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Este trabajo es el  resultado de una 
investigación casi obsesiva por mi parte y de 
carácter etnográfico, se intenta explicar el 
significado de una banda procesional desde 
dentro, qué es de ella durante el año, qué 
pasa, cómo funciona… en definitiva, intento 
contar  aquello que no se ve a simple vista en 
una procesión o un concierto. Todo esto no 
está contado de cualquier manera, lo cuento 
mediante ilustraciones y pequeñas anotaciones 
graficas, de forma que todo se entienda mejor 
y que el lector no se haga una interpretación 
distinta a la que yo quiero transmitir. Además 

This work is the result of an almost 
obsessive research by my part and an 
ethnographic character, it attempts to 
explain the meaning of a procession band 
from within, what happens with it along the 
years and how it works…definitely I try to 
tell everything that is not seem from outside 
in a procession or a concert. All of this is not 
counted in an ordinary way, it is made though 
illustrations and small graphical annotations, 
with the purpose that is better understood 
and the reader has the same interpretation as 
I want to transmit I also have the opportunity 
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aprovecho para unir dos disciplinas artísticas: 
la música y la pintura. Mediante los trazos doy 
significado a distintos aspectos musicales y a 
algo tan complejo como es una banda de música 
de Semana Santa, que además cuenta con gran 
numero connotaciones y significados propios.

to join two artistic disciplines: music and 
painting. Though strokes I give meaning to 
different musical aspects and something as a 
Holy week music band, which also counts with 
a large number of connotations and meaning.
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Siempre se ha dicho que una imagen vale 
más que mil palabras, que una imagen habla 
por sí sola… en este caso serían veintisiete 
imágenes/dibujos; quiere decir esto ¿que todas 
estas palabras sobran? Posiblemente, quién 
sabe. No voy a ser yo quien diga lo contrario. 
Pero sería conveniente escribir sobre lo que 
esconden estas imágenes, que no es otra cosa 
que un trabajo de carácter etnográfico, basado 
en la observación de comportamientos, 
situaciones, personas, momentos concretos 
y su unión con las experiencias del propio 
investigador para intentar percibir el sentido 
que una persona o grupo le da a sus actos y a 
lo que les rodea, para al final intentar explicar 
lo que es una banda de música procesional. 
Con explicar me refiero a exponer la banda, 
no quedarnos sólo en lo que todos podemos 
ver durante la Semana Santa, si no, el 
trabajo que hay detrás, las personas que lo 
desempeñan, las continuas decisiones que 
se toman, por qué se eligen esas decisiones y 
no otras, quién dirige, quién manda, cómo se 
organiza; todo esto forma parte de la banda y 
en gran medida de ello depende el producto 
final que todos podemos ver y escuchar.

Así me di cuenta y entendí que una banda 
de música no es solo este producto final que 
el espectador ve, detrás tiene un gran proceso 
de relaciones personales, de normas que el 
grupo acepta, de estrategias. De este modo 

comienzan mis imágenes, ampliando con 
una lupa la banda para ver mejor todos los 
detalles, vemos que la banda está formada por 
un conjunto de individuos que se mueven de 
manera independiente, pero que finalmente, 
todas estas individualidades se entrelazan y 
dan un resultado final. La individualidad en 
este proceso se da en el momento en el que 
cada individuo interpreta y expresa con su 
instrumento leyendo su partitura y bajo unas 
técnicas que él cree que son las mejores para 
que suene su instrumento, después al unirse 
todas y cada una de estas individualidades 
se crea esa especie de momento mágico, 
alcanza un punto de expresividad máxima 
de todo el conjunto. Pero si lo miras con la 
lupa, esta magia no es más que un número de 
ensayos en el que todos los individuos tocan 
a la misma vez, hacen los mismos matices, en 
general aceptan unas normas musicales para 
que al tocar todos juntos se cree una armonía 
general de grupo, que evidentemente, para 
quien lo ve desde fuera sin lupa, es como un 
ambiente mágico, que siente emociones. 

Esta magia de la que hablo no tendría 
el mismo sentido si no se diese dentro del 
contexto en el que se da, es más, posiblemente 
ni existiría. El contexto en el que se da una 
banda es muy amplio, es decir, una banda se 
representa en varios contextos, pero en este 
caso, hago referencia al contexto en el cual 

1. Introducción
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la banda se expone al público, el contexto para 
que la banda está diseñada, ese momento es la 
Semana Santa que está cargada de emociones, 
sentimientos, religiosidad, devoción… semana 
que rompe con lo cotidiano de las personas para 
intentar vivir y recordar la vida del señor, sus 
momentos más importantes que se viven con 
pasión y un cierto dramatismo. La mezcla de lo 
visual, las representaciones de la vida de Cristo 
sobre un paso con el olor característico de esta 
época, el de incienso, con lo sonoro, cada nota 
que la banda interpreta, es lo que envuelve todo 
ese momento en el que el público se emociona. 
Es decir, en este momento todo el entorno 
influye en el efecto que produce. 

Al fin y al cabo es una representación 
y simbolización de una historia, con sus 
personajes principales, secundarios, los 
distintos momentos, etc. como afirma Ferro 
(2011): “Recuerde que toda fiesta es una 
apuesta en la negociación y resignificación 
de las identidades colectivas, con funciones 
legitimadoras de los diferentes actores e 
instituciones” (p.236). Por esto, se puede 
comparar con una representación teatral 
que  dispone de su propia banda sonora, que 
en este caso la pone las bandas diseñadas 
para ello. Todo es mucho más complejo de 
lo que cualquiera puede ver un Jueves Santo 
en las siete u ocho horas que dura una salida 
procesional. Detrás del día de la actuación 
principal se esconden miles de estrategias, 
disputas, negociaciones por parte de todos 
los actores que protagonizan la obra, hay una 
jerarquía establecida de orden, de mandato… 
toda una institución. Y si nos centramos en 
la parte que pone la banda sonora, ocurre lo 
mismo, funciona del mismo modo. Ambas son 
el reflejo de la estructura social de la cual somos 
participes. La música es elegida, sin duda, con 
bastante acierto para crear la banda sonora de 

este espacio, por su capacidad para transmitir 
emociones y mover sentimiento sentimientos en 
personas que escuchan e interpretan, porque su 
propio lenguaje hace esto posible. Un lenguaje  
lleno de signos y símbolos que el músico 
descodifica e interpreta a su forma, proceso es 
el que repercute tanto en el receptor como en 
el emisor. Esto podría ser lo que más interese 
de una banda procesional, de lo que además ya 
todos conocen.

Por esto, yo quise mirar y pensar más allá, 
en cómo se organiza la banda, quién hace qué 
cosa, cómo se relacionan los músicos… mirar 
la banda como un espacio cerrado, que además 
materializa el espacio que ocupa el aire y lo llena 
de sonoridad. Sonoridad que a su vez, marca el 
espacio de la Semana Santa, y establece que ese 
tipo de música es propia de una determinada 
Hermandad. De hecho, la música establece de 
quien es la propiedad  de que, es decir, establece 
que un estilo de música es propiedad de la 
Semana Santa, dentro de esta, que distintos 
estilos de bandas son propiedad de qué ciudades, 
qué hermandades o qué momentos de la 
representación de la vida de Cristo, como dice 
Ferro:

no olvide poner atención al universo musical 
que acompaña las procesiones: grupos, bandas, 
aspectos marciales, instrumentos, piezas y 
tradiciones musicales diversas y mestizas, 
algunas de larga tradición oral. En lo posible 
trate de identificarlos para reconocer su origen y 
sus transformaciones.  (2011, p. 235)

Gracias a mi participación activa dentro 
de este contexto pude entender algo tan 
complejo como es el funcionamiento de una 
banda procesional. Gracias también a mi 
percepción sobre la banda, mis más de diez 
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años participando en la música cofrade y, a lo 
que además he sumado la recogida de datos 
en distintos momentos por los que se podría 
decir que pasa la banda en todo un año1 y 
varias entrevistas a personas relevantes del 
colectivo, he podido realizar esta investigación 
que he plasmado mediante imágenes.

Y para acabar este texto que posiblemente 
no llame vuestra atención y ni siquiera 
algunos lo lean, me gustaría hablar de 
porque he mostrado así mi trabajo mediante 
ilustraciones, que no es un hecho aleatorio, si 
no que elegí pintar porque es un nuevo código 
que permite acercarme a un mayor número 
de variables complejas como son las personas, 
la música, o los símbolos; y mostrarlas desde 
la simpleza del trazo, que además proporciona 
una perspectiva más acorde con la realidad, 
que en este caso tiene gran carga icónica. Para 
Durán (2005): “El espectador de una imagen 
capta e interpreta prácticamente con una 
sola ojeada todo el contenido de la imagen” 
(p. 241).  En el caso de la música no se puede 
pintar en sí, pero si se puede pintar lo que 
esta transmite y lo que la rodea, teniendo en 
cuenta que esta representación está alejada 
de la realidad, ya que una persona puede 
pintar lo que la música le transmite, pero 
muy posiblemente otra persona lo pintará 
algo distinto, pues no todo el mundo siente lo 
mismo al escuchar las mismas melodías. No 
era mi intención utilizar las ilustraciones para 
adornar mi trabajo, las he utilizado como una 
forma de comunicar que conecta mucho más 
rápido con el lector, que así capta e interpreta 
la esencia con una sola ojeada, y la vez, si se 

examina la ilustración junto con las pequeñas 
anotaciones detenidamente se captará e 
interpretará todo el conjunto y la totalidad de 
lo que se quiere expresar.   

Si echamos un vistazo tiempo atrás, las 
ilustraciones nos han servido para explicar, 
ver, reproducir cosas que no están a nuestro 
alcance fácilmente, o que si están pero no 
alcanzamos a verlas o es difícil hacerlo, el 
claro ejemplo de ello lo encontramos en la 
antónima, la ciencia que estudia la forma, la 
estructuración… del cuerpo humano. Para 
esta ciencia es mucho más fácil mostrar 
por medio de reproducciones gráficas o 
ilustraciones su objeto de estudio y que 
el científico vea cómo es esa realidad. Del 
mismo modo, en los libros de texto que se 
utilizan en la enseñanza, se puede apreciar 
una gran cantidad de ilustraciones que son 
de vital importancia para que el alumnado 
que está aprendiendo se haga una idea de 
cómo es el mundo o los conceptos que está 
estudiando en ese momento: “Una de las 
principales funciones que desempeña la 
ilustración es mostrar lo que no expresan las 
palabras: asume parte de la carga narrativa 
y se encarga de transmitir las ideas difíciles 
o demasiado extensas” (Gómez y Hoster, 
2013:68).  Distintos autores ya estudian la 
importancia que poseen las ilustraciones en 
los libros de texto, dependiendo de cómo estén 
posicionadas, de cómo estén expuestas en el 
libro, de cómo estén realizadas… esto tiene 
mucho que ver con la importancia que le han 
dado antiguos filósofos a las imágenes en el 
proceso de aprendizaje, como Bruner (1956) 

1.-Recogida de datos durante el año cofrade 2.015-2.016.
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que consideraba el sistema icónico como uno 
de los tres sistemas de representación en 
el pensamiento. En cierta medida, hay una 
crítica a este tipo de texto literario y es que 
la mayor parte de estos libros el ilustrador y 
el escritor son dos personas distintas, en esos 
casos, el mensaje que se quiere transmitir 
puede aparecer un poco disperso, pero este 
no es mi caso, yo he realizado ambas tareas, 
la de escribir y la de dibujar, por lo que existe 
una relación entre el dibujo y la palabra que 
casi los unifica, ya que ambos van buscando la 
misma intención. 

Las palabras de John Vernon-Lord, 
ilustrador y catedrático británico, detallando 
las propiedades educativas de la ilustración, 
clarifican bastante las razones de la 
naturaleza de este trabajo:

“La ilustración es un arte instructivo: 
ensancha y enriquece nuestro conocimiento 
visual y la percepción de las cosas. A menudo 
interpreta y complementa un texto o clarifica 
visualmente las cosas que no se dejan 
expresar con palabras. Las ilustraciones 
pueden […] exponer conceptos imposibles 
de comprender mediante una manera 
convencional. Pueden reconstruir el pasado, 
reflejar el presente, imaginar el futuro o 
mostrar situaciones imposibles en un mundo 
real o irreal. […] la ilustración es, en general, 
una forma de arte visual representativo 
o figurativo, pero su carácter o especial 
naturaleza –esas engañosas cualidades 
mágicas que le han sido concedidas en el 

proceso de dibujarla o pintarla- pueden hacer 
que vaya más allá del sujeto o contenido 
descrito”.  (Vernon-Lord, 1997: 168).

 Dentro de mis ilustraciones aparecen dos 
personajes, ellos son Umberto Eco (2001) y 
de Ronald Barthes (1997), ambos semiólogos 
que durante mucho tiempo estudiaron el 
funcionamiento de los sistemas de signos, 
su representación y significación. Estos 
personajes aparecen a lo largo de mi trabajo 
aportando ideas, razones, porqués, y sobre 
todo apoyando mis palabras. Porque la banda 
comunica, de manera indirecta o directa 
expone ideas al público que la ve y escucha, y 
es que la música en sí misma es un discurso, 
cuenta algo, significa. Y es que con todo 
esto yo pretendo comunicar algo: qué es en 
realidad una banda de música procesional, 
qué hace en ese lugar. Y, en este punto los 
mensajes se multiplican, una banda intenta 
dar un mensaje, pero inconscientemente 
da otros muchos que tienen que ver no 
solo con la música, sino con la manera en 
la que la banda se presenta a los demás, la 
diferenciación existente entre los distintos 
instrumentos, entre los hombres y las 
mujeres, los niños y los adultos. 

En definitiva, he cambiado el código de 
la banda, he pasado de la música al dibujo, 
dos disciplinas claramente distintas. Nada 
es lo que parece. Y gracias a eso podemos 
adentrarnos en los sistemas del arte, de 
la crítica y, sobre todo, de los sistemas 
de representación del poder. Podemos 
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realizar críticas, repensar lo que nos rodea, 
enfrentarnos con la verdad, re-ordenarlo, 
y decir algo al respecto que nos ayude a 
entender mejor, a ponerle orden a las cosas, a 
plantearnos el género, el poder, la economía, 
el cuerpo,  el cómo nos vestimos, los gustos, 

la música, el sonido, el espacio, cómo todo 
esto marca nuestras creencias y crea nuestra 
identidad, la manera de representarnos, cómo 
esto me ayudó a obtener el título de un máster, 
y sobre todo, cómo me ha hecho una persona 
más reflexiva, capaz de pensar y repesar. 

Número 11
Enero 2017
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