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1. INTRODUCCIÓN  

 

El Misteri dôElx es un drama sacro-lírico en dos actos que recrea  la muerte, 

asunción y coronación de la Virgen María que se celebra, se representa y se vive 

en la Basílica de Santa María de la ciudad de Elche los días 14 y 15 de agosto. 

Dicha teatralización en el interior de un templo cristiano es única en el mundo. 

 

F-1. Vista general del cadafal con la bajada del Araceli 

 

Se trata de una obra completamente cantada que se ha representado ininterrum-

pidamente (salvo por motivos de fuerza mayor) desde mediados del S-XV, no sin 

haber tenido que sortear numerosas dificultades económicas, sociales, políticas 

e incluso religiosas. 

El Concilio de Trento, en el S-XVI, en una de sus conclusiones prohibía la repre-

sentación de obras teatrales en el interior de las iglesias; motivo argumentado 

por el obispo de Orihuela para decretar su prohibición. Gracias al pleito planteado 

en el que intervino la real audiencia de Valencia, el papa Urbano VIII otorgó una 

bula especial para la Basílica de Santa María de Elche en 1632. 

Otros momentos de decadencia o discrepancias entre autoridades civiles y ecle-

siásticas pusieron en peligro su continuidad. A pesar de todo siempre ha sido 

representado y siguiendo la tradición, siempre sus personajes han estado encar-

nados por hombres para respetar la liturgia medieval que no permitía la actuación 

de las mujeres en obras teatrales.  
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La extensa bibliografía existente sobre el Misteri ha tratado sus características y 

singularidades desde diferentes puntos de vista por parte de reconocidos espe-

cialistas en las diferentes materias desde las que se  puede analizar esta joya 

del teatro medieval (historiadores, musicólogos, lingüistas). 

Es por eso que nuestra pretensión es la de combinar referencias a los aspectos 

sobradamente tratados con otros aspectos más humanos de quienes con su es-

fuerzo directo mantienen viva y actual la llama del Misteri, que cada mes de 

agosto renueva los sentimientos más íntimos, religiosos o no, del pueblo de El-

che. 

En este punto hemos de hacer constar muestro punto de vista personal como 

ilicitano, hijo y nieto de ilicitanos al que además, el presente trabajo ha servido 

para confirmar documentalmente nuestra vinculación, aunque indirecta, a través 

de nuestro padre (hilador de profesión) que en 1941 fabricó las maromas para la 

tramoya aérea del Misteri; hecho que ha reforzado aún más nuestro sentimiento 

personal y familiar hacia este acontecimiento. 

 

2. OBJETIVOS 

 

Los objetivos planteados en este Trabajo de Síntesis son compendiar de forma 

sucinta los aspectos más importantes tanto en el impacto dentro de la sociedad 

como en los aspectos artísticos, organizativos y de producción de la obra, inten-

tando reflejar algunos elementos de la trastienda de esta producción teatral es-

casamente conocidos por el gran público que no está directamente involucrado 

en la vorágine de la representación. 

Para ello analizaremos sus orígenes, su trama, la música y todos aquellos as-

pectos de la producción, puesta en escena y organización en que se sustenta 

esta maravilla del teatro sacro medieval. Además indagaremos sobre cual o cua-

les han sido las circunstancias que han contribuido a su representación ininte-

rrumpida durante más de 500 años y que perspectivas esperan a los próximos. 

Para ello bucearemos por la documentación existente y en las entrevistas per-

sonales realizadas a tres figuras fundamentales en los aspectos históricos como 

D. Joan Casta¶o Garc²a, historiador y archivero del Patronato del Misteri dôElx; 

D. Héctor Cámara, maestro de ceremonias y director de escena del Misteri y D. 

Francisco Javier Gonzálvez, maestro de capilla y director musical. 
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3. EL ORIGEN DEL MISTERI 

 

A pesar de los estudios realizados a cerca de su origen, hoy por hoy el origen y 

antigüedad del Misteri son inciertos. A pesar de los esfuerzos realizados por di-

versos historiadores e investigadores, no existen citas o referencias escritas an-

teriores al S-XVI. Desde sus orígenes, que algunos autores fijan en 1261, cuando 

la ciudad fue conquistada a los musulmanes por Jaime I de Aragón, los primeros 

vestigios documentados datan de 1523. 

La Consueta de 1625, parece estar probado que su autoría corresponde a Gas-

par Soler Chacón, el cual debió manejar el original que se guardaba en la Caixa 

de tres Claus en el archivo del Ayuntamiento ilicitano. Entre las anotaciones de 

dicho texto se menciona que en el año 1266, un año después de la conquista de 

Elche a los musulmanes por parte de Jaime I de Aragón, el pueblo empezó a 

escenificar dicho texto en honor a la Virgen. Esta es una versión poco documen-

tada. 

De sus primeras representaciones se tienen noticias de un acta del Concejo de 

1530, por la que el Ayuntamiento se hacía cargo de los gastos de la representa-

ción a cuyo dispendio también contribuían los miembros de la Cofradía de Nues-

tra Señora de la Asunción y de otras limosnas. A finales del S-XVI estuvo a punto 

de desaparecer por falta de recursos económicos y en 1609 definitivamente el 

Ayuntamiento se hace cargo de la organización, para lo cual estableció una serie 

de impuestos sobre la moltura de grano, la venta de carnes y otros. 

Sin embargo fue la clave para la continuidad de la representación el hecho de 

que la Santa Sede promulgó la aprobación de la Festa en Roma el 3 de febrero 

de 1632. 

Otra versión tradicional sobre el origen de la Festa es 

eminentemente piadosa y está íntimamente ligada al mi-

lagroso hecho de la Venida de la Virgen acaecida según 

unos en mayo de 1266 y según otros en diciembre de 

1370. Esta versión queda enmarcada en la tradición 

transmitida de padres a hijos que, aun manteniendo un 

núcleo fijo en el relato, ha ido incorporando detalles para 

el esclarecimiento que la inquietud del pueblo exigía. Este 

relato describe el hallazgo que llevó a cabo un guarda-

costas llamado Francesc Cantó en un arca aparecida en 

la playa del Tamarit (hoy perteneciente al municipio de 

Santa Pola). Dicha arca llevaba una inscripción en su 

tapa ñSoc per a Elxò y en su interior una imagen de la Pa-

trona de Elche y la consueta de su fiesta. Según cuenta la tradición, vecinos de 

F.2. Cartel 2014 Venida 

de la Virgen Institucional 
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Elche, Alicante y Santa Pola se disputaron la pertenencia del hallazgo; para diri-

mir el conflicto cargaron el arca en una carreta tirada por bueyes, les taparon los 

ojos y los pusieron en el cruce de caminos, emprendiendo los bueyes el camino 

de Elche. 

No existe de este hecho ninguna referencia escrita hasta el S-XVIII en un ma-

nuscrito de Salvador Perpinyà, Jurado del Concejo de Elche, de 1705 ñAntigüe-

dades y Glorias de Elcheò. Textos anteriores, como la Consueta de Gaspar Soler 

Chacón de 1625, no hacen ninguna referencia a este acontecimiento. 

No obstante los estudios realizados desde finales del S-XX han podido llevar a 

cabo revisiones más exhaustivas de la documentación existente, no sólo en El-

che, sino también en otras poblaciones; análisis literarios, musicales y estudios 

teatrales, al margen de los aspectos tradicionales, han llegado a la conclusión 

de que los orígenes del Misteri pueden fijarse en la segunda mitad del S-XV. 

En 2018 el Misteri se ha incorporado como código específico en la base de datos 

de la institución Milà i Fontanals, dentro de un grupo de investigación del CSIC. 

El proyecto específico I+D es el denominado ñPolifon²a hispana y m¼sica de tra-

dición oral en la era de las humanidades digitalesò; dicho proyecto est§ liderado 

por D. Emilio Ros-Fábregas y Doña María Gembero-Ustárroz. 
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4. LA CONSUETA 

 

La consueta es el libreto de la obra; el que contiene los textos literarios, la mú-

sica, así como las diferentes anotaciones necesarias para llevar a cabo la repre-

sentación de la obra.  

El libreto más antiguo del que se tienen 

referencias fehacientes data de 1625 y se 

atribuye su autoría a Gaspar Soler Cha-

cón. En 1639 se escribió una nueva copia 

en la que ya se incluía la música; dicha 

copia no se ha llegado a localizar pero 

fue editada parcialmente por Javier 

Fuentes y Ponte en 1887. 

En 1706 la consueta oficial quedó parcial-

mente deteriorada y en 1709 José Lo-

zano Ruiz, presbítero y organista de 

Santa María, hizo una nueva copia para 

los Maestros de Capella; este es el guion 

más antiguo que se conserva en el Ar-

chivo Municipal de Elche; de él se han 

realizado dos ediciones, una en 1941 por 

el Instituto de España y la otra en 1986 por la Consellería de Cultura de la Ge-

neralitat Valenciana.                        
                                                                                                                                                                                

La última de las consuetas conocidos data de 1751, copia realizada por Carlos 

Tárrega Caro del texto de 1625 por lo que no contiene la partitura de la obra pero 

incluye algunos acontecimientos referentes a la Festa entre los S-XVI y S-XVIII. 

 

4.1. EL TEXTO 

El texto del Misteri está escrito en valenciano antiguo y latín. Se considera un 

texto breve para la costumbre de la época y en el 

que se le da mayor importancia a la música y a la 

escenografía que al propio texto de la obra.  

Consta de 259 versos distribuidos en estrofas de 

diferente tipo, la mayoría de ellas son octosílabos 

del tipo conocido como ñnoves rimadesò en se-

cuencia óababô; contiene también algunos versos 

decas²labos en cuartetas con rima óababô o hepta-

sílabos en rima óaabbô y óababô. F-4. Consueta de 

1751 

F-3. Consueta de Gaspar Soler Chacón (1625) 

Traducción al castellano de C. Felipe Perpiñán 

(1700) 
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El desarrollo de los acontecimientos que el 

texto de la obra describe, encuentran sus 

raíces en la Leyenda Áurea del dominico 

Santiago de la Vorágine, escrito hacia la mi-

tad del S-XIII. Redactado en latín contiene 

lecturas sobre 180 santos y mártires a partir 

de los Evangelios y de los apócrifos; ade-

más describe explicación detallada de las 

fiestas del calendario litúrgico de los Evan-

gelios. Este texto fue traducido al francés en 

algún convento del sureste francés.                                                                        

 

4.2. LA MÚSICA 

La obra es totalmente musical. Sus orígenes son diversos con contenido medie-

val, renacentista y barroco, aunque a lo largo de 

los siglos ha sufrido profundas transformacio-

nes, los cantos que conocemos actualmente son 

fundamentalmente barrocos.  

Las piezas musicales que componen la obra se-

gún los consuetas de 1709 y 1726 son un total 

de 26, de las cuales 10 son monódicas (canta-

das por una sola voz) y 16 son polifónicas (can-

tadas por más de una voz). Los cantos del Mis-

teri se interpretan a capella, salvo el del  Araceli 

que va acompañado de arpa y guitarra. Las me-

lodías se repiten, aunque con versos diferentes; 

algunas, preexistentes, seguían la técnica del 

ñcontrafactumò, o sea, utilizar música conocida 

con nuevos textos para que el público se fami-

liarice con la obra de forma más sencilla.                                                  

En 1924 el musicólogo y compositor Oscar Esplá restauró la música e introdujo 

los preludios de órgano. 

 

4.2.1. AUTORES DE LA MÚSICA 

De los diferentes estudios realizados y por las notas marginales del consueta de 

1639, se puede afirmar con certeza la participación de tres autores. Antonio de 

Ribera, cantor de la Capilla Pontificia de Roma; un Ribera, tenor de la capilla 

Imperial de Maximiliano II de Austria y Bernardino de Ribera, maestro de capilla 

en Murcia. Otro de los autores a quienes se atribuye la composición polifónica 

F-6. Copia de la partitura de la 

Consueta de 1722 

F-5. Llegenda Áurea de Santiago 

de la Vorágine (1290) 

 

 

 

 

 ( 
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es Gin®s P®rez de la Parra ñcan·nigo P®rezò que fue maestro de capilla en la 

catedral de Valencia. 

Lluís Vich, autor del motete ñAns dôentrar en sepulturaò, fue el primer maestro de 

capella de la Festa que se conoce entre 1562 y 1594; su contrato como maestro 

de Capella del Misteri se conserva en el archivo de la Basílica de Santa María 

de Elche, fechado en 1562. 

 

4.2.2 LOS INSTRUMENTOS MUSICALES 

Los instrumentos musicales que acompañaban al Misteri en sus orígenes ade-

más del órgano, cuyo uso era esporádico, fueron instrumentos de viento como 

cornetas, bajones, bombardinos o sacabuches y de cuerda como la guitarra y el 

arpa; los salarios de sus músicos o ministriles están documentados desde 1637. 

Hacia la mitad del S-XIX, con la entrada en crisis del Misteri por falta de recursos 

económicos, se reducen significativamente los instrumentistas y los cantores 

profesionales, pasando a partir de entonces a ser substituidos por gente del pue-

blo; es el momento en que el Misteri adquiere su mayor carácter popular. A prin-

cipios del S-XX desaparecen los últimos instrumentos de viento como el bom-

bardino.  

Hoy día el órgano, junto a la guitarra y el arpa son los únicos instrumentos musi-

cales que intervienen en el Misteri. Con la revisión de la partitura por Óscar Esplá 

en 1924, que restaura la ñJudiadaò e incorpora interludios de ·rgano  convirtiendo 

los mismos en el hilo conductor desde el inicio de la obra, con la entrada en el 

templo de la Virgen y su séquito, hasta la coronación y final de la representación 

el órgano es instrumento indispensable en el conjunto de la obra. 

F-7. Instrumentos musicales del Misteri en la actualidad. Guitarra, arpa y órgano 
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El órgano actual fue puesto en funcionamiento en 2006. Fabricado por Grenzing, 

es el tipo mecánico, consta de  tres teclados manuales, pedalier y 3023 tubos de 

estaño y madera. A partir de 1961, solo se toca lo que compuso Óscar Esplá. 
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5. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL MISTERI 

 

Según la documentación que se conserva en el archivo del Ayuntamiento de 

Elche, en sus orígenes la Festa estuvo organizada por algunas familias de la 

pequeña burguesía de Elche. Una de estas familias más implicadas en la repre-

sentación fue la familia Caro; la ilicitana Isabel Caro en su testamento fechado 

en 1523 legaba algunos fondos para que continuase una ñgrand²sima festa y 

solepnitatò y as² mismo, leg· una imagen de la Virgen que poseía en su casa 

para que se utilizara en dicha fiesta. 

 

5.1. COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 

En 1530 se encuentran referencias documentales en las actas del Concejo del 

Ayuntamiento de Elche. En ellas se hace referencia a una Cofradía de Nuestra 

Señora que organizaba la representación en honor a la Virgen de la Asunción. 

Esta cofradía tenía su sede en la iglesia de San Sebastián.  

La misma estaba presidida por unos clavarios o encar-

gados de proteger y garantizar la continuidad de las 

representaciones; para su subsistencia se nutría de las 

donaciones de los propios cofrades, de las limosnas 

recogidas en el cepillo de la iglesia y de una ayuda 

anual proporcionada por el Consejo municipal. 

A pesar de todo la Cofradía no disponía de los recur-

sos suficientes ni personas que quisiesen asumir las 

funciones de los clavarios, por lo que la Fiesta estuvo 

en peligro de desaparición. Se tiene constancia de 

que dejó de representarse en dos ocasiones; la pri-

mera por la muerte de Bernardino Cárdenas, señor 

feudal de Elche; la segunda en 1568 por la muerte del príncipe Carlos, hijo de 

Felipe II. 

 

5.2. CONSEJO MUNICIPAL 

En 1609 el Consejo Municipal se hizo cargo definitivamente de la organización y 

financiación de la Festa.  

En la ciudad exist²a una importante industria jabonera denominada ñla arroba de 

aceiteò (S-XVI a S-XVII) que recogía donaciones destinadas a la organización y 

al pago de salarios de músicos y cantantes. Además el Ayuntamiento, con auto-

rización del señor feudal, estableció una serie de impuestos como el de la mol-

tura de granos y la venta de carnes. 

F-8. Libro de la Cofradía de 

Nuestra Sra. De la Asunción  
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A principios del S-XVII el Consejo tuvo que pleitear 

con el obispado de Orihuela que, basándose en las 

directrices emanadas del Concilio de Trento quiso 

prohibir la representación porque se celebraban en el 

interior de la iglesia. El Consejo de Elche recurrió a la 

Real Audiencia de Valencia, consiguiendo que en 

1632 el Papa Urbano VIII resolvió, mediante un res-

cripto, con el que se otorgaba al Misterio de Elche un 

privilegio que permitía su celebración en el interior del 

templo de Santa María a perpetuidad. 

No acabaron aquí las dificultades que a lo largo de 

los años ha tenido que sortear el Misteri y sus gesto-

res. Las diferencias entre autoridades civiles y ecle-

siásticas se recrudecieron a principios del S-XVIII por una cuestión de exención 

de impuestos del Ayuntamiento al clero y en 1734 volvieron a recrudecerse las 

relaciones con las disputas por el nombramiento del Maestro de Capilla, incluidos 

procesos judiciales en los que se hizo prevalecer las costumbres y tradiciones 

del pueblo de Elche. 

A finales del S-XVIII el obispo de Orihuela, Jos® Tormo, prohibi· la escena de ñla 

judiadaò por los altercados que provocaba dicha escena entre los ap·stoles y los 

judíos por quedarse con el cuerpo yacente de la Virgen. A principios del S-XIX 

quedó suprimida la capilla musical.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F-9. Documento de la arroba 

de aceite 

F-10. Rescripto papal de Urbano VIII conce-

diendo privilegio a la representación del Misteri. 
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5.3. JUNTA PROTECTORA DE LA FESTA 

En 1924 Pedro Ibarra y Ruiz, erudito e historiador de la ciudad, promovió una 

campa¶a de concienciaci·n consiguiendo crear la ñJunta Protectora de la Festa 

dôElxò; en ella se pudieron integrar personalidades de la ciudad, ajenos al Ayun-

tamiento. 

Este nuevo enfoque propició entre otras actuaciones, una revisión de la obra en 

sus aspectos musicales y escénicos. Oscar Esplá, compositor y musicólogo ali-

cantino hizo una revisi·n profunda de la partitura y repuso la escena de la ñju-

diadaò; este per²odo consigui· recuperar el esplendor de la Festa. 

En 1931 se dio nuevamente otro momento convulso al renunciar el Ayuntamiento 

a la organización del evento, al considerar que era un acontecimiento religioso. 

Ese mismo año 1931, la continuidad del Misteri se vio garantizada con la conce-

sión del título de Monumento Nacional por parte del Gobierno de la II República, 

vinculándose Misterio y Gobierno a través de la Junta Nacional de Música y Tea-

tros Líricos con la creación de un Patronato Local. 

 

5.4. PATRONATO DEL MISTERI DôELX 

Durante la guerra civil (1936-1939) quedaron suspendidas las representaciones 

por razones obvias. Una vez acabada la contienda se organiz· la ñJunta Nacional 

Restauradora del Misterio de Elche y de sus templosò. Esta junta ten²a como 

misión la reconstrucción de la Iglesia de Santa María que se vio afectada por las 

circunstancias de la guerra en 1936; además debía llevar a cabo la puesta en 

marcha de las representaciones del Misterio. 

En 1948 se dieron por concluidas las tareas restauradoras y esta Junta Nacional 

se transformó en el Patronato Nacional del Misterio de Elche. Dicho Patronato 

tenía la misión fundamental de cuidar de la celebración de la obra, difundir sus 

valores y conservar la Basílica de Santa María; otras tareas que llevó a cabo el 

Patronato fueron una nueva revisión de la escena y música en las que nueva-

mente colaboró Oscar Esplá. Se renovaron varios elementos de la representa-

ción como la alfombra del cadafal, el cielo de la cúpula o el vestuario de los 

actores. 

Posteriormente, con la aprobaci·n de la Ley del Misteri dôElx por las Cortes Va-

lencianas en 2005, se transforma en el Patronato del Misteri dôElx. El actual Pa-

tronato es el encargado de organizar la representación de la obra; su labor 

cuenta con el soporte económico de la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento 

de Elche y la Diputación Provincial de Alicante, además de algunas empresas y 

organismos privados.  
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El Patronato tiene su sede en un edificio 

denominado Casa de la Fesata que fue 

construido en los terrenos que en su día ocupó 

el hospital de la ciudad en época medieval; se 

encuentra junto a la ermita de San Sebastián y a 

escasos 100 metros de la Basílica de Santa 

María. 

La casa fué inaugurada en 1988 y su 

construcción corrió a cargo del Ayuntamiento y 

la Generalitat Valenciana. Además de ser la 

sede social, es la sede administrativa y el lugar 

donde se guardan los enseres de la 

representación, ropero, peluquería y es donde se realiza la preparación y 

ensayos, así como punto de reunión de antiguos miembros de la representación. 

 

5.4.1 ELECTOS 

Los Electos y el Portaestandarte, son tres personajes que participan vestidos de 

gala y se colocan en el ensanche que hace el andador junto al cadafal; los Elec-

tos portan sendas varas doradas como signo de autoridad; su misión era la de 

supervisar y atender todos los detalles de la celebración e iban dando paso al 

F-12. Placa conmemorativa en la 

fachada de la Casa de la Festa 

 

 

F-11. Organigrama 

del  

Patronato del Misteri 

ñMisteri dôElxò 
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escenario a los personajes que aguardaban su participación en la ermita de San 

Sebastián. El Portaestandartes es el encargado de portar el guion o estandarte 

de la Virgen María. En los orígenes de la representación se elegían entre las 

familias nobles de la ciudad bien aristócratas de sangre o de estudios. Actual-

mente representan un reconocimiento honorífico para quienes ostentan el cargo 

cada año. Esta función de transpunte se mantiene hoy día para llamar a San 

Juan la primera jornada y a San Pedro en la segunda. 

Siguiendo la tradición, el Patronato del Misteri que es quien los elige, los da a 

conocer cada 21 de junio. 
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6. EL TEATRO DEL MISTERI 

 

El teatro donde se representa el Misteri es la Basílica de Santa María de Elche, 

gracias a la bula de Urbano VIII de 1632 por la que se autorizaba la representa-

ción teatral del Misteri en su interior, a perpetuidad. 

El enclave data de la época musulmana en el que se encontraba una mezquita; 

cuando la ciudad fue reconquistada a la dominación árabe por el Rey Jaime I de 

Aragón en 1265, éste ordenó que aquella mezquita se transformara en templo 

católico y fue consagrado por el obispo de Barcelona Arnau de Gurb y dedicado 

a la Virgen María. 

En 1334 aquella primera mezquita fue demolida y en su solar se construyó el 

primer templo católico concebido a tal efecto. En 1492 fue nuevamente demolido 

y en 1566 quedó terminado el nuevo templo; éste quedó seriamente dañado por 

las lluvias ocurridas en 1672 y 1673; se iniciaron nuevamente las obras de re-

construcción que se dieron por terminadas después de más de cien años, en 

1784.  

 

El largo proceso productivo del nuevo templo sufrió la concurrencia de varios 

arquitectos como Pere Quintana, Joan Fuquet, Fray Francisco Raymundo y Mar-

cos Evangelio; Nicolás de Bussy fue el escultor que realizó la fachada principal 

o Puerta de San Juan con la coronación y asunción de la Virgen y la puerta de 

San Agatángelo, de estilo barroco. 

El 26 de mayo de 1951 el papa Pío XII eleva al honor de Basílica Menor a la 

iglesia de Santa María. 

   

          F-13. Vista de la Basílica de Santa María               F-14. Fachada principal o Puerta de San Juan  
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Para la representación se monta cada año el escenario donde se desarrollará la 

acción y dos tribunas laterales, una para las autoridades municipales e invitados 

situada a la izquierda según se mira el altar mayor; el montaje de esta tribuna 

está documentado desde el S-XVI. La otra es para los miembros del Patronato y 

está situada en el lado derecho; su aparición data de principios del S-XX; el nú-

mero de invitados en cada representación es de unos 175. 

El aforo oficial de la Basílica es de 1038 espectadores, pero en los días 14 y 15 

con el acceso libre, esta cantidad se sobrepasa. 

 

 

 

 

6.1. EL ESCENARIO 

La puesta en escena del Misteri se lleva a cabo en un escenario complejo, for-

mado por dos planos bien diferenciados; uno vertical o ñaéreoò y el otro horizontal 

llamado ñcadafalò.  

 

6.1.1 EL CIELO 

Forma parte de la tramoya; es el escenario vertical o aéreo. Éste se sitúa en la 

cúpula a la que se le coloca una lona, a unos 25 metros del suelo con un diámetro 

de 13,5 metros y un peso de 110 Kg; está pintada con nubes y ángeles que 

F-15. Vista de la nave central con las tribunas de autoridades a los lados 

y el pasillo central o ñandadorò hacia el ñcadafalò 

  

 

 

 


























































