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una interpretación de la ciudad desde la perspectiva 
de la cultura inmaterial de las fiestas populares

 

Luis Ignacio Fernández-Aragón Sánchez

1 . La fiesta

 La Semana Mayor ocupa en el calendario uno de los espacios del año reservados para 
fiestas liminares 1, como las de Navidad o verano . No obstante, mientras la Navidad entraña 
un carácter más familiar, ligado a la intimidad del hogar, la Semana Santa es la fiesta de la 
calle, de la socialización más absoluta y ritual de los ciudadanos . Hay quien la define como 
la «Fiesta Total», en tanto que es capaz de articular una gran variedad de manifestaciones y 
expresiones culturales y artísticas populares, ligadas a través de un común sentimiento de 
trascendencia que dota de argumento a todo lo que se celebra . Del mismo modo, en ella 
coexisten y se interrelacionan muchos de los grupos sociales con presencia en la ciudad, 
poniendo en común comportamientos, actitudes y valores, a través de su participación en 
la fiesta como actores o espectadores . 
 La fiesta de la Semana Santa, o las «acciones simbólicas festivas» ligadas a la Semana 
Mayor es además uno de los ejemplos más importantes de la cultura inmaterial andaluza 
que evidencia además una sensualidad muy barroca, no solo en lo estético sino también en 
lo moral y en las formas de relacionarse socialmente . 
 El sentido festivo de la Semana Santa empieza a percibirse en los días de las vísperas . Se 
nota una ciudad distinta, preparada para las celebraciones que están a punto de comenzar . 
Después, cada uno de los días hasta el Domingo de Resurrección se irá sucediendo, 
diferenciando la cotidianeidad de las mañanas de la fiesta vespertina . La ciudad amanecerá 
con los ecos de lo acontecido la noche anterior, mientras permanece en vela para afrontar la 
siguiente jornada, hasta culminar con el Viernes Santo, día en la que el cansancio acumulado 
empieza a manifestarse también en la urbe —más tranquila por la mañana que un día festivo 
ordinario— . 
 Así que podemos subrayar que la fiesta existe desde las vísperas, y que incluso una vez 
alcanzado el Domingo de Pascua, la ciudad necesitará de algunos días para recuperar su 
cotidiana rutina, en tanto se desmontan palcos, se limpian de cera las calles, y en las iglesias 

1 . El concepto liminar hace referencia a determinadas épocas identificadas en el calendario anual que se 
corresponden con momentos en los que se puede tener la sensación de cierre y apertura de ciclos, ligados a la 
necesidad de hacer balance y renovar propósitos . 
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los titulares vuelven a ocupar sus capillas . La fiesta pues, cuenta con un prólogo y un epílogo . 
Ambos funcionando como espacios de transición entre lo cotidiano y lo extraordinario . 
Como aceleradores y ralentizadores de las expresiones festivas colectivos que alcanzan su 
apoteosis de Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección .
 Tal vez el tamaño de las ciudades andaluzas facilita que la Semana Santa se pueda 
llevar a cabo . Resulta un factor fundamental a la hora de convertir en sociedad la suma 
de individuos . Frente a otras concepciones guiadas por planteamientos socioeconómicos 
que tienden a la segregación y a la expresión de la libertad individual, las fiestas en 
Andalucía siguen manteniendo un papel aglutinador, mecanismo para la integración y la 
«materialización de esas ciudades y pueblos imaginados y sentidos con los que cada andaluz 
se identifica como miembro de su comunidad» 2 (Escalera, 1997, p . 55) . 
 Por otro lado, cabe destacar la naturaleza dinámica y mutante de la fiesta . Ésta ha 
acabado por ser lo que la sociedad ha querido que sea, y a día de hoy, la Semana Santa 
de Granada es lo que han soñado sus cofrades, y lo que ha exigido también la gente que 
desde las aceras contempla el paso de las cofradías . Tras unos años de cierto desinterés las 
autoridades civiles, pero sobre todo, las religiosas, tratan de recuperar un protagonismo 
que nunca se les negó, pero al que decidieron renunciar por unas causas u otras . Al ser 
hoy en día la Semana Santa un elemento vertebrador del nosotros social, las instituciones 
están muy interesadas en asegurar su presencia en él . La fiesta está actualmente mucho más 
estructurada y oficializada que hace algunos años, aunque las hermandades han sabido 
mantener su independencia de modo que se ha impedido hasta el momento, su excesiva 
instrumentalización por unos y por otros .
  
2 . La ciudad de la Semana Santa

 La ciudad, como organismo vivo, cambiante y resultado de la actividad humana, se 
transforma por causa de las celebraciones públicas de Semana Santa, tanto físicamente como 
al dotarse de unos usos efímeros, de un simbolismo específico y sobre todo, al ser capaz de 
mostrar una cara más íntima y ritual . 
 Las celebraciones públicas de la Pasión del Señor son en un sentido estricto, un 
fenómeno específicamente urbano, que está vinculado y condicionado por la estructura 
morfológica de la ciudad, sin la que éstas no podrían cumplir su función . Por poner un 
ejemplo, en la Granada del siglo XXI aún perduran determinados espacios urbanos pensados 
específicamente para las cofradías: nos referimos concretamente a la «Carrera de la Virgen», 
antesala de la Basílica de las Angustias, y lugar desde la que ésta se hace ciudad cada mes de 
septiembre cuando la Patrona sale a las calles . El boulevard tiene un efecto tremendamente 
evocador de la Basílica, y casi desde que penetramos en él, lo entendemos como el atrio 
inseparable del mencionado templo . Pero al margen de este espacio, lo cierto es que las 
necesidades cofrades de las estaciones de penitencia se ven perfectamente satisfechas por la 
traza urbana de Granada, a la que las cofradías se han tenido que adaptar por ejemplo, en 
las proporciones de sus pasos . 

2 . Javier Escalera, «La fiesta como patrimonio», PH: Boletín del IAPH, 21, 1997, pp . 53-58 .
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 El objetivo logrado en el año 2000 de que los cortejos cofrades puedan acceder al interior 
de la Santa Iglesia Catedral, ha convertido este hecho en el punto focal en torno al cual se 
justifica la salida a las calles de las hermandades: se peregrina a la Catedral .
 La función de las estaciones de penitencia según esto, no será otro que el de visibilizar 
a una asociación de cristianos, que se sienten interpelados por unos titulares concretos, 
o simplemente vinculados entre ellos por una cuestión de tradición familiar, simpatía 
particular o de pertenencia a un barrio . Por todo ello, parece que lo verdaderamente 
importante de los cortejos procesionales en el siglo XXI, son los hermanos que forman 
parte de las filas, por encima incluso de los titulares, que no son más que el vínculo físico 
—si queremos llamarlo así— que los une . Lo que los hace tan atractivos, es su carácter de 
manifestación pública, de espectáculo sensible de calidad 3 . 
 La Semana Santa contribuye también a la integración en la memoria colectiva de los 
cambios sociales (nuevos barrios) y urbanos 4 ocurridos en la ciudad, ya que las cofradías 
transitando anualmente por su paisaje, lo integran de una forma simbólica a la propia 
ciudad, validándolo de alguna forma, a la vez que suturan las distintas áreas urbanas y 
barrios con sus itinerarios procesionales . Por decirlo de otra forma, las cofradías actúan 
como auténticos hilos multicolores, que a vista de pájaro, van cosiendo, puntada a puntada, 
los diversos fragmentos de la ciudad, incluso a pesar de algunas discontinuidades urbanas 
importantes 5 . Generan así una regeneración simbólica del tejido urbano de la ciudad, así 
como una integración ritual de cada uno de los colectivos sociales que la conforman . 
 
3 . Los nuevos usos de las calles

 Así, el cumplimiento del rito que supone la Estación de Penitencia de cada una de 
las hermandades de la ciudad, convierte espacios y calles habituales de paso, en lugares de 
estancia, en los que permanecer como espectador mientras dure la liturgia . El hecho de la 
definición de la Carrera Oficial, obliga además a que se instalen estructuras efímeras para 
acomodar a los asistentes al espectáculo de la Pasión . Ésta es una particularización de un 
fenómeno tradicional vinculado a la fiesta, y uno de los elementos que la hacen tangibles 
las transformaciones estrictamente urbanas . Al ser la primera celebración grande de la 
ciudad tras el inicio de la Primavera, las viviendas se revierten hacia el exterior, después de la 
intimidad doméstica de otras fiestas de otoño, y sobre todo, de invierno . Los balcones cobran 
protagonismo, y son lugar de encuentro de familias y amigos . De igual forma, la Carrera 
Oficial se convierte en la estancia-de-estar de la ciudad, preparada con todas las comodidades 
para presenciar el discurrir de las cofradías . En definitiva, ha llegado el momento de que 

3 . Sobre esto, traemos como ejemplo el titular del diario El País, la víspera del Domingo de Ramos de 
2003, en su edición de Andalucía . Al querer introducir el inminente inicio de la Semana Santa en Sevilla, no tuvo 
problema en encabezar la noticia con un sugerente «Teatro, del bueno, en las calles» . 

4 . Fue sintomático el caso de la nueva estructura construida en la Plaza de la Encarnación de Sevilla, sobre el 
nuevo mercado de abastos: las famosas «Setas» motivaron no poco rechazo y polémica entre algunas cofradías, que 
incluso anunciaron que cambiarían sus itinerarios con tal de evitarlas . 

5 . El ejemplo de la Cofradía del Barrio del Naranjo de Córdoba es en este caso, muy representativo . Su sede 
se encuentra muy distante del centro urbano de la ciudad, atravesando en su itinerario zonas industriales y apenas 
urbanizadas . 
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los ciudadanos reconquisten el espacio público, lo que supone además poner en juego las 
reglas de la convivencia que se ponen a prueba a través de los indicadores de respeto, la 
participación y la paciencia .
 La ciudad mañanera, de ajetreo cotidiano, deja paso a una urbe distinta según transcurre 
la tarde . Una ciudad que se convierte en una trama de vías procesionales por las que 
discurren las hermandades en busca del centro urbano, lugar donde se cumple la ceremonia 
anual de la Estación de Penitencia . Cambia el uso del viario convirtiéndose en el escenario 
donde se representa el auto litúrgico, y a la vez se le caracteriza con una nueva jerarquía, 
que da protagonismo a las vías principales o procesionales, de las secundarías, vías de acceso 
y desalojo, por las que se mueven las masas de actores —participantes del drama— y de 
espectadores respectivamente .
 Este aspecto mutable de las calles es dinámico, cambiante por minutos, y afecta por 
igual a cualquier vía de la ciudad, ya sean anchas avenidas como estrechas callejas históricas . 
 
4 . La carrera oficial: El espacio urbano efímero de la Semana Santa

 También la función representativa tanto civil como religiosa, se traslada desde el edificio 
hasta el espacio público . Para ello existe la Carrera Oficial . Se puede entender por un lado 
que se trata de visibilizar las instituciones, y por otro, de democratizarlas, ya que la acogida 
a las cofradías no hace diferencias protocolarias, al margen de la procedencia de cada una de 
ellas . También puede existir otra lectura para este hecho, que supondría el reconocimiento 
(o sometimiento) de los habitantes a sus instituciones políticas y espirituales, consolidando 
el orden impuesto desde el poder sobre la sociedad y sobre su espíritu . 
 En cualquier caso, y utilizando las palabras de Muñiz y Alfaya  6, en este juego de 
relaciones urbanas, los ciudadanos tienen una necesidad natural de hacerse visibles en los 
espacios simbólicos del poder, o en los nodos de encuentro masivos . 
 Podemos definir la Carrera Oficial, como el espacio urbano efímero por antonomasia de 
la Semana Santa . Con una clara función, y con una organización espacial y un contenido 
simbólico muy concretos . 
 Funcionalmente, la Carrera Oficial acoge cómodamente a los espectadores que desean 
asistir al desfile de las distintas cofradías, que pasarán unas a continuación de las otras como 
un único cortejo que puede durar varias horas . Para que la espera y la contemplación de las 
hermandades se hagan llevaderas, se instalan palcos y sillas en las aceras, dejando el espacio 
justo para el tránsito de los diferentes pasos . En especial los palcos, por ser propiedades que 
se prolongan a lo largo de los años, tienen una importante función socializadora, pues a lo 
largo de ocho días, y durante varias horas diarias, grupos de personas pueden interactuar 
entre ellos, dándose la circunstancia de que en algunos casos, tan solo coinciden de año en 
año… aunque el hecho de compartir la «afición» por la Semana Santa, supone un punto de 
partida en común para comenzar a hablar… y que en muchas ocasiones, es único… 
 Espacialmente, la Carrera Oficial actual se conforma por la sucesión de las calles de 
Ganivet, Mesones, Marqués de Gerona y Plaza de las Pasiegas . Ese espacio urbano efímero 

6 . Luciano G . Alfaya y Patricia Muñíz, «Habitares . Ciudades simultáneas», en Luciano G . Alfaya y Patricia 
Muñíz (Dir .), Habitares, Ourense, Andar Quatro, 2009, pp . 10-29 .
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en el uso, constituye una singular unidad durante las horas en las que las cofradías transitan 
por él . Las sillas y palcos lo invaden, desaparece el tráfico rodado y peatonal, y se estructura 
como una secuencia ordenada y fácilmente entendible, como una vía de un único sentido 
que todos recorren hacia la Plaza de las Pasiegas que es el objetivo final de la Estación de 
Penitencia . 
 Simbólicamente, la Carrera Oficial supone la materialización sobre la planimetría de 
la ciudad de una senda de peregrinaje que todos los cofrades deben transitar al margen del 
lugar de la ciudad del que procedan, y que los prepara anímicamente —y espiritualmente— 
para el acceso al interior de la Catedral, en el que renovarán su anual Estación Penitencial .
 Por último, y como ya hemos citado, la Carrera Oficial se reviste de una función 
institucional y representativa, gracias a que las autoridades políticas, religiosas y en ocasiones 
militares, se hacen presentes en medio de la ciudadanía . 
 
5 . La transformación intangible de lo urbano

 A esta mutación en el uso del espacio público, que implica una transformación física de 
los mismos, y la materialización de la Carrera Oficial como espacio urbano efímero, habría 
que sumar otra metamorfosis de la geografía urbana aún más sutil, justo en el momento en 
que la ciudad es recorrida por un cortejo . Las fachadas, los paisajes abiertos de Granada, 
pasan a conferir el marco de referencia del rito, su telón de fondo . La piel de la ciudad vibra, 
se distorsiona, desaparece o reaparece . La Semana Santa se beneficia de la complicidad teatral 
de calles, paisajes y habitantes para poder interpelar con su mensaje . 
 Si bien la afirmación anterior es común a las celebraciones cofrades de todas las ciudades 
andaluzas, lo cierto es que de entre todas ellas, tal vez sea Granada en la que más uso y abuso 
se hace de su singular paisaje urbano . Los restos de la ciudad musulmana, diseminados por 
todo el casco histórico, suponen un importante reclamo pintoresquista, un intento de usar 
los recursos escénicos de la ciudad para simular la Jerusalén de la Pasión del Señor . 
 El paisaje recurrente de Granada es además un punto común del que se sienten 
orgullosos los granadinos, y del que siempre se puede sacar partido . La luz, los olores, la 
percepción de la temperatura, el color azul intenso del cielo en primavera, los sonidos del 
agua en fuentes, acequias y ríos, hacen de Granada un espacio para el deleite sensorial .
 Esta acumulación de percepciones, que se superponen y se subordinan unas a otras, 
están sin duda en lo cotidiano de la ciudad . Pero junto a éstas, las celebraciones públicas de 
la Semana Santa añaden sus propios estímulos rituales, de carácter estrictamente sensorial: 
la cera que se derrite, el olor a flores frescas, el incienso, la música o el silencio…
 La representación en las calles de la Pasión pretende acaparar y satisfacer hasta sus 
últimos límites nuestros cinco sentidos . Todo debe contribuir a provocar una experiencia 
estética de intensidad, como primer escalón hacia estados más elevados de percepción . Por 
tratarlo de entender desde un punto de vista fisiológico, se trata de algo muy parecido al 
efecto de determinados alucinógenos, que burlando los mecanismos de control sensorial, 
nos conducen a nuevos estados de percepción de la realidad . 
 Podríamos entonces estar hablando de una superposición de experiencias sensoriales, 
aquellas cotidianas y las estrictamente ligadas a la liturgia desplegada por las cofradías en 
la calle . Todo ello parece generar una hiper estimulación de los sentidos, que nos hace más 
conscientes incluso de aquellas percepciones urbanas que suelen pasar desapercibidas en 
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nuestro diario deambular por la ciudad, y que sin embargo quedan singularizadas por el 
hecho de formar parte de momentos rituales únicos . 
 
6 . Granada, ciudad sentida

 La idea de que existe una ciudad de los sentidos, la encontramos ya en el texto de Kevin 
Lynch, «La imagen de la ciudad» 7 . Basándonos en la construcción de la ciudad desde una 
experiencia sensorial cotidiana, las celebraciones de la Pasión permiten una recreación de 
una Granada distinta, a partir de una práctica ritual extraordinaria, en la que los sentidos 
se dejan impresionar por unos estímulos no habituales . 
 Pero, ¿para qué nos serviría sentir Granada? ¿Para qué reinventarnos nuestra ciudad 
durante los días (o casi mejor, durante las tardes y las noches) de la Semana Santa, a partir 
de una híper-estimulación de los sentidos? 
 Nos aventuramos a proponer cómo las experiencias sensoriales provocadas, el uso 
del paisaje y la participación de actores y espectadores compartiendo escenario urbano, 
tienen como objetivo último provocar una experiencia colectiva —y a la vez íntimamente 
personal— de lo trascendente . Incluso dando un paso más, podríamos aventurar que todo 
se orienta a la incitación de una revelación metafísica .

7 . Kevin Lynch publicó este texto en 1960; según interpretación de García Vázquez (Carlos García Vázquez, 
Ciudad hojaldre, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2006), Lynch explica cómo a través de los cinco sentidos —en 
especial el de la vista— y de nuestras vivencias cotidianas, podemos generar una representación intelectual de 
nuestra ciudad .

Luis Manuel Gómez Pozo, Semana Santa de Málaga (Fuente: Azul y Plata)
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La Carrera Oficial de Granada en calle Ganivet, por la mañana . (Fuente: Imagen del autor)

Aspecto de una de las fachadas de la capital, promocionando el interés turístico 
internacional de la Semana Santa . (Fuente: Imagen del autor)




