mac�as 
�rocesionales� �estacan en sus com�osiciones, entre los �imnos, los dedicados 
a la Inmaculada y a la División de Infantería Motorizada Maestrazgo número tres, 
am�os de ardor triun�alista y las marc�as militares División número 3 y Sones 
de Triunfo� 

�os g�neros de acusada es�a�olidad son �autados �or don �uan �icente� 
�no de ellos, la �arzuela, el teatro �ue marca la m�sica esc�nica ya �resente en 
el �iglo de �ro con �o�e de �ega y �alder�n, �resenta durante los a�os de la 
�osguerra una �al�a�le decadencia ante el auge de la re�ista, g�nero �ue la �ro�
�ia censura del sistema dictatorial, con su rigidez moral, �ue el gran acicate �ara 
su di�usi�n, ya �ue el es�a�ol, en el res�aldo de los celosos cortina�es, da rienda 
suelta a sus �ensamientos de e�usiones carnales� El otro, el �asodo�le taurino, 
sí �i�i� las aureolas de la �ama, �ues las �lazas de toros se con�irtieron en �oco 
de inter�s de todas las ca�as sociales, recu�rdese la conmoci�n general causada 
�or la muerte del diestro Manolete en la aciaga tarde de agosto de ����, �ue 
�uedar� �ara siem�re en la retina del recuerdo de un �ue�lo dolido y con de�
masiada escasez e�istencial en �lanco y negro�� Mas �uiles com�one la zarzuela 
Inés de Portugal y es m�s �rolí�ico �ara el mundo del amarillo al�ero con Al re-
doble del tambor� Clarinera Major; De oro y plata� Fiestas en Dax� Olé mi morena� 
Vicente Gerardo� Laurona y su m�s reconocido, Dos sonrisas� 

�ntes de entrar en un �re�e estudio analítico de su o�ra co�radiera, creo 
�ue es necesario a�untar una �reciosa a�ortaci�n, con una m�sica or�uestal 
�ara coro� El Himno de Santa Cecilia, la santa m�rtir romana del siglo �� y �a�
trona de la m�sica, con letra de Ro�erto Martín� 

�u �rimera marc�a �rocesional es escrita en ���� y ultimada en �e�illa 
al a�o siguiente� �e ins�ira en las �iestas �atronales de �iria dedicadas a �an 
Miguel, donde asisti� acom�a�ado �or su no�ia el �rimer a�o re�erido� �l tata�
rear una �o�ular melodía su �rometida, el �o�en maestro, con el au�ilio de sus 
antiguos com�a�eros de la �anda local, la escri�e en una noc�e �ara ser inter�
�retada en la �iesta del �anto �rc�ngel y su �rocesi�n el �� de se�tiem�re� Mas 
�uiles, tras instrumentarla le cam�ia el nom�re a Nuestra Señora de las Nieves, 
dedic�ndosela a su �ermano Miguel� 

 
� �a im�resi�n acongo�ada de Es�a�a ante la muerte del ídolo, en el artículo de ���ER�, �os� 
María, “Estoicismo, gloria y muerte de Manuel Rodríguez Manolete” en Jano. Medicina y humani-
dades, Madrid, n� ��, ����, ��� ������ 
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�� �a �u� �n ���� una mar��a �u� �� ma�s�ro r��a�a a su am��o ��n�or 
�uan ��rm�d�� �a�a�orra �n r�s�u�s�a a un r��ra�o �u� �� o�r�nd� � d�d��ada 
a �a ��rmandad d� �as �a�mas d� �a�a�orra� �u� �ro��s�ona �� dom�n�o d� �a�
mos� � a �a �u� ��r��n���a ��rm�d�� �omo �o�rad�� s��ndo ���u�ada �omo �� m�s�
��r�o d� �a �or�ora���n Entrada en Jerusalén� ��rm�d�� �u� un ��r���n�� �namo�
rado d� �a �a�rona d� �a�a�orra� �a ��r��n d�� �rado� a �a �u� r��r�s�n�� �n d��
��r�n��s �uadros �omo �� donado a �a �a��dra� �o�a�� ��n�ado �n ����� 

�n su ����mo a�o d� �s�an��a s�����ana� ����� s� �s�r�na Virgen de la Pie-
dad �ara �a ���u�ar d� �a ��rmandad d�� �ara����o� �a r�a���� �or una �������n d� 
un �o�rad� d�� �r�na�� �� �oron�� d�� r���m��n�o �anu�� �o���� � �os�� un �o�
�or�do �ono m����ar� �on �a �r�s�n��a d� �orn��as �u� o�r���n un �ono nu��o �n 
sus a�ord�s� 

�u ��n����ma mar��a s� �s�r�na �n ���� �on �� ���u�o d� Nuestra Señora 
del Olvido� nombr� d� una r�����osa d�� �o����o �n �� �u� �s�ud�aban �as ���as d�� 
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�n ��ono �a���a� d� �a ������a su��r�����n�� a �a �on�ron�a���n ����� �s su 

ar�ob�s�o ���ura� �� a��am��n�o ��n�� s�n �rand�s d����u��ad�s �n una ��udad 
�n�r��ada a �u���o d� ��ano� �u� a ��sar d� �o �u� s� �s�r�ba no �u�n�a �on �a 
ad��s��n �n�us�as�a d�� �r��ado ��s�a��ns�� �us�a�u�o ��unda�n� un �ran �as�or 
� �ombr� �rud�n��� �as�a �u� �a s��ua���n s�a so��mn��ada �� �� d� a�os�o d� 
����� Tras �a mu�r�� d� don �us�a�u�o ����a �omo nu��o �ab��a d� �a ar���d���
��s�s �n ���� �� bur�a��s ��dro ���ura d�sd� �� d�s���rro romano� �ras �ab�r 
s�do d�rro�ado �or �n��u�n��a d� �a r���b���a d� �a s�d� �r�mada d� To��do� �u� 
�u���s s�a �� su��o �u� �or�a �n �� ��u��a�� a ����ar a ������a� �o���r a s�r �ab��a 
d�� ���s�o�ado �s�a�o�� 

Tras �omar �os�s��n d� �a ����s�a ��s�a��ns� �n �� o�o�o d� ����� ����� ��� 
��dro ���ura �ron�o da �nd���os d� su �n��nd�m��n�o �on �as �o�rad�as � ��r�
mandad�s� �n �as �u� �� un s���do a�o�o �ara �a ��r����n��a d� �a r�����os�dad 
�o�u�ar� �u� s�r��r�an d� �s�ab��s bas�s d� sus��n�a���n d�� ��amado �a��ona� 
�a�o����smo� ��s�s an��s d� su ����ada a ������a �ara o�u�ar �� �rono �s�dor�ano� 
don ��dro �a �as �n�o�� � ��d�� �n�orma���n sobr� su ��da � man�ras a� a��uar 

 
� �r����o d� �a �a��dra� d� ������a� ������n �� �u�os �a���u�ar�s� ��bro ����� ���������� 
�o�s������o������o 
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como delegado pontificio en el entierro de su antecesor, el �ardenal �lundain y 
�ste�an, el �� de agosto de ���� en futuri�le decisi�n de �io ���. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
�ig. �� �oma 
de posesi�n 
del cardenal 
Segura 
������ 

�e sus pala�ras �ienintencionadas �acia el mundo de las cofradías son 
prue�a dos documentos pastorales firmados en ���� al comienzo de mandato� 
el primero de ellos titulado Las cofradías y la vida cristiana y el segundo Las 
procesiones de la Semana Santa de Sevilla. Por la verdad y la justicia con fec�a 
del � y �� de marzo y que eran una suntuosa, por su perífrasis, revalidaci�n de 
la Semana Santa, a la vez que respondían con lit�rgico acierto a los temi�les 
juicios del o�ispo luso de la di�cesis de �amego, el cual, vali�ndose de testimo-
nios de autores an�nimos, �a�ía considerado la fiesta pasional como “fana-
tismo”. 

�ice Su �minencia�  
“Son las antiquísimas procesiones de la Semana Santa de Sevilla, con 

sus filas intermina�les de �ermanos, con su inmensa multitud de fan�ticos 
admiradores, con sus im�genes venerandas que ordenadamente desfilan 
día y noc�e por todas sus calles, una o�ra e�celsa de que ellas legítima-
mente se glorían y que tal vez no tiene semejante en toda la cristiandad”��. 

� EL Correo de Andalucía, �� de agosto de ����. 
�� �i�lioteca �u�iliar del �rzo�ispado de Sevilla� Boletín Oficial Arzobispado de Sevilla, Sevilla, � 
de a�ril de ����, n� �.���, pp. ���-���. 
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�ste�an, el �� de agosto de ���� en futuri�le decisi�n de �io ���. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
�ig. �� �oma 
de posesi�n 
del cardenal 
Segura 
������ 

�e sus pala�ras �ienintencionadas �acia el mundo de las cofradías son 
prue�a dos documentos pastorales firmados en ���� al comienzo de mandato� 
el primero de ellos titulado Las cofradías y la vida cristiana y el segundo Las 
procesiones de la Semana Santa de Sevilla. Por la verdad y la justicia con fec�a 
del � y �� de marzo y que eran una suntuosa, por su perífrasis, revalidaci�n de 
la Semana Santa, a la vez que respondían con lit�rgico acierto a los temi�les 
juicios del o�ispo luso de la di�cesis de �amego, el cual, vali�ndose de testimo-
nios de autores an�nimos, �a�ía considerado la fiesta pasional como “fana-
tismo”. 

�ice Su �minencia�  
“Son las antiquísimas procesiones de la Semana Santa de Sevilla, con 

sus filas intermina�les de �ermanos, con su inmensa multitud de fan�ticos 
admiradores, con sus im�genes venerandas que ordenadamente desfilan 
día y noc�e por todas sus calles, una o�ra e�celsa de que ellas legítima-
mente se glorían y que tal vez no tiene semejante en toda la cristiandad”��. 
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�l adver�io ordenadamente es el principal recurso del arzo�ispo, orden 
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de cumplimiento, so�re todo en los pecados de la carne, los del se�to manda-
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�� ��� ��� ������, �duardo, Salve. La Realeza de María en la historia sevillana, Sevilla, ����. 
�� �s muy interesante para la compresi�n de su �ase doctrinal la o�ra de �������� S������, 
Santiago, Los papeles perdidos del Cardenal Segura, 1880-1957, �amplona, �diciones de la �niver-
sidad de �avarra, ����. 
�� ��anse las �iografías dedicadas a su figura, la e�celente de ��� �������, �rancisco, Pedro Se-
gura. Un Cardenal de fronteras, �adrid, �i�lioteca de �utores �ristianos, ����, y la din�mica, pero 
contraria al personaje, de ��S ���������, �arlos, Pedro Segura y Sáez. Semblanza de un Carde-
nal selvático, �adrid, �etras de �utor, ����. �epleto de an�cdotas el ensayo periodístico de �a-
nuel ������S, La Sevilla del Cardenal Segura, Sevilla, �spuela de �lata, ����. 
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coincid�an con lo decidido por su antecesor �lundain� �ue so�ocó� con e�celente 
criterio� la ebullición �olclórica� o al menos la ale�ada de la seriedad lit�r�ica �ue 
sosten�a la celebración de la Semana Santa en los �elices � so�adores a�os 
�einte��� 

�s�� Se�ura� censuró los considerados ciertos e�cesos en las estaciones 
penitenciales �ue conlle�aron a dolorosas sanciones� a la no presencia de las 
mu�eres en los des�iles de las co�rad�as � el cuido de la di�nidad de los cultos 
con el se�uimiento por su curia de la locuacidad � �irtudes de la oratoria sa�
�rada� �s di�na de consideración la e�idencia �ue el �ardenal presb�tero de 
Santa �ar�a in �raste�ere nunca escribió una sentencia al uni�erso co�rade en 
�eneral� menos una admonición a las �ue era tan duc�o� �no de los aspectos 
art�sticos �ue contó con el ri�or de �on Pedro �ue la m�sica sacra� era �ran a�i�
cionado a la misma� � entend�a �ue la procesional tambi�n ser��a como e�ica� 
litur�ia calle�era en �onor a �ios� �n esta rica tem�tica si�uió los deseos dicta�
dos por su admirado papa Pio X ����������� en el motu Tra le sollecitudini �ir�
mado en la �iesta de Santa �ecilia �� de no�iembre� de ���� � con �ran celeridad 
a escasos tres meses de �aber sido ele�ido papa��� 

Si�uiendo las directrices de su amado papa Sarto� �i�ir�a con satis�acción 
su canoni�ación por P�o X�� en septiembre de ����� Se�ura se mostró in�le�ible 
para conse�uir �ue la interpretación musical en la i�lesia � en el culto no solo 
�uese �i�ori�ada como un deleite art�stico� sino �ue sir�iese para el encuentro 
�erdadero del �ombre con �ios� �s�� su implicación m�s conocida �ue la supre�
sión del �amoso canto �iseree� compuesto por el maestro �ilarión �sla�a a par�
tir de ����� tras ser asesorado por una comisión �ue cumplió los procesos o�i�
ciales� compuesta entre otros por los padres Pedrell � �ta�o � el maestro �a�
nuel de �alla� �ue �e�a en la obra de �sla�a una proli�eración de re�istros poco 
adecuados como el bel canto � la presencia de la or�uesta� con los deseos san�
cionados por el Papa de la �ucarist�a� �ras la in�usta censura� se tomó la cos�
tumbre de ser interpretado el �iserere creado por �icente �oicoec�ea��� �sta 

�� Para la �iesta pasional en los a�os �einte � una buena con�unción de su transitar por los si�los� 
el libro de P�S��� �����S� �l�aro� �����S� �rancisco� � ������� �anuel �es�s� Historia gene-
ral de la Semana Santa de Sevilla� Se�illa� �l paseo editorial� ����� 
15 �a trascendencia de lo dispuesto por el papa Sarto se estudia por ������� ��an� “Sobre las 
implicaciones del motu proprio de Pio X en materia de composición musical “� Revista de Musico-
logía� �adrid� �ol� ��� n� �� ����� pp� �������� �l e�emplar reco�e los traba�os presentados a unas 
�ornadas acad�micas sobre El motu proprio de San Pio X y la música. 
�� ������ ������ �os� �nri�ue� Hilarión Eslava en Sevilla� Se�illa� �iputación Pro�incial� col� �rte 
�ispalense� ����� 
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resolución cardenalicia �abla de su ta�ati�o cumplimiento de las normas en 
contraposición� otro car�cter � otra mamera� a su predecesor� el �eato Sp�nola� 
�ue se diri�ió a P�o X para pedirle en ���� indul�encia� conse�uida� para �ue la 
obra de �sla�a se si�uiese interpretando en la Magna Hispalensis��� 

�a austeridad de la �poca en a�os di��ciles en los �ue �spa�a sal�a de una 
�uerra entre �ermanos� �eridas �ue si�uen latentes �o� en d�a� impon�a a los 
�ieles un total sometimiento a las autoridades eclesi�sticas� sometimiento im�
pulsado por P�o X�� desde �oma � por la dictadura del �eneral �ranco� �ue tu�o 
una �irme aliada en la i�lesia �asta el arribo del �aticano �� con los tiempos de 
re�orma� �l cardenal supo diri�ir este control en la mani�estación musical de la 
Semana Santa� imponiendo la interpretación de marc�as ��nebres �ue a�i�asen 
en el o�do de los se�illanos el Sacri�icio de �es�s en la cru�� �e ese modo se pro�i�
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�a arribada del maestro �as �uiles a la denominada por �os� �ar�a ���
�uierdo ciudad de la �racia se produce en ���� para diri�ir la �a reconocida � 

�� �������� ����S� �os� �ar�a� Don Marcelo de Sevilla� �arcelona� �uan �lors� ����� pp� �������� 
�� ��S�������� ��P��� �os� �anuel� De bandas y repertorios. La música procesional en Sevilla 
desde el siglo XIX� Se�illa� Samarcanda� ����� 
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mítica banda del re�imiento de �oria �, que desapareció con nuevas ordenanzas 
militares en ����, lo que llevó también a la disolución de la institución musical 
un a�o después a pesar de que dependía por entonces del re�imiento �uzm�n 
el �ueno, participando en ese ���� en la �emana �anta �ispalense bajo la di�
rección del comandante �bel Moreno. 

�asta la lle�ada de don �uan �icente, la banda había tenido como directo�
res a los maestros �audilio �alvi �����������, �osé �emuan �����������, Car�
los Pintado �����������, �osé �ont Marimont �����������, Manuel �arrido du�
rante ����, �enito �ern�ndez �����������, �uillermo �ern�ndez ������
�����, �rancisco Calés en ����, el mítico junto a �ont Marimont �ópez �arf�n 
�����������, �uli�n ��nchez Mayoral �����������, C�ndido �ómez ������
����� y �austino del �ío de ���� a ������. 

�a humanidad e inte�ración de Mas �uiles le hizo entender la importan�
cia de la �emana �anta para la música sevillana, se relacionó con las esferas se�
villanas y sus principales artistas, diri�ió conciertos de diferentes tipolo�ías y 
encabezó su banda, como era tradicional, en diferentes cofradías en los días pa�
sionales tras sus pasos de palio, entre otras� �uestra �e�ora del �ocorro el �o�
min�o de �amos� María �antísima del �ulce �ombre el Martes �anto� María 
�antísima de �e�la el Miércoles �anto� María �antísima de la �ictoria la tarde 
del �ueves �anto� Esperanza Macarena en la madru�ada y �uestra �e�ora de 
Monserrat el �iernes �anto. 

�unto a sus ya referenciadas composiciones escritas en �evilla, Mas �ui�
les, por su afable amistad con compa�eros, instrumentó las marchas María San-
tísima del Dulce Nombre del violinista �alardonado por el conservatorio de Pa�
rís, �uis �erate, en ����, y en ���� Soledad, dedicada a la hermandad francis�
cana de �an �uenaventura por el maestro Manuel �aranjo, reconocido autor en 
los mundos de la copla espa�ola. 
 �. ���E���� �E��C�����E� �E� M�E���� M�� ����E� � �� E�PE����� 
M�C��E�� 

�e�ún propio testimonio de don �uan �icente, el conocimiento de la �e�
mana �anta �evillana le conmovió el sentir, no solo por la diferencia con res�
pecto a la de su tierra, sino también por las peculiares características de la Ciu�
dad de la �racia, ejemplific�ndolo en la participación musical� 

�� ���.patrimoniomusical.com. Por las voces de cada banda, se precisan los directores a lo lar�o 
de los a�os. �uelvo a incidir en la importancia de esta �eb fundada en ���� por Castroviejo �ó�
pez. 
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 “Me impresionó el ambiente tan diferente que había vivido en mí 
mismo pueblo o en las poblaciones marítimas de �alencia, donde se �uar�
daba un respetuoso silencio al paso de la procesión y en donde se oían los 
sones de la música desde muy lejos”. 

Mas �uiles parece enamorarse del perfil y �racejo único, en manera al�
�una recurro a la lírica, de la Esperanza Macarena, que a su lle�ada se veneraba 
aún en �an �il y que estrenó su nuevo templo tan solemnísima consa�ración del 
Cardenal �e�ura el �� de marzo de ���� y que fue una rección de los fieles su�
midos en el ambiente nacional�católico a la afrenta del incendio de �an �il en 
����, donde las im��enes titulares de la cofradía se salvaron de las llamas al 
estar escondidas en domicilios particulares��. 

�a banda de �oria acompa�aba a la �ir�en en la lar�a madru�ada con la 
interpretación de continuas marchas, una relación fructífera que comenzó el 
a�o ���� y salvo al�una interrupción como los a�os ���� y ����, con la susti�
tución por �ejera, mantuvo sus acordes tras el palio verde de la �e�ora. �n des�
a�radable incidente la noche del �iernes �anto de ����, en la que fue empujado 
por un desaprensivo un músico bri�ada de la formación, en los a�os de la para 
unos muchos pacifica transición, época que rechazaba lo militar, hizo que las 
autoridades retiraran a la banda, procesionando por última vez en ���� y solo 
hasta la Catedral, realizando el camino de vuelta El Carmen de �alteras��. 

�olo quien ha estado ante la ima�en de la �ir�en de la Esperanza conoce 
el ma�netismo, unción y devoción que impre�na al devoto de ferviente devo�
ción, así don �uan �icente�  

 “Compuse Esperanza Macarena en ���� como respuesta a mi reacción 
al procesionar �si es preciso decirlo así� una �emana �anta y sentir la ne�
cesidad de componer una marcha. �e la dediqué a la Macarena pues pienso 
que, para un no sevillano, era la m�s característica de todas en la que des�
filé en esa primera semana de pasión”�� ��i�. ��. 

Permítame decirle, maestro, que también para los sevillanos la �ir�en de 
la Esperanza es fuente esencial de la �emana �anta y le doy las �racias por el res�
peto y unción de sus palabras sobre una época esencial de su vida y de �evilla. 

�� �EC�� ��M���, �uan Pedro, Las cofradías de Sevilla en la Segunda República, �evilla, �bec Edi�
tores, ����. 
�� Entrevistas de este autor con el inolvidable músico don Pedro Morales Mu�oz y con el e�perto 
em música militar �rancisco �osé �onz�lez del Pi�al. El desafortunado incidente es relatado por 
�lvarez �rte�a, �antia�o� “Esperanza Macarena de Pedro Morales”, en Esperanza Nuestra, �evilla, 
�ermandad de la Macarena, ����, ��� época, n� �, p. ���. 
�� Mas �uiles concedió una lar�a y sentida entrevista a Patrimonio Musical que aún pude consul�
tarse en línea. Castroviejo esco�ió atinados fra�mentos en De bandas y repertorios…, pp. �������. 
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�i�. �: �a Espe�
ran�a Macarena en 
su palio ro�o 

�a como por otra parte era más �ue �ustificado� la �ir�en de San �il poseía 
en su honor a la altura de ���� bellas machas dedicadas: en ���� �arfán crea 
Spes Nostra� �ue posee la ori�inalidad del �enio de Castille�a de la Cuesta� ori�i�
nalidad de la �ue al�unos se han intentado apropiar en nuestra época� cual es la 
interpretaci�n de una saeta �ue debía ser cantada con el acompa�amiento del 
fliscorno �ue se situaba al frente de la vo� de canto� don Manuel don� cual�uier 
tipo de derechos �ue emanaran de su obra a los fines de la cofradía � �a había 
compuesto en ���� Esperanza� aun�ue sin dedicatoria e�presa a la ima�en ma�
riana� Antonio �amas Monsalves escribe el a�o ���� La Esperanza (de la Maca-
rena) se�ún consta en la partichela ori�inal �ue también� tras a�os de olvido� 
fue recuperada por la banda del Carmen de Salteras en ����. �amas dedic� 
también otra marcha a la Esperan�a de �riana � su fi�ura es poco o nada cono�
cida� sabiéndose �ue perteneci� a una familia de músicos �ue poseía la conocida 
tienda instrumental Casa �amas� estaba casado con Enri�ueta �er�alí �ia� � 
fue flauta primero de la �r�uesta �ética de Cámara � la del teatro del �u�ue� 
falleciendo el � de abril de ����. En ���� se estren� Macarena de Emilio Ce�
brián� para muchos� entre los �ue se encuentra el autor de estas líneas� la más 
rotunda � perfecta música dedicada a la �ir�en de la Esperan�a� músico �ienense 
�ue se había consolidado entre los clásicos cofradieros con su Nuestro Padre 
Jesús de ���� � �ue desde entonces se encuentra en todos los repertorios de 
banda procesional a lo lar�o de la �eo�rafía nacional. Macarena tampoco �o�� 
del é�ito debido en Sevilla� sin duda por su tono ale�re en contraposici�n por el 
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fúnebre imperante en la ciudad de Se�ura� � por fortuna fue recuperada por su 
estimable valía en los a�os ochenta. Cebrián falleci� en �iria� como sabemos la 
ciudad de nacencia de Mas �uiles� al poco tiempo de escribir Macarena, el � de 
octubre de ����� tras un fatal accidente ori�inado por sus problemas de vi�
si�n��. 

El conocido maestro �acinto �urrero escribi� en ���� una marcha a la 
�ir�en �ue titul� Macarena, ale�re � colorida� con tintes ale�res de �ar�uela� �ue 
fue instrumentada por Mas �uiles � estrenada el domin�o de pasi�n de ���� en 
un recital poético ofrecido por el padre Cué en el teatro San �ernando � tocada 
fuera de pro�rama por sabia decisi�n de don �uan �icente. Esta �ran marcha fue 
rodeada de prudente silencio no solo por su ritmo �ubiloso sino por la condena 
�ue el Cardenal Se�ura reali�� a una de las revistas de �uerrero estrenadas en 
Sevilla debido a su tono inmoral� a pesar de �ue el prelado salv� la música de 
don �acinto� conocedor de su arrai�ado catolicismo. �ras a�os de olvido � per�
diéndose el arre�lo de Mas �uiles� fue nuevamente instrumentada por el ma�
drile�o �avier Alonso �el�ado en ������. 

Esperanza Macarena es compuesta la cuaresma de ���� � estrenada en 
un concierto particular en el cuartel al �ue asisti� la compa�ía al completo� el 
coronel del re�imiento� otras autoridades militares � la �unta de �obierno de la 
corporaci�n penitencial presidida por �uan �oh�r�ue�� a la sa��n �efe coronel 
auditor en la ciudad. 

�a �rabaci�n del acto fue retrasmitida por �adio Sevilla a los pocos días� 
incluida en un concurso de saetas� en ese linde hist�rico comen�� el llamado 
periodismo cofradiero �ue ho� en día tiene carta absoluta de naturale�a� a mi 
�uicio la ma�oría de las veces por caminos errados �ue prefieren incidir de ma�
�or manera en aspectos sociales �ue reli�iosos� haciendo ver �ue la fiesta pa�
sional más se diri�e al hombre �ue a �ios 

Se interpret� en la madru�ada de ese a�o� enfilando la �ir�en la �esolana 
tras su salida triunfal en la �ue escuchaba La Estrella Sublime, repitiéndose se�
�ún me cont� el maestro en calles anchas como �eria o la Avenida en la Carrera 
�ficial � ello debido a la duraci�n de la marcha� �ue superaba los siete minutos 
� a su comple�idad técnica ��i�. ��. 

�� El último estudio sobre las marchas dedicadas a la �ir�en se debe a ���A�E� ���E�A� San�
tia�o� “Música Macarena”� en Esperanza Macarena. Sevilla� �artessos� t. �� ����� pp. �����. 
�� Sobre la interesante temática véase mi artículo: “El Cardenal Se�ura� �acinto �uerrero � la mar�
cha Macarena. Arte lírico en tiempos difíciles”� Boletín de las cofradías de Sevilla� Sevilla� Conse�o� 
n� ���� ����� pp. �������. 
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�i�� �� �arti�
tura de Espe-
ranza Maca-
rena� de Mas 
�uiles� 

�onderada �or la cr�tica so�re todo incidiendo en su dataci�n cronol��
�ica��� el me�or estudio lo o�rece ��nacio �tero �ue resalta su sentide tra�edia 
del dolor sacri�icial� sus ochos com�ases introductorios� un tema �rimero en 
�ort�simo� dise�os r�tmicos de car�cter en�r�ico � un a�recia�le tr�o��� �tero ol�
�ida� sin em�ar�o� �ue en su �rimer com��s re�ite el comien�o de Macarena de 
�e�ri�n como homena�e al �ran músico �allecido en su ciudad cuatro a�os antes� 
el mismo d�a en �ue i�a a diri�ir un concierto de car�cter munici�al� 

Me �arece la marcha de Mas �uiles su o�ra maestra � su tr�o de la me�or 
a�ortaci�n a la �emana �anta� con ese redo�le cada �e� m�s le�ano del tam�or 
�ue re�resenta la distancia del �al�ario � la lle�ada de la inmortal resurrecci�n� 
� �esar de su a�recia�le calidad� tras la marcha de don �uan �icente �ueda �os�
ter�ada� estimo �ue �or las tam�i�n �randes a�ortaciones de sus dos sucesores 
en la direcci�n de la �anda� �edro ��me� Laserna con Pasa la Virgen Macarena 
en ���� � Esperanza Macarena de �edro Morales Mu�o� en ����� el mismo Mo�
rales mani�est� a este autor �ue titul� as� su marcha �or desconocer la �ran 
com�osici�n de Mas �uiles�  

�� �ntre ellos� ���M��� ���������� �om�s� Un siglo de música procesional en Sevilla y Andalu-
cía� �e�illa� ����� �� ���� del mismo autor� Música II. Las bandas de música en Artes y artesanos de 
la Semana Santa de Sevilla� t� ��� �e�illa� El Correo de Andalucía� ����� ��� ������� � �L����� 
������� �antia�o� “Música Macarena”� �� ��� en este último tra�a�o se reco�e de manera err�nea 
�ue la marcha se estren� en ����� 
�� ����� ������ ��nacio� “La música en los cultos de la hermandad”� en Esperanza Macarena en 
el XV aniversario de su coronación canónica� �e�illa� �uadal�ui�ir� ����� ��� �������� 
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�ica��� el me�or estudio lo o�rece ��nacio �tero �ue resalta su sentide tra�edia 
del dolor sacri�icial� sus ochos com�ases introductorios� un tema �rimero en 
�ort�simo� dise�os r�tmicos de car�cter en�r�ico � un a�recia�le tr�o��� �tero ol�
�ida� sin em�ar�o� �ue en su �rimer com��s re�ite el comien�o de Macarena de 
�e�ri�n como homena�e al �ran músico �allecido en su ciudad cuatro a�os antes� 
el mismo d�a en �ue i�a a diri�ir un concierto de car�cter munici�al� 

Me �arece la marcha de Mas �uiles su o�ra maestra � su tr�o de la me�or 
a�ortaci�n a la �emana �anta� con ese redo�le cada �e� m�s le�ano del tam�or 
�ue re�resenta la distancia del �al�ario � la lle�ada de la inmortal resurrecci�n� 
� �esar de su a�recia�le calidad� tras la marcha de don �uan �icente �ueda �os�
ter�ada� estimo �ue �or las tam�i�n �randes a�ortaciones de sus dos sucesores 
en la direcci�n de la �anda� �edro ��me� Laserna con Pasa la Virgen Macarena 
en ���� � Esperanza Macarena de �edro Morales Mu�o� en ����� el mismo Mo�
rales mani�est� a este autor �ue titul� as� su marcha �or desconocer la �ran 
com�osici�n de Mas �uiles�  

�� �ntre ellos� ���M��� ���������� �om�s� Un siglo de música procesional en Sevilla y Andalu-
cía� �e�illa� ����� �� ���� del mismo autor� Música II. Las bandas de música en Artes y artesanos de 
la Semana Santa de Sevilla� t� ��� �e�illa� El Correo de Andalucía� ����� ��� ������� � �L����� 
������� �antia�o� “Música Macarena”� �� ��� en este último tra�a�o se reco�e de manera err�nea 
�ue la marcha se estren� en ����� 
�� ����� ������ ��nacio� “La música en los cultos de la hermandad”� en Esperanza Macarena en 
el XV aniversario de su coronación canónica� �e�illa� �uadal�ui�ir� ����� ��� �������� 
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�u� in�usto es el ol�ido �ue �asa �or encima de la no�le�a� del arte� de la 
im�ortancia… 

�ue �ra�ada �or el �armen de �alteras en ����� �or la Munici�al de �ra�
cena en ���� � �inalmente �or una �anda �ormada �or anti�uos miem�ros de 
�oria � en ���� en discos titulados 25 aniversario macareno del Carmen de �al�
teras� Esperanza Macarena y Antología militar cofrade��. 

�n sus a�os de retiro� en los �ue nuca ce�� en su em�e�o �or diri�ir las 
�andas de su localidad� en ���� �alleci� su es�osa� con la �ue ha��a com�artido 
su �ida durante m�s de cincuenta a�os de matrimonio� �l com�ositor �erdi� un 
so�orte �ital� �as� d�as de an�ustia� so�ort� la lle�ada de �unestos d�as de sole�
dad� �ero� hom�re de �e� se re�u�i� en la �s�eran�a en su consuelo � amor �ara 
com�oner la �ue ser�a su última marcha �rocesional con un t�tulo �ue� �or un 
lado� mani�iesta el des�arro del dolor� �ero �or el otro la se�uridad de �ue la 
Madre de los �ielos no �a a de�ar de escuchar la sú�lica del maestro� Ampárala 
Virgen Macarena� 

La com�osici�n �ue estrenada en �e�illa el �� de �e�rero de ���� en un 
concierto o�recido �or la �anda munici�al de �racena ante la �enerada ima�en 
en la �as�lica Ma�or� lo �ue dio �ie a la �ra�aci�n de un disco �or la misma en�
tidad con el t�tulo de Esperanza y Macarena� La marcha es todo un canto �úne�re 
con com�ases a�uerridos �ue denotan el �oder de la a�licci�n� �ero tam�i�n la 
r�tmica �etici�n a la �ir�en �or la sal�aci�n de la mu�er �uerida� de la es�osa 
amada� �ara �ue �oce de una nue�a �ida sin �in en el �eino de los �ielos� como 
recuerdo a�ectuoso a la dicha es�osa� el tr�o re�roduce la melod�a de una sonan�
tina �ara �iano dedicada a su mu�er � escrita en ����� �ue �o se�a� no ha sido 
tocada en la calle� aun�ue s� se recu�er� en ���� Esperanza Macarena en los 
�astos de las �odas de oro de la coronaci�n can�nica de la �ir�en de �e�illa�  

�� �olecci�n del autor�  
Las �artituras ori�inales dedicadas a la �e�ora est�n siendo reco�idas de di�erentes secciones 
�ara dedicarle una es�ecial en el archi�o de la hermandad� se�ún me cuenta don �icol�s �allardo 
�on��le�� res�onsa�le �eneral� al �ue a�rade�co su �oluntariosa solicitud� �l maestro �ue in�itado 
�or la hermandad a diri�ir Ampárala Virgen Macarena en su estreno de ����� �ero no �udo asis�
tir� sin em�ar�o� no he encontrado re�erencias documentales de Esperanza Macarena� tal como 
denota el Libro de actas de cabildo de oficiales� n� ��� ���������� 




