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Resumen 

 

Este trabajo de investigación sugiere una novedosa mirada en torno de la situación 

actual de la religión como institución cultural en el municipio de Chiquinquirá. El desarrollo 

teórico de este estudio está sustentado en un estado de la cuestión actual de la religión en el 

mundo, en el contexto sociohistórico de la religión en América, Colombia y Chiquinquirá. Se 

realiza un análisis de la evangelización en los territorios americanos dentro de la conquista 

española, así como la función de la religión en el proceso de independencia en Colombia. Por 

otra parte, se relacionan las narrativas constitucionales que muestran la articulación entre Estado 

y religión. De este modo, se concluye con la transición del Estado confesional al Estado laico, 

bajo la perspectiva de la Constitución Política de Colombia de 1991. Asimismo, se interpretan 

los principios del poder de la religión, mediante los procesos de control y elaboración social, 

desde una dimensión cultural. Finalmente, se conceptualiza sobre el sistema de creencias 

religiosas en el ámbito de la sociología de la cultura. Metodológicamente, se plantearon los 

siguientes objetivos. El objetivo general consiste en interpretar las estructuras simbólicas de 

sentido de la institución cultural religiosa en el municipio de Chiquinquirá. Los objetivos 

específicos son: contrastar el sistema de creencias religiosas entre los jóvenes y personas 

mayores en contextos rurales y urbanos, describir el fenómeno de secularización y su relación 

con el mundo en el municipio de Chiquinquirá y comparar las similitudes y diferencias, 

manifiestas en el grupo poblacional, sobre los credos religiosos que profesan. Desde esa 

perspectiva, estos objetivos fueron desarrollados mediante el análisis estructural de contenido, 

cuya base teorética tiene que ver con el trabajo de Hiernaux (1977, 2006), Suárez (2006). Se 

realizaron entrevistas a una población de adultos mayores y jóvenes, que dan cuenta de la 
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institución cultural religiosa en el municipio de Chiquinquirá. Las conclusiones ofrecen un 

panorama sobre los credos religiosos en el municipio de Chiquinquirá y las percepciones del 

sistema de creencias religiosas en el ámbito cultural de la comunidad. 

Palabras clave: Institución cultural, religión, procesos de control social, sistema de 

creencias religiosas, imaginarios. 

Abstract 

This research work suggests a novel look at the current situation of religion as a cultural 

institution in the municipality of Chiquinquirá. The theoretical development of this study is 

based on a state of the current question of religion in the world, in the socio-historical context of 

religion in America, Colombia and Chiquinquirá. An analysis of evangelization in the American 

territories within the Spanish conquest is carried out, as well as the role of religion in the process 

of independence in Colombia. On the other hand, the constitutional narratives that show the 

articulation between State and religion are related. This concludes with the transition from the 

confessional State to the secular State, under the perspective of the Political Constitution of 

Colombia of 1991. Likewise, the principles of the power of religion are interpreted, through the 

processes of control and social elaboration, from a cultural dimension. Finally, it conceptualizes 

the system of religious beliefs in the field of the sociology of culture. Methodologically, the 

following objectives were proposed. The general objective is to interpret the symbolic structures 

of meaning of the religious cultural institution in the municipality of Chiquinquirá. The specific 

objectives are: to contrast the religious belief system between young people and older people in 

rural and urban contexts, to describe the phenomenon of secularization and its relationship with 

the world in the municipality of Chiquinquirá and to compare the similarities and differences, 
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manifested in the population group, on the religious creeds they profess. From this perspective, 

these objectives were developed through the structural analysis of content, whose theoretical 

basis has to do with the work of Hiernaux (1977, 2006), Suárez (2006) y Sotelo (2015). 

Interviews were conducted with a population of older adults and young people, who give an 

account of the religious cultural institution in the municipality of Chiquinquirá. The conclusions 

show the importance of religious creeds in the municipality of Chiquinquirá and the perceptions 

of the religious belief system in the cultural sphere of the community. 

Key words: Cultural institution, religion, social control processes, religious belief 

system, imaginary. 
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La religión como institución cultural en Chiquinquirá 

 

Las instituciones culturales son parte invaluable de la tradición histórica, social y 

económica de las comunidades, máxime si se tiene en cuenta que son construidas con base en un 

acervo individual y colectivo. Las instituciones culturales se entienden como estructuras 

simbólicas de percepción y acción social, que proporcionan a los individuos, colectivos y 

comunidades, la posibilidad de constituir una visión de mundo. En esa medida, esta investigación 

tiene pertinencia en un contexto sociográfico, porque describió, explicó y analizó, la constitución 

de la religión, como una institución cultural en el municipio de Chiquinquirá, Boyacá, Colombia. 

Una investigación que piense los fenómenos culturales de un contexto es necesariamente 

proclive a tener impacto en los procesos de interpretación en los ámbitos académicos, sociales y, 

por extensión, en el espacio colectivo de las comunidades. 

La tesis doctoral, denominada «La religión como institución cultural», adscrita al 

programa de formación posgraduada, Doctorado en Lenguaje y Cultura, pertenece a la línea de 

investigación Lenguaje, Sociedad y Cultura. La metodología propia de este estudio se centra en 

el Análisis Estructural de Contenido (AEC), desde una perspectiva discursiva. El germen de este 

estudio se presentó a partir de un interés personal y social de la investigadora, en la opción 

temática del Doctorado en Lenguaje y Cultura, denominada Análisis Crítico del Discurso, en el 

año de 2015. La motivación fue personal, en el sentido de dar cuenta de un fenómeno que ha 

experimentado durante muchos años de su historia en el contexto de esta investigación. 

Asimismo, su razón es social en la medida, en que se hace necesario realizar estudios que 

expliquen las motivaciones, percepciones, sistemas de sentido y estructuras simbólicas de una 

comunidad determinada, en este caso específico, la de Chiquinquirá. 
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En consecuencia, se concibió el estudio como una manera de sistematizar, interpretar y 

valorar la institución cultural a partir de un fenómeno religioso particular que ha sido abordado, 

principalmente, desde sus márgenes hagiográficas y a partir de un sesgo católico; sin embargo, 

no ha sido pensado como institución cultural, en su amplitud cognitiva (percepciones), social 

(acciones), cultural (tradiciones) y económica (fuentes de trabajo, turismo). De esta manera, el 

análisis y valoración de este fenómeno como institución cultural, permitió extrapolar una nueva 

perspectiva en los enfoques sociales del marco constitutivo de la religión en el municipio. El 

impacto de esta investigación se fundamenta en los nuevos aportes a las estructuras simbólicas y 

de sentido del fenómeno religioso, en el caso de Chiquinquirá, mediante un trabajo que da cuenta 

de la diversidad de posibilidades interpretativas de este. 

Desde esa línea de disertación, el interés investigativo se centró en el concepto de 

institución cultural, por parte de un grupo de personas mayores y jóvenes, que narran su vida, su 

visión de mundo y sus experiencias alrededor de los imaginarios, percepciones y estructuras 

simbólicas sobre el fenómeno religioso, en medio de aspectos sociales, culturales e individuales. 

Se trazó un recorrido analítico, entendido como un estado de la cuestión, sobre varias 

publicaciones en torno de la temática presentada. Así, se realizaron precisiones acerca de la 

metodología que utiliza, los escenarios conceptuales que implementan y la relación procesual 

que implican con esta tesis doctoral.  

En relación con la problemática, se enfoca en la poca tradición investigativa en el 

contexto particular de acción de indagación, sobre todo como en lo que tiene que ver con las 

costumbres y las maneras de percibir y construir los imaginarios de la religión como institución 

cultural en el municipio de Chiquinquirá. Asimismo, se explicitó el enfoque de algunas 

investigaciones cuya percepción está basada en el contenido hagiográfico o religioso. Otra de las 
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problemáticas presentes en esta investigación se centra en el análisis histórico, en el que la 

religión tiene un sesgo católico y político. En ese sentido, es importante la relación que se ha 

establecido entre Estado e Iglesia, las transiciones constitucionales entre un Estado católico y un 

Estado laico y las razones por las cuales se sigue concibiendo sobre las prácticas culturales como 

un territorio religioso. 

Es evidente, en términos históricos, la incalculable tradición religiosa de este municipio. 

A pesar de ello, hemos encontrado que dicha tradición se encuentra en un margen de 

construcción social sobre un sinnúmero de prácticas religiosas, pero que no cuenta con un mayor 

abordaje de carácter teórico e investigativo. Esto no es un asunto menor, pues parte de las 

tradiciones culturales de los pueblos, no solo deben contar con el apoyo histórico llevado a la 

praxis, sino también deben constituirse en un cuerpo conceptual que permita el encuentro con 

otros universos (académicos, culturales, sociológicos, comparativos, lingüísticos, entre otros). 

Por otra parte, la tradición emergente de estudios culturales en Boyacá no ha logrado 

definir y caracterizar este aspecto perteneciente al plano de la cultura. En otras palabras, no se 

han hecho demasiadas aportaciones sobre el conocimiento y desarrollo cultural del municipio, en 

el campo de los significados que tienen los grupos poblacionales, específicamente, de las 

percepciones sobre las instituciones culturales que conforman y los conforman. En relación con 

lo anterior, es sugerente el hecho de que se requiere un estudio que permita indagar las relaciones 

de estas construcciones y que, a su vez, pueda realizar conclusiones de estas articulaciones. 

La investigación se inscribe en una perspectiva metodológica de carácter sociológico: el 

Análisis Estructural de Contenido (AEC), desde la premisa de que los sistemas de creencias son 

una institución cultural desde el punto de vista de Jean Pierre Hiernaux (1977, 2006). El trabajo 
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tiene una construcción de sentido de forma cualitativa y ofrece una mirada multidimensional de 

los fenómenos religiosos populares. 

En ese sentido, este trabajo de investigación es pertinente desde el punto de vista del 

lenguaje y la cultura, puesto que los sistemas culturales de creencias religiosas emergen como un 

proceso que tiene importancia capital en la construcción de instituciones culturales del país y, en 

este caso específico, de Chiquinquirá que tiene, como uno de sus asideros fundamentales de su 

cultura, la experiencia religiosa. Aunque la predominancia de la religión católica tenga una fuerte 

incidencia en el municipio, también se desarrolló un ejercicio analítico sobre los imaginarios y 

percepciones de otros credos. Ello permitió una comprensión más holística de este fenómeno 

cultural. Por tanto, este trabajo partió del reconocimiento de una formación cultural en el marco 

del paso de un Estado confesional a uno laico. A pesar de ello, en el preámbulo de la 

Constitución Política de Colombia de 1991, Dios también es nombrado, lo que puede significar 

una aparente contradicción en el marco conceptual del laicismo 

En lo que concierne a las asunciones teóricas, el estudio se situó en la posibilidad de 

desarrollar una perspectiva sociológica, antropológica y cultural. Esta interdisciplinariedad se 

relacionó de manera complementaria con otros tipos de análisis del discurso que van más allá del 

análisis estadístico de frecuencias y, por tanto, permitieron una comprensión multidimensional 

del fenómeno. Este marco de explicación teórico entrelazó los discursos encontrados entre la 

sociología, la antropología y los estudios culturales del discurso.  De Durkheim (1982) y 

Hiernaux (1977, 2006), Giroux (2014), Geertz (1983), entre otros autores. 

En términos de relevancia y pertinencia, este estudio es prioritario en la comprensión del 

concepto de institución cultural y su constitución histórica y social, al interior del municipio, 

pues está atravesado por las múltiples connotaciones que esta noción implica en el contexto de 
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investigación. Culturalmente, hay varias fiestas religiosas chiquinquireñas en las que confluye el 

comercio, el turismo, la oración, las necesidades de las poblaciones, las festividades, los 

sufrimientos, sentimientos, la milagrería, entre muchas otras situaciones que hacen parte vital de 

la cotidianidad y de los imaginarios religiosos del municipio. En relación con lo anterior, la 

subjetividad y la intersubjetividad del grupo poblacional necesitan un análisis, que pueda 

explicar algunas relaciones, similitudes y diferencias dentro de la institución cultural (palabras, 

enunciados, microdiscursos y discursos de los informantes). 

El objetivo general que se persiguió en este trabajo de tesis consiste en interpretar las 

estructuras simbólicas de sentido de la institución cultural religiosa en el municipio de 

Chiquinquirá. Para allanar este camino, se propusieron los siguientes objetivos específicos: 

Contrastar el sistema de creencias religiosas entre los jóvenes y personas mayores en contextos 

rurales y urbanos, Describir el fenómeno de secularización y su relación con el mundo en el 

municipio de Chiquinquirá y Comparar las similitudes y semejanzas manifiestas en el grupo 

poblacional, sobre los credos religiosos que profesan.  

En síntesis, este trabajo de investigación ofrece una perspectiva sobre la importancia de la 

institución cultural en el marco de un fenómeno social, como lo es la religión y su influencia en 

los colectivos sociales. Asimismo, permite observar que los fenómenos religiosos tienen 

importancia vital en la construcción de la sociedad, en los niveles individuales de las 

percepciones, los imaginarios y las creencias. 
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Estudios culturales sobre el fenómeno religioso. Hacia un estado de la cuestión. 

 

Los estudios sociales del lenguaje, en distintos lugares del mundo, han dado cuenta de las 

múltiples dimensiones que tienen ciertos fenómenos culturales (Fairclough, 2008). Una de las 

situaciones investigativas temáticas que ofrece variedad de posibilidades de análisis es el sistema 

cultural de las creencias religiosas. Toman un valor preponderante la fe, la experiencia religiosa, 

los ritos, la relación existente entre lo sagrado y lo profano, las teorías que analizan el fenómeno 

religioso, entre otras cosas (Giberson, & Artigas, 2007).  

Primordialmente, los antecedentes de investigación tienen que ver, en primer lugar, con 

estudios históricos y sociales sobre aportaciones al desarrollo teórico y metodológico de la 

temática de la tesis, tomados de diferentes bases de datos. También se aborda la temática de la 

búsqueda de la identidad por medio de las prácticas religiosas y la festividad religiosa como un 

fenómeno social, bastante extendido en la religiosidad popular. 

En un primer momento, se pretende inventariar y sistematizar la producción académica 

relacionada con la temática del proyecto, aunque se reconoce que más adelante se debe 

trascender más allá, analizar y reflexionar con profundidad sobre las tendencias y vacíos en un 

área específica (Vargas & Calvo, 1987), de modo que se puedan desentrañar teóricamente los 

conceptos de carácter epistemológico.  

Desde esa línea de disertación, existe el interés investigativo de descifrar el significado, 

las oportunidades de construcción teórica y metodológica de un estudio que dé cuenta de los 

trabajos más importantes sobre el tema de esta tesis doctoral. Los métodos, los modelos, las 

pautas y los discursos implican, metodológicamente, una construcción de sentido, de forma 

cualitativa de carácter documental, de modo que se ofrezca una mirada del estudio del fenómeno 

religioso, con un énfasis interpretativo. 
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Este acápite realiza el análisis de investigaciones precedentes que tienen que ver con la 

temática del sistema cultural de creencias religiosas populares, con base en los enfoques propios 

de la antropología, el análisis del discurso y la sociología del lenguaje como faros investigativos. 

Se reseñan y se confrontan los puntos más relevantes de varios trabajos que se articulan de 

diversas formas con el ámbito teórico y el esquema metodológico.  

Lo anterior se proyecta, a partir de la recolección de antecedentes bibliográficos en los 

sistemas de información científica de las diferentes unidades de análisis conformadas por libros, 

artículos y tesis doctorales, tomados de bases de datos científicas. Este rastreo incluye estudios 

que giran alrededor de la temática propuesta y de algunos que se aproximan desde diversos 

enfoques y métodos. Estos documentos permiten constituir un panorama en sus aspectos 

reflexivo-teórico, metódico y analítico y como sistematización de los datos, para generar un 

estado de la cuestión sobre el pensamiento académico de la religión y su incidencia en la 

configuración de las instituciones culturales de carácter religioso. 

 

Estudios sociales e históricos sobre religión 

 

El libro «Tratado de historia de las religiones. Morfología y dinámica de lo sagrado» 

de Mircea Eliade (1970) es uno de los más importantes documentos para tener en cuenta, tanto 

en la construcción de los antecedentes de investigación, como en el esquema teórico del 

fenómeno religioso, puesto que abarca un sinnúmero de posibilidades de análisis histórico de 

frente a las creencias e ideas religiosas.  

Eliade define hierofanía como manifestación de lo sagrado en el ser humano, en la esfera 

del cosmos habitual de los individuos. Por otra parte, se delimitan las cratofonías como las 

manifestaciones de fuerza de los individuos en búsqueda de lo sagrado. La noción de lo sagrado 
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es opuesta a lo profano según el autor. Desde estas nociones o presupuestos, Eliade desarrolla su 

hipótesis inicial de trabajo en torno de las religiones y de las creencias que la humanidad tiene: 

es a partir de las hierofanías que el ser humano comprende la dimensión diferenciada de lo 

sagrado y lo profano, de modo que ciertas manifestaciones religiosas de carácter vital unen lo 

sagrado con el universo (Eliade, 1970). 

Estas ideas constituyen un punto de partida para reflexionar el ámbito teórico de la 

investigación doctoral. Por un lado, permiten extrapolar un amplio recorrido histórico en torno 

de la religión; por otro, se pueden analizar diferencias, semejanzas y posturas en las diversas 

formas de recrear las creencias religiosas. De la misma manera, sirven como aporte a la 

estructura metodológica a la hora de entablar un diálogo analítico y reflexivo sobre la 

conceptualización teórico-filosófica del fenómeno religioso. 

El trabajo titulado «Regiones y religiones en México. Estudios de la transformación 

sociorreligiosa» de Alberto Hernández y Carolina Rivera (2011) es un libro, producto de una 

investigación que plantea el estudio de la diversidad religiosa en México; aborda temáticas como 

el análisis de las regiones y los procesos religiosos que suceden en ellas: diversificación y 

pluralidad de credos y religiones en estas regiones, mediados por su extensión y el papel activo 

de la religiosidad popular y de las creencias en la estructuración de la práctica social, con un 

enfoque que abarca la sociología y la antropología.  

Este documento resalta a los actores sociales como protagonistas en el cambio religioso y 

las transformaciones que de ellas se derivan, visto desde y dentro de los contextos políticos, 

programas de instituciones religiosas y factores externos desde el análisis de grupos 

poblacionales constituidos en las diferentes zonas o regiones establecidas.  
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En «Antropología de lo religioso y educación», Fullat (2016) hace una revisión de 

diferentes momentos históricos que evalúan antropológicamente la visión de la religión como 

fenómeno. El estudio parte de tres preguntas inesquivables que los humanos nos formulamos, 

según Kant: 1) ¿qué puedo saber?; 2) ¿qué debo de hacer?; 3) ¿qué puedo esperar? Este tercer 

cuestionamiento abre a la religión (Fullat, 2016). Este trabajo permite la evaluación sistemática 

de trabajos y concepciones en el mundo occidental, en torno del ámbito religioso.  

En primer lugar, el autor señala que la civilización latina entendió la religión en un doble 

aspecto: como piedad que pone en contacto a los seres humanos con la divinidad y a modo de 

conjunto de prácticas rituales institucionalizadas (Fullat, 2016).  En ese sentido, se puede afirmar 

que la religión se entiende como una delimitación de lo sagrado y lo profano y que hay una 

definición histórico-filosófica occidental de las creencias religiosas. El trabajo de Fullat, 

asimismo, establece la afinidad existente entre Freud, Nietzsche y Marx, cuya crítica radica en la 

comprensión de la conciencia.  

Marx lleva a cabo la revisión en el plano histórico mostrando que lo consciente es 

simplemente ideología. Nietzsche subraya que la conciencia no es otra cosa que un 

efecto patológico quedando la moral reducida a genealogía. Freud en su 

metapsicología hace notar que la conciencia es un sistema periférico del aparato 

psíquico que pasa a ser síntoma y en modo alguno causa. La conciencia es 

mentirosa. (Fullat, 2016, p. 45). 

De otra forma, es importante la reflexión de Fullat (2016) en torno de la comprensión 

religiosa desde el espacio teorético de la antropología. Para ello, se vale del etnólogo Lévi-

Strauss (1964, 1973) quien considera que las leyes inconscientes del espíritu humano fuerzan a 

este a imitarse a sí mismo como objeto y, por tanto, los productos culturales como la religión 
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objetivan las condiciones inconscientes de la colectividad (Heidegger, 2005). Esto es, una nueva 

condición para relacionar la mismidad con la intersubjetividad. Sin embargo, es pertinente referir 

que el ser humano vive también de pasiones y siempre encuentra tensiones entre sus sentimientos 

y sus razones. La conclusión es fundamental: la religión, la política y la vida misma no escapan 

de esta tensión. 

En el artículo, «¿Eclipse o efervescencia de lo religioso en la contemporaneidad?» de 

la investigadora María Eugenia Talavera, se reflexionó acerca del papel de la religión en la 

sociedad actual. En torno de la idea de que la sociedad de la razón sustituye las creencias y el 

poder de los sabios remplaza al clero, así como también, en torno del planteamiento de Weber 

(1981, 1987, 1997) sobre el desencantamiento del mundo, y el «politeísmo», la autora establece 

las características de la religiosidad actual en Caracas. 

Las conclusiones suponen que, a pesar de que las proyecciones se dan sobre la percepción 

de que la religión se desvanecería con el peso de la razón y del avance de la modernidad en las 

sociedades, el panorama es diferente, ya que «se evidencia el papel relevante que ella tiene en el 

universo sociocultural y político de los hombres de este planeta» (Talavera, 2009). 

La reflexión teórica permitió vislumbrar que la religión en lugar de desaparecer tiende a 

mutar de acuerdo con las necesidades de los creyentes, dando lugar a manifestaciones religiosas 

de tipo mágico-místico que incluyen adhesiones de varias religiones, creencias en esoterismos, 

situaciones fuera de la tierra, y la generación de cultos según lo dispongan los medios de 

comunicación, una religiosidad mediatizada que influye hasta en las esferas de la sociedad, y la 

política (Zubiri, 1984). La variedad de oferta y demanda constituye lo que denomina «la 

globalización religiosa». 
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Sin duda, hay diversidad de textos y estudios histórico-religiosos; no obstante, estos que 

se han elegido permitieron observar que la religión a pesar de ceñirse a un asidero tradicional, 

tienen diversidad de transformaciones y mutaciones, sobre todo en lo que tiene que ver con el 

poder y la ideología, de manera que se pueda realizar un control social en los individuos a través 

de diferentes alternativas de concebir el fenómeno y la experiencia de la religión. 

Dentro de esta perspectiva, los estudios de Cuetos (2011) y Londoño (2016) muestran 

que existen conexiones clave ente la conceptualización del patrimonio cultural y la de institución 

cultural. Como estudios históricos, están asociados a los intereses que se persiguen en esta tesis. 

La construcción de un patrimonio cultural sirve como un elemento que sirve para identificarlo y 

sus testimonios materiales serían el testimonio de ese pasado (el de cada pueblo) (Cuetos, 2011). 

Sin embargo, las primeras concepciones de patrimonio cultural estuvieron estrictamente ligadas a 

los referentes simbólicos de carácter material, como monumentos o pinturas, entre otros, sin que 

estuviese presente la figura inmaterial del patrimonio cultural. Llull-Peñalba (2005). El cuadro de 

la renovación de Chiquinquirá, aunque presenta estas características primigenias del concepto, 

permite nuevas alternativas de interpretación en medio de la construcción de la institución 

cultural. 

La evangelización católica fue un proceso histórico que influyó en la transformación de 

un sistema de creencias y prácticas religiosas consolidadas en los habitantes del recién 

conquistado territorio que hoy representa Colombia (Alvarado Reyes, Alvarado Reyes y Alfonso 

Bernal, 2019). Sin duda, este trabajo de investigación - «La Virgen del Rosario de 

Chiquinquirá. Un referente simbólico patrimonial en la consolidación del Estado nación en 

Colombia»- permite elucidar que la religión encarna un poder que no solo tiene que ver con la 

transformación espiritual de las personas, sino que existe un ejercicio metódico en el que la 
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imagen de la virgen, institucionalizada por la Iglesia Católica, se devela como organización 

política (consolidación del Estado) y como un potencial poder económico. 

 

La búsqueda de identidad desde el sistema cultural de creencias religiosas 

 

La tesis doctoral denominada «Identidad católica y juventud universitaria en la 

sociedad de hoy: la identidad del católico no practicante» de García Jiménez (2012) se 

enmarca dentro de una población de jóvenes universitarios, residentes en Granada de la 

Universidad de Granada. Los jóvenes se caracterizaron como católicos no practicantes en el 

terreno religioso, de modo que se desarrolló un estudio conducente a explorar sociológicamente 

las peculiaridades que conllevan la pertenencia a la religión católica en su historia personal –sin 

hacer uso de ciertas prácticas religiosas institucionalizadas-, la matriz social, política, cultural, 

familiar, escolar y eclesiástica que forma parte de vivir la fe católica de los jóvenes universitarios 

(Durkheim, 1982). 

La metodología se construyó desde un enfoque cuantitativo y cualitativo. Para la 

obtención de datos estadísticos de corte cuantitativo, se realizaron encuestas que permitieron 

determinar que el 78% de los universitarios españoles reconoce haber sido educado en la religión 

católica, pero solo el 45% afirma ser católico (García Jiménez, 2012).  

La investigación se fundamenta en determinar y reflejar, además, las creencias 

reconocidas por la población y los cambios de preferencias en la actualidad, desde 

miradas interdisciplinarias, incluida la sociología que, desde un enfoque etnográfico, nos 

permite para esta investigación tener una mirada metodológica en un estudio de una 

comunidad geográficamente establecida. (García Jiménez, 2012, pág. 201) 
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En lo referente a las técnicas de investigación cualitativa, se eligió el grupo de discusión, 

entendido como un conjunto de personas que discurren en torno de una entrevista, para recopilar 

y seleccionar la información más relevante sobre el problema por discernir. Esta técnica asume 

una postura de informalidad que permite complejizar de una forma colectiva las diferentes 

opiniones y perspectivas de los individuos del grupo, con criterios de tranquilidad, menor 

restricción y mayor libertad de expresión (Malinowski, 1993). 

Una de las conclusiones que arrojó el estudio supone una disminución del porcentaje de 

arraigo católico. Según otras investigaciones revisadas por el autor, para 2006, el 63% de los 

jóvenes eran católicos y en su mayoría se declaraban no practicantes. El porcentaje de católicos 

es del 53,5%, de los cuales el 42% se declaran no practicantes, para el final de la investigación. 

Como espacio inferencial de corte cualitativo, el autor de la tesis doctoral afirma que la ausencia 

de práctica religiosa ha aumentado de forma relevante en todos los tramos de edad en las últimas 

décadas (García Jiménez, 2012).  

Por su parte, Rojas (1997), en «La coronación de la virgen de Chiquinquirá: 

mentalidad Religiosa e Imaginario Mariano 1891-1919» realiza un estudio alrededor de la 

exaltación de la imagen de la Virgen María. Es importante tener presente que lo que afirma el 

autor no es otra cosa que esta imagen simboliza un imaginario y una identidad nacional. 

Históricamente, como se ha de ver en capítulos posteriores, la semiótica de su imagen y la 

proyección social de la representación, imaginario y construcción social de la Virgen vuelven a 

tocar las fibras de los poderes que se tejen en medio de la cristalización religiosa. En ese sentido, 

la Iglesia opera desde unos presupuestos que tienen que ver con encauzar su control social y 

religioso, con la perspectiva de la devoción y la creencia. El autor se refiere con ello a la 

peregrinación con la réplica de la Virgen que inició en 1910, nueve años antes de la coronación, 
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y que tenía como objetivo recaudar fondos para el arreglo del templo y los preparativos de la 

coronación en Chiquinquirá.  

En la investigación titulada «La corporalidad religiosa contemporánea. La 

gestualidad religiosa como construcción de identidad» de David Avilés (2012), se plantean 

preguntas de investigación como: ¿Es posible reconocer las nuevas gestualidades cristianas 

contemporáneas que identifiquen al actor social en el ambiente religioso?, ¿cuál es el papel que 

juega la simbólica corporal religiosa como parte de la construcción identitaria del actor social –

creyente-?, y ¿Qué herramienta metodológica nos ayuda para el análisis de la incidencia de las 

emociones espirituales en tanto creación de gestualidades religiosas contemporáneas?  

Otro momento del análisis, en esta investigación, es la gestualidad de los orantes; en ella, 

basados en los postulados de Le Breton (1998), se especifican los gestos simbólicos que además 

tienen implicatura inmediata en las palabras que dirigen en sus oraciones. Se retoma lo que se 

denomina como la oración del cuerpo que acompaña a la oralidad como: abrir las manos, apretar 

los párpados, y los denominados kinemorfemas1 que en suma y a manera de conclusión «jalona 

con sus gestos la identidad religiosa del actor social». 

La investigación recoge los datos dentro de la observación participante y a la 

historización de las gestualidades religiosas, de modo que convergen dos perspectivas: la 

histórica y la de la cotidianidad. A partir de este estudio, se posibilita el análisis de la identidad 

como pertenencia e intercambio. Todo ello es analizado a su vez, desde la sociología para 

determinar cómo los rezos, fiestas, procesiones, rezos a los difuntos, novenarios, devociones a 

los santos, pago de promesas, preparación para sacramentos, entre otros, se convierten en la 

vivencia antropológica de la fe. 

                                                 
1 En los estudios kinésicos se entiende el kinema como la unidad mínima de movimiento por analizar y los 

kinemorfemas como la asociación gestual e hilada de varios kinemas. 
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Por otra parte, la investigación «Influencia de las creencias religiosas en las actitudes 

en el personal sanitario (PS) ante la muerte» de los investigadores Raja Hernández, Gala 

León,  González Infante, Lupiani Giménez, Guillén Gestoso y Sánchez, tiene como objetivo 

analizar la influencia de las creencias religiosas en las actitudes del personal sanitario (médicos y 

enfermeros del hospital universitario Puerta del Mar de Cadiz) ante la muerte, partiendo de la 

aplicación de un diseño observacional- transversal, mediante la cual se cruzan variables de 

actitudes y ansiedad ante la muerte, con variables de creencias religiosas. 

A partir de los instrumentos diseñados: cuestionario sociodemográfico; cuestionario 

STAI (A/R) (A/E) de Spilberger, para evaluar ansiedad-estado, ansiedad-rasgo; escala de 

ansiedad ante la muerte “DAS-1” de Templer; e inventario de creencia religiosa. Se pudo 

concluir en el aspecto de religiosidad que el creyente confeso afirma que es poco participante en 

las actividades institucionales; la mujer es más creyente que el hombre; las creencias religiosas 

de los profesionales no influyen al trabajar de manera directa con pacientes que han muerto; sin 

embargo, en el personal que laboró con pacientes se evidenció desacralización.  

«Actitudes, creencias y prácticas religiosas de los trabajadores en Pasto: un estudio 

exploratorio» de Ortega y Villamarín, publicado en la Universidad del Valle, en el año 2012, es 

un artículo que se interesó por explorar, analizar y recolectar metodológicamente información 

cuantitativa relativa a la comprensión del fenómeno considerado. Los diversos datos permitieron 

avizorar un horizonte sobre las condiciones actuales de la religiosidad local de Pasto, aunque sus 

autores reconocen que la investigación abre caminos para nuevas indagaciones, puesto que 

emergieron muchos más interrogantes que los que pudo resolver. 

Como objetivo general, los autores pensaron en explorar las creencias, actitudes y 

prácticas religiosas de los trabajadores de la ciudad de Pasto en el año 2009 (Ortega & 
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Villamarín, 2012). Los autores puntualizan que es una realidad poco abordada no solo en 

Colombia, sino también en el ámbito internacional, lo que presupone un acuerdo con las 

conclusiones que esta investigación documental ha definido en el marco de la revisión 

bibliográfica y documental realizada hasta el momento. En el ámbito regional de Nariño se 

establece que:  

[…] los estudios relacionados con la religión se encuentran principalmente en escritos de 

orden histórico, situados en los periodos de la Conquista y la Independencia. La dinámica 

de dichos estudios gana fuerza gracias al protagonismo que cobra a finales del siglo XIX, 

la figura de Fray Ezequiel Moreno Díaz, ícono de la mentalidad antirrevolucionaria, 

antimoderna y profundamente religiosa que ha estereotipado la cultura local, 

especialmente la de Pasto, como «teológica y conservadora», en sus formas más 

extremas. (Ortega & Villamarín, 2012, p. 263) 

Como se trató de una investigación de carácter empírico, el horizonte de la misma 

permite tener datos que pueden ser ampliados de manera cualitativa, de modo que se plantea la 

posibilidad de establecer nuevos procesos de indagación, en el marco del panorama actitudinal, 

de creencias y prácticas religiosas en el municipio de Pasto. Mediante este procedimiento, 

llevado a través de encuestas se puede sopesar la posibilidad de relacionar los modos, algunas 

preguntas concretas y los tratamientos analíticos de esta investigación con nuevas hipótesis y 

premisas de trabajo. En profundidad, los autores desglosan el escenario metodológico de su 

trabajo. 

La estrategia metodológica empleada para la recolección de la información cuantitativa es 

la revisión, interpretación y clasificación secundaria de estadísticas sociales provenientes 

de la Encuesta de Creencias y Prácticas Religiosa de la Zona Andina Nariño 
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(ENCREPAREL 2009) del Observatorio Social del Departamento de Sociología de la 

Universidad de Nariño. (Ortega &Villamarín, 2012, pág. 263) 

Como fenómeno individual, la búsqueda de identidad supone un encuentro consigo 

mismo, desde las percepciones y las construcciones sociales que se han tejido en los contextos. 

Las creencias y las prácticas religiosas siempre tienen un ingrediente identitario, único e 

individual de parte de quienes las profesan. Esto no deja de ser importante a la hora de 

comprender en el trabajo de campo de este estudio que supone diferencias entre las poblaciones 

desde el marco etario, así como desde la diferencia entre credos. 

 

Festividades y religiosidad popular como fenómeno social 

 

En el artículo, «Milagros en la radio. Intersecciones entre comunicación y religiosidad 

popular» de la investigadora Gloria Elena Miguel (2016), se realiza una descripción de los 

recursos mediáticos de la iglesia pentecostal para llegar a su público y realizar incluso «milagros 

de sanación y prosperidad», intercedidos entre el espectador y el radio o la televisión. 

Basada en los postulados de Semán (2006), acerca de la religiosidad popular, los postulados 

de Assman (1987) caracterizan la puesta en escena de la religiosidad a través de los medios; y el 

concepto de «iglesia electrónica» propuesto por Martín Barbero (1995); la investigación concluye 

que la iglesia pentecostal, objeto de estudio, emplea características discursivas propias que se 

manifiestan en el plano de religiosidad popular y, por ende, en su cultura. 

En la investigación, «Manifestaciones de la religiosidad popular en torno a tres 

imágenes marianas originarias. La unidad del ritual y la diversidad formal», de la 

investigadora Magdalena Vences Vidal (2009), se expone el análisis al culto de tres vírgenes 

latinoamericanas: la Virgen de Guadalupe (México), la Virgen de Chiquinquirá (Colombia) y la 
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Virgen de El Quinche (Ecuador). A partir de una labor documental se exponen la similitud de 

culto, tradiciones y forma en que se desarrolló la devoción a estas tres imágenes tras una tradición 

importada desde España, y transmitida tras los periodos coloniales en estos territorios. 

De igual forma se expone como a partir de las costumbres de cada región en las que se 

pretendía insertar cada imagen, se construyó un sincretismo que dio paso a la religiosidad popular 

-aceptada por la institucionalidad- propia de cada país, y el cual constituye en la actualidad las 

marcas de identidad de cada población. Se pudo determinar la diseminación oral de los atributos 

milagrosos asignados a estas imágenes, para observar que el crecimiento en las poblaciones y a su 

vez el desarrollo económico, político y social en la actualidad se mantiene. 

En el documento, «La Virgen de Talpa: religiosidad, turismo y sociedad», de la 

investigadora Anna María Fernández Poncela (2012); se expone un trabajo investigativo acerca de 

la religiosidad popular en torno al culto de la imagen del catolicismo.  Mediante una serie de 

entrevistas se evidencia que iglesia, estado y sociedad convergen para potenciar la economía local 

de la mano de la evangelización. 

En el artículo, «Culto y festividad a San Luis Rey en la colonia El Ajusco: un testimonio 

de religiosidad popular en la ciudad de México», del investigador Damián González Pérez 

(2014), se plantea como propósito indagar acerca de la construcción cultural tejida alrededor de la 

fiesta a este patrono mexicano. Para este objetivo se propuso realizar entrevistas en diferentes 

momentos a la hija de la organizadora-fundadora de la ceremonia desde su contexto urbano 

popular, siguiendo el modelo de Bourdieu (1999).  

De la investigación surgen conclusiones que destacan la relación entre la comunidad y San 

Luis Rey esta mediada por una relación de compromisos y favores en el contexto específico del 

cual emerge una religiosidad popular que se recrea continuamente afirmando los postulados de 
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Johanna Broda (2001, 2006). De otra parte, dentro de los resultados de la investigación se destaca 

para el caso el interrogante de Hiernaux (1977, 2006), quien cuestiona acerca de quién es el creador 

de los sistemas simbólicos –los actores o aquellos desean impartir las doctrinas. Dado el contexto 

urbano de la investigación, se asume la postura de Parker (1993), quien sostiene que la presencia 

de los cultos de religiosidad popular en una población es coexistente con las necesidades de la 

población. 

En el documento denominado «El culto al Señor de las Maravillas, una expresión de la 

religiosidad popular de tipo urbano en la ciudad de Puebla», de Jiménez Medina se puede 

observar que el fenómeno religioso es vigente pues es un sistema de registro simbólico y ritual. El 

contexto en el que persiste se caracteriza por los cambios. La mayoría de estos se ubican en el 

universo de la tradición, y al mismo tiempo intentan desarrollar la capacidad de no ser excluida 

del universo de la modernidad, la religión ha logrado permanecer bajo una nueva forma, la de la 

tradición en la modernidad (Hervieu-Léger, 2005).  

Las comunidades construyen sus espectros divinos, sus mitos y sus creencias a la para que 

se reproducen culturalmente en medio de la tensión entre tradición y transformación de sí mismas, 

a partir de las necesidades cotidianas y en el marco de definidos cimientos terrenales. Esto permite 

observar la recurrencia de una revelación del imaginario simbólico, que permite explicar la razón 

de ser y el sentido de lo sagrado. Desde una perspectiva dialéctica, los fenómenos religiosos son 

parte del todo social estructurado y se hallan en permanente interacción y conexión internas con 

la realidad concreta (Báez-Jorge, 2011). 

La investigación denominada «Una festividad religiosa como signo de identidad, 

migrantes bolivianos en Jujuy» desarrollada por Juan Armando Guzmán (2006), parte del evento 
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de celebración en honor a la virgen de Copacabana. Se indagó la significación religiosa de la 

ceremonia y los agentes que participan en esa práctica desarrollada en Jujuy, Bolivia. 

La investigación constituida desde la creación y ejecución de un fenómeno significativo 

mostró las formas como los actores sociales, tras el ritual constituyen un mensaje presente en el 

espacio social de los jujeños. Así pues, comunicación, cultura e identidad convergen en este 

estudio que permite observar la construcción identitaria, basado en los postulados de Geertz (1987) 

y desde las posturas del concepto de religión aportadas por Manuel Marzal (1995), quien lo postula 

como el sistema de creencias, ritos, sentimientos, formas de organización y normas éticas sobre lo 

divino, que generan ciertas actitudes y estados de ánimo en el individuo y sirven para dar sentido 

trascendente a la vida (Marzal, 1995). De esta investigación se pueden retomar aspectos teóricos 

y metodológicos tras el estudio de grupos poblacionales que dan cuenta de creencias y 

construcción de significados a partir de las prácticas sociales, específicamente, de las religiosas. 

Por su parte, en el documento «Fiestas en honor a la santa Muerte en el Caribe 

mexicano», el investigador Higuera-Bonfil (2015) realiza un análisis etnográfico acerca del 

carácter cultural de los rituales a la santa Muerte en tres ciudades diferentes de México, fiestas que 

se realizan con base en la contribución económica y laboral de sus fieles, lo cual manifiesta para 

ellos una inversión como manifestación de la fe. Bajo los conceptos teóricos de Giménez (2013), 

de las tres fiestas estudiadas, dos poseen las dimensiones a las que él se refiere, estas son: 

eclesiástico-institucional, e histórica, con lo cual se pueden categorizar como expresiones de la 

religiosidad popular. 

En el documento «El santo quiere fiesta. Devoción, halagos y agasajo a San Muerte, 

Provincia de Buenos Aires Argentina», artículo de avances de tesis doctoral de Walter Alberto 

Calzato y Gabriela Sánchez Hernández (2012), se analizan las fiestas en honor de San la Muerte, 
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como culto religioso y el carácter devocional del mismo con actividades como bailes, asados, 

procesiones, entre otras que atienden a lo consolidado como culto católico popular. 

Basados en teorías de Pieper (1974), Cox (1972) y Moltmann (1972), se plantean los 

festejos de santos particulares enmarcados dentro de las creencias religiosas populares, iconografía 

en imágenes de diferentes materiales, descripción de ofrendas y rituales con los cuales se busca la 

protección, el favorecimiento en diferentes peticiones, la sanación, entre otros, en los cuales 

además se rinde culto mariano, bajo la advocación de la virgen de la Milagrosa y otros santos. 

La investigación de corte antropológico plantea la recolección de la información a través 

de la observación directa y la realización de entrevistas a devotos, quienes además ostentan la 

reconstrucción identitaria con la vestimenta de los santos en algunos de los lugares de esta 

investigación. 

 

Conclusiones generales 

 

La técnica de recolección empleada de los diversos estudios analizados corresponde, en 

general, al método documental etnográfico. Las conclusiones de las investigaciones apuntan a la 

consolidación de construcción de identidad y cultura en las poblaciones que participan de los 

fenómenos de la religiosidad, así como de las creencias que se derivan de un modo específico de 

sentir este tipo de experiencias. Las categorías halladas en los diferentes estudios se pueden 

resumir en seis módulos, referidos a los rasgos de la vida religiosa, tales como filiación religiosa; 

religiosidad, creencias religiosas; religión y otras instituciones sociales; religión y algunas 

situaciones de la realidad actual; y finalmente, pluralismo y cambio religioso. En Iberoamérica, 
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es relevante este tipo de estudios que son generados particularmente desde las construcciones 

sociales de los colectivos y del propio sistema de creencias religiosas. 

La siguiente figura muestra diferentes países que se han encargado de propiciar una base 

de datos que permite ver el creciente interés por tocar el fenómeno religioso, desde el ámbito 

académico. La conclusión porcentual, asimismo, señalan que es en México donde este tipo de 

estudios adquiere una mayor relevancia frente a otras latitudes. 

Figura 1 

Estudios académicos del fenómeno religioso por porcentajes en Iberoamérica 

 

 

De la muestra seleccionada, se concluyó que las técnicas de recolección empleadas 

corresponden en general al método etnográfico: observación objetivante y participante y 

entrevistas de estructura informal. Las conclusiones de las investigaciones apuntan a la 

consolidación de construcción de identidad y cultura en las poblaciones que participan de los 

fenómenos de la religiosidad, así como de las creencias que se derivan de un modo específico de 

sentir este tipo de experiencias. 
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Con base en lo anterior, se hizo necesario reconocer las tendencias teóricas y 

metodológicas que se han desarrollado en este contexto socio-geográfico, comprender la forma 

en que un sistema cultural de creencias religiosas contribuyo a la comprensión de una 

determinada comunidad o sociedad. De la misma forma, un estado de la cuestión sobre este 

tema, sirvió para conocer las maneras en que una comunidad refleja su carácter, sus aspectos 

culturales y sociales. 

Basados en los postulados de Marzal (1995), se puede afirmar que el punto de lo festivo 

es un escenario fuerte por investigar, mediante la identificación de los participantes a través de 

símbolos como: el baile, la sanación, la música, y los devotos que comparten la misma trama 

simbólica, religiosa y cultural. 

Como colofón de esta investigación documental se determina el carácter cultural en la 

acción de los devotos, en relación con lo planteado por Geertz (1997): las practicas allí descritas 

se realizan para asegurar que el fenómeno religioso «devore los monstruos de la incertidumbre y 

el caos»; por otra parte, las fiestas se convierten, lejos del descontrol, en el restablecimiento de la 

existencia y la justicia en esta población que se ajusta a un molde simbólico en el que se instala 

su vida. 

El hecho de que el estudio de sistemas culturales de creencias religiosas haya un auge 

determinante, para concebirse como una disciplina dentro de los estudios sociales del lenguaje y 

la cultura, permitió a este trabajo de revisión proporcionar un marco metodológico de análisis 
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que tiene en cuenta el desarrollo de los diferentes estudios en las dimensiones teóricas 

anteriormente propuestas.  

Con base en lo anterior, se hace necesario reconocer las tendencias teóricas y 

metodológicas que se han desarrollado en este contexto socio-geográfico, comprender la forma 

en que un sistema cultural de creencias religiosas contribuye a la comprensión de una 

determinada comunidad o sociedad. De la misma forma, un estado de la cuestión sobre este 

tema, sirve para conocer las maneras en que las comunidades reflejan su carácter, sus aspectos 

culturales y sociales. 

La religión es una construcción de la sociedad y ello está soportado bajo los propuestos 

de Bagú (1989). Por tanto, la sociedad no solo define, sino que, además, crea la realidad 

psicológica. Es pues, el proceso cultural que da sentido de vida al individuo, que permite la 

cohesión social y la construcción de identidades sociales e individuales, bajo la posibilidad de 

comprender la tensión natural entre conservación de las tradiciones y la transformación de las 

mismas y de las comunidades. 

En esta labor se encuentra una similitud acerca de los intereses investigativos en cuanto a 

cuestión de territorio, por ello uno de los interrogantes que se plantean en la investigación se 

asemejan a los propósitos investigativos de este estudio: ¿Qué relación tienen los campos 

religiosos con los grupos sociales populares? ¿Qué papel cumplen en la ciudad las recientes 

creencias religiosas? Estos interrogantes se asimilan a la inquietud investigativa de la 
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religiosidad popular en la ciudad de Chiquinquirá. Algunos estudios e investigaciones en la 

localidad de Chiquinquirá permitieron observar que la tendencia participa de las tres líneas 

teóricas abordadas por el estado de la cuestión; no obstante, hay una inclinación por el símbolo 

mariano, la recopilación histórica de la Virgen María y su incidencia en la construcción de un 

país católico (Rojas, 1999; Londoño, 2016; Alvarado Reyes, Alvarado Reyes y Alfonso Bernal, 

2019). 

Finalmente, la investigación documental invita a pensar desde las perspectivas de las 

prácticas religiosas a través de ciencias como la antropología cultural y la sociología que abordan 

los temas religiosos, en diferentes escalas de análisis, generalmente en lo local. El acercamiento 

a conceptos como: «campo religioso» y «secularización, como recomposición de creencias» 

vistos desde una complementariedad, refuerzan hipótesis dentro de la investigación en 

desarrollo, pues abre el plano para lo que será el análisis del comportamiento religioso en la 

población de la ciudad de Chiquinquirá, visto a través de procesos históricos, culturales y 

sociales que actúan en la recomposición social de la religión. 
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Contexto sociohistórico del fenómeno religioso en el territorio americano  

y colombiano 

 

Este capítulo muestra la periodización del fenómeno religioso en América, con base en la 

frontera demarcada por el antes y el después de los sucesos de la independencia, con base en una 

postura crítica de sociólogos e historiadores que han pensado los contextos del sistema cultural 

de creencias religiosas en América y en Colombia, cuyo foco de acción está arraigado a la 

religión católica. El periodo analizado transcurre entre lo que Marzal (2002) denominó 

evangelización fundante, durante la época de la Conquista y la Colonia. Asimismo, se realiza un 

análisis histórico de lo que se denomina la constitución del acervo religioso iberoamericano, 

proceso que va desde la Conquista hasta la Constitución de 1991.  

De igual forma, se muestra la relación entre Estado y diferentes credos religiosos, con 

base en un análisis exhaustivo sobre una base ideológica, religiosa, moral y política, pero 

siempre bajo la óptica de los contextos sociales y su influencia en las comunidades religiosas. Lo 

anterior contribuye a mostrar el peso de la constitución de la religión como institución cultural 

dentro del marco sociohistórico señalado.  

Los procesos de ideologización han marcado el proceso histórico de la cultura 

latinoamericana. Desde esa perspectiva, es importante notar que la conquista y la colonia, por 

parte del reinado español, delimitaron su impronta en torno de la imposición de la religión 

católica y del idioma español, como parte vital del ejercicio de su dominación. Sin duda, el 

encuentro entre el Antiguo y el Nuevo Mundo que el descubrimiento de Colón hizo posible es de 

un tipo muy particular: la guerra, o más bien, como se decía entonces, la Conquista (Todorov, 

1982). No obstante, con cuidadosa atención, la Corona había aislado a las Indias del proceso de 

enfrentamientos religiosos que constituyó un cáncer presente durante buena parte de la Edad 
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Moderna en las tierras europeas (De la Hera, 2008). La dominación ideológica le permitió al 

reinado, no solo ejercer un dominio en el nivel social, cultural y psicológico, sino también llevar 

a cabo el control territorial de diferentes pueblos y comunidades aborígenes. Así pues, por una 

parte, somete todo a un ideal externo y absoluto (la religión cristiana), y toda cosa terrestre no es 

más que un medio con miras a la realización de ese ideal (Todorov, 1982). 

En general, el proceso fue similar en los diferentes territorios americanos. En el caso de 

lo que hoy se conoce como Colombia, la huella de la religión católica quedó impregnada en el 

espíritu del nuevo Estado-Nación, no sin diversas influencias aborígenes y africanas, en el 

momento de la independencia. Los siguientes acápites de la investigación señalan este proceso 

que se enmarca dentro de los procesos culturales de la ideologización y la constitución de la 

religión como institución cultural y como un fenómeno histórico y social, que ha trascendido en 

este territorio 

 

Evangelización en los territorios americanos en el proceso de la conquista española 

 

En el siglo XIX, diferentes revoluciones tuvieron lugar en el territorio americano, dentro 

del proceso de independencia. Este hecho no es menor, teniendo en cuenta el hastío, la sangre y 

el genocidio general que trajo la conquista. El siglo XIX, en Iberoamérica, constituye una gran 

frontera, enardecida por situaciones bélicas y turbulencias sociales y religiosas, entre los tres 

siglos anteriores unión política con España y la etapa posterior (el siglo XX y comienzos del 

XXI) (Murillo Murillo, 2011). Lo que este autor denomina “frontera” se define por un espacio 

temporal y geográfico. Históricamente, el proceso fronterizo se señala en dichos intervalos, en 

los que más de 17 repúblicas y el imperio de Brasil establecen a su vez el ámbito fronterizo 

geográfico de su soberanía o independencia. 
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La frontera de las independencias separa y une dos periodos de la evangelización: los tres 

primeros siglos de lo que ha sido llamado la «evangelización fundante» y los dos últimos siglos, 

cuando nace un catolicismo iberoamericano autónomo (Marzal, 2002). El primer proceso se 

llevó a cabo de la materialización ideológica e idiomática, durante la época de la conquista. Al 

intervenir durante más de tres siglos, la iglesia católica fundó un imperio religioso, marcado por 

profundas mezclas entre distintas creencias, que tenían las comunidades aborígenes y las 

comunidades africanas que fueron llegando con el devenir procesual de la Conquista.  

La evangelización fue un proceso arduo, cuyo origen histórico se remonta al mismo 

momento del descubrimiento de los territorios americanos. Por otra parte, el dominio total de la 

misión evangelizadora, estuvo a cargo de la corona española, establecida por mandato papal, 

aunque más adelante, esa misión también fue designada al patronato de Portugal. Los Reyes 

Católicos desde el primer momento tuvieron conciencia de su responsabilidad evangelizadora, y 

promovieron la evangelización de los indios con Reales Cédulas y con envío de misioneros 

(Murillo Murillo, 2011). En principio, los franciscanos, mercedarios, dominicos y agustinos 

fueron las comunidades seculares, encargadas de implementar la ideología religiosa del 

catolicismo. Más adelante, se integrarían los jesuitas al proceso de evangelización fundante.  

Esta tarea se desarrolló desde tres principios esenciales, propios de la fundamentación 

ideológica de la evangelización: el conocimiento exógeno de las culturas por evangelizar 

(costumbres, creencias, lenguas nativas, en otras palabras, todo su engranaje cultural); 

adoctrinamiento evangelizador por medio de las lenguas nativas; y fundación de centros 

misionales y docentes (Murillo Murillo, 2011). Es decir, a través del conocimiento cultural de las 

comunidades nativas del territorio americano, la ideología católica ingresó al acervo cultural de 

estas mediante un proceso educativo. Las comunidades seculares reseñadas precedentemente han 
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sido de importancia para regular el uso de los métodos violentos de los conquistadores y soportar 

el proceso de evangelización mediante la adopción del credo católico, mediante la ideologización 

y la educación. Los misioneros, desde su llegada, concibieron la evangelización del Nuevo 

Mundo como una tarea educativa. Fundaron centros docentes a todos los niveles (Murillo 

Murillo, 2011).  

La construcción de centros educativos y universitarios se hizo extensiva durante este 

periodo de tiempo, de modo que se contó con profesionalización en filología y teología, siempre 

desde la óptica religiosa de carácter católico, con aprobación pontificia. Una de las principales 

agendas llevadas a cabo por las universidades, era la creación de la cátedra de lengua indígena, 

pues la comprensión de la lengua general de los indios es el medio más necesario para la 

explicación y enseñanza de la doctrina cristiana, y para que los curas y sacerdotes les administren 

los santos sacramentos (Castañeda, 1990). Este proceso educativo estaba arraigado en 

fundamentos, que reconocían atributos humanos de las comunidades aborígenes y que 

denunciaban abiertamente las prácticas violentas de conquistadores. 

En la evangelización, se denunciaron las injusticias de los colonizadores hacia a las 

poblaciones indígenas, a menudo pisoteadas en sus derechos humanos fundamentales. La 

tarea profundamente misionera habría debido ser: la conversión de cada miembro de la 

cultura india a la Iglesia. Los obispos defendieron plenamente la tesis de que el indio, con 

su lengua y con las costumbres no opuestas al cristianismo, podía ser cristiano. (Román 

Domené, 2019, pág. 388) 

De esta forma, durante el siglo XVI y XVII, se da origen al proceso de cristianización de 

los pueblos aborígenes, mediante una estructura simple de grupos: los cristianos nuevos y los 
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paganos. Estos concilios y sínodos americanos se ocupan principalmente, y a veces 

exclusivamente, de los indios, considerados como cristianos nuevos o como paganos que deben 

convertirse (Román Domene, 2019). 

Durante el siglo XVII, se instituye la figura del Patronato, cuyo origen tiene en cuenta la 

institucionalización de la religión católica en el territorio de Indias, con ciertas potestades e 

independencia de la iglesia católica española. El rey de todos modos, tenía la atribución de 

realizar y ejercer su autonomía, a través de la presentación de candidatos para ser obispos en 

América, crear diócesis, enviar y costear los gastos de los misioneros, encargarse de cobrar el 

diezmo para la Iglesia y asegurar que las iglesias pudieran poseer los bienes necesarios para 

llevar a cabo su trabajo pastoral (Román Domené, 2019).  

El ejercicio del Patronato regio tuvo como eje vertical el desarrollo político para acceder 

a los derechos que suponía y la institucionalización de la Iglesia católica en territorio americano. 

Las prerrogativas que se obtenían de este derecho eran el ingreso pleno al poder territorial, 

económico y religioso del vasto virreinato de la corona española. El Papa Julio II confirmó este 

suceso en 1508 (Román Domené, 2019). Asimismo, mediante una perspectiva que abogaba por 

las poblaciones a las que evangelizaba, por el proceso educativo de adoctrinamiento y la 

organización jurídica propia de las Indias, se constituye la institucionalidad eclesiástica en 

América. Con una vasta influencia de las comunidades religiosas de Sevilla, Salamanca y 

Segovia, la religión católica, como institución cultural, en el territorio americano, se empieza a 

constituir con base en la búsqueda identitaria de sus principios ideológicos, filosóficos y 

educativos (Román Domené, 2019; Murillo Murillo, 2011). 
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Al constituir su propia identidad a lo largo del siglo XVI, el Patronato regio se integra al 

ejercicio de un poder bastante amplio, que ya no solo es de carácter eclesiástico, sino económico, 

jurídico y político. Su Majestad, por el Consejo de Indias, poseía, gracias al patronato, un sistema 

jurídico que le permitía dominar perfectamente a la Iglesia. Por otra parte, el patronato impidió 

totalmente a Roma influenciar de alguna manera a América (Román Domené, 2019). La Iglesia 

americana consiguió la autonomía jurídica con la creación de tres provincias eclesiásticas o 

archidiócesis: Santo Domingo, México y Lima (Murillo Murillo, 2011). 

Esto implicaba que el orden jurídico del Patronato regio tenía como base “las Leyes de 

Indias”, por medio de la organización del Consejo de Indias en 1524. Con lo anterior, el Consejo 

era elegido por la comunidad eclesiástica y nombraba sus integrantes con base en unos criterios 

éticos y académicos, para hacer parte de la configuración de la Iglesia y de su poder 

evangelizador. Las cualidades requeridas eran: estudios universitarios, experiencia en el gobierno 

y casi siempre probada virtud y pobreza (Román Domené, 2019). 

Las funciones y la organización jerárquica estaban diseminadas a través de la geografía 

americana de la siguiente manera. Al obispo le correspondía ejercer, obrar y hacer la episcopal 

jurisdicción, autoridad, potestad como los otros obispos lo hacían en sus ciudades y diócesis 

respectivas (Castañeda Delgado y Marchena Fernández, 1992). El obispo de esta manera gozaba 

de la autonomía para exigir, percibir y tomar las décimas y primicias2 y demás derechos 

episcopales, del mismo modo que los obispos de España. En razón de lo anterior, la expansión 

clerical y secular de diferentes diócesis y arzobispados se dio de manera ágil, hasta contar en 

                                                 
2 Las décimas y primicias son prebendas diezmales que recibían los obispos por la misión evangelizadora. 
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1620 con cinco arzobispados y 35 diócesis (Murillo Murillo, 2011). El siguiente esquema 

muestra la organización jerárquica de la Iglesia católica en América. 

Figura 2 

Organización jerárquica de la iglesia, durante la evangelización en América 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como puede notarse, los nombramientos tenían la aprobación de la Santa Sede desde el 

ámbito religioso, pero la influencia y la postulación de nombres y candidatos estaba casi 

totalmente a cargo de los Reyes católicos (Román Domené, 2019). La Iglesia jerárquica, además 

de ser un referente religioso importante, representaba un poder diferente del político colonial o 

republicano, y ha ejercido y ejerce su función por la denuncia o la crítica abierta, y por la 
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se aseguraba el poder absoluto de las Américas, con una mediación y aprobación simple de la 

Santa Sede. 

Una de las importantes conclusiones que se extrapolan del proceso de evangelización 

durante los años de la conquista y la colonia tiene que ver con el proceso de ideologización. Es 

un factor importante que merece atención: la madurez eclesiológica España en América. Para el 

proceso de conversión, los misioneros tomaron influencia de las comunidades indígenas (Murillo 

Murillo, 2011). Al trabajar de manera pacífica e influir en la mitigación de la violencia, el 

vasallaje y el genocidio, los obispados y las diócesis hallaron una manera de conquistar la mente 

y el espíritu indígena, que incluía el diálogo, el aprendizaje de las lenguas y de las costumbres 

aborígenes.  

De esta forma, los indígenas cedían más fácilmente al abandono procesual de su mundo 

cosmogónico originario ante la evangelización. Adoptaron, con frecuencia, sus procedimientos al 

expresar y transmitir sus creencias religiosas. En la catequesis siguieron el modelo de sus relatos, 

mediante los cuales narraban el origen de sus dioses, del mundo y del propio pueblo (Murillo 

Murillo, 2011). Los misioneros católicos hicieron en América una labor ideológica de tipo 

religioso, cultural y social. Reconocer la ideologización no significa comprender tal realidad 

como la apertura de un camino integrador entres dos culturas, sino como un proceso de violencia 

simbólica, llevado a cabo desde la evangelización y el proceso educativo -tomado de las mismas 

comunidades indígenas.  Al respecto, se puede afirmar que todo poder que logra imponer 

significados e imponerlos como legítimos, disimulando las relaciones de fuerza en que se funda 

su propia fuerza, añade su fuerza propia, es decir, propiamente simbólica, a esas relaciones de 

fuerza (Bourdieu y Passeron, 1996). En otras palabras, al adquirir los procesos de enseña propios 



46 

LA RELIGIÓN COMO INSTITUCIÓN CULTURAL  

 

 

de la cultura indígena, la fuerza simbólica de la evangelización ingresó de manera ortodoxa en la 

espiritualidad de las comunidades. 

El aspecto temporal jugó un papel importante, ya que el proceso de ideologización se dio 

de forma lenta hasta lograr abarcar más de tres siglos, en los que una nueva estirpe tuvo 

incidencia en el desarrollo económico, político y religioso del virreinato de América. Los criollos 

fueron determinantes en el análisis y reflexión de lo sucedido en el periodo de la conquista y de 

la colonia, sobre todo con las comunidades indígenas. Al adquirir importancia, dentro de los tres 

poderes referenciados en la figura 2, tuvieron nuevas ideas cuyo foco incidía en la separación del 

yugo español y de la corona.  

No obstante, la evangelización fue un proceso que produjo la conversión masiva de los 

indígenas americanos al cristianismo, aunque no en todos los lugares los indígenas respondieron 

de la misma manera, ni los estímulos materiales y espirituales fueron los mismos. Como 

conclusión del proceso evangelizador, se puede afirmar que la institución cultural de la religión 

en el Nuevo Mundo, estuvo signada por la violencia simbólica en un marco que mitigó, en parte, 

la fuerza destructiva de la colonia, y que fundó un imperio espiritual bajo el poder religioso, 

integrado por las fuerzas de la Santa Sede y de la Corona española. 

 

Religión e independencia en el Nuevo Mundo 

 

El proceso de independencia no podía estar sino mediado por los intereses que generaba 

el sincretismo entre los poderes religioso, económico y político.  La inspiración ideológica de los 

movimientos independentistas procedía de la Revolución francesa; la ruptura con la tradición y la 

aceptación de una nueva Edad escapaba aún a la percepción del Pontificado romano (De la Hera, 

2008). En ese sentido, la impregnación ideológica de los movimientos revolucionarios de Francia 
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y de Estados Unidos daba un singular valor al comienzo revolucionario independentista de 

América Latina. Desde una percepción económica, los criollos se mostraban insurrectos a la 

Corona española, pues consideraban que la Conquista y la Colonia, como épocas relevantes de la 

reciente Historia americana, habían estado marcadas por un régimen de vasallaje, destrucción y 

expropiación económica de los bienes materiales, ya no solo de los indígenas, sino de las 

comunidades nuevas que se habían generado en este tiempo y que eran producto del mestizaje 

bárbaro, tales como zambos, mulatos y, principalmente, criollos. Lejos de las prebendas 

económicas que procedían del saqueo y la legitimidad que estaba otorgada por la Corona 

española, los criollos vieron luz en el movimiento revolucionario de países como Francia, para 

pensar en un territorio propio y desligado del yugo español.  En ese sentido, la sociedad colonial 

poseía ciertas clases sociales que se distinguían tanto por sus funciones, como por el grado de 

cultura, de poder económico y por la raza (Dussel, 1967).  Estas clases sociales tenían un margen 

de acción y una organización radicalmente vertical. El poder absolutista de la corona terminó 

siendo determinante en el proceso de la Independencia. Y yéndose en contra de sí, llevando a la 

reflexión, al análisis y a la posterior acción de los criollos, para abolir el absolutismo español en 

América, no sin ciertos tropiezos, masacres y luchas desde todos los campos y, sobre todo, desde 

las clases sociales en inferioridad de condiciones. 

Los españoles tienen en su favor el poder económico, religioso y económico. Los criollos 

(hijos de españoles nacidos en América) gobernaban en los Cabildos y, a veces, llegaban a los 

altos cargos de la administración; había entre ellos muchos ricos y algunos ennoblecidos por la 

Corona (Dussel, 1967). En situación clara de inferioridad económica y de favorecimiento social, 

se encontraban, las comunidades mestizas de carácter urbano, las comunidades indígenas de 

carácter rural y, finalmente, los negros y mulatos cuya condición era de esclavitud absoluta. En 



48 

LA RELIGIÓN COMO INSTITUCIÓN CULTURAL  

 

 

la siguiente figura, se sintetiza la organización social en la plena efervescencia de la 

Independencia naciente en la mayoría de los territorios de América. 

Figura 3 

Organización social, durante el proceso de Independencia en América 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nota. Esta figura pertenece a la autora de la investigación, con base en las aportaciones 

de Dussel (1967). 

Sin duda, el clero representó un papel fundamental en el momento de las guerras de la 

independencia (1810-1824), pues su influencia, su prestigio y sobre todo su plena integración en 

la sociedad iberoamericana hacían muy deseable su colaboración, tanto en el campo legitimista 

como en el independentista (Murillo Murillo, 2011). Ahora bien, el proceso de independencia, en 
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el campo religioso, se vio favorecido por la diferencia entre el arzobispado legitimista y el 

independentista. Esta diferencia se da por el hecho de que las diócesis y los arzobispados tenían 

entre sus integrantes a españoles y criollos; los primeros contaban con el poder de su linaje y los 

segundos se mostraban reacios al poder de la Corona española. 

La grave crisis política de las independencias lo dividió en dos grupos. Gran número de 

religiosos, la mayoría de ellos nacidos en la Península, y gran parte de los obispos, nombrados 

por el Rey según el Patronato, permanecieron fieles a la Corona (Murillo Murillo, 2011). Por otra 

parte, el clero secular criollo y regulares criollos, ofendidos por el monopolio del clero español, 

en primera línea de la organización social y, en este caso, en primera línea de la organización 

religiosa, se mostró partidario de las independencias.  

Aunque la Iglesia venía dividida desde el siglo XVIII, cuando la Corona quiso imponer 

mayor control y rigor a la Iglesia americana, la división entre legitimistas e independentistas fue 

uno de los detonantes que priorizó y agilizó los procesos independentistas. Este no es un detalle 

menor, puesto que los independentistas tenían rangos menores dentro de la organización 

jerárquica eclesial y, dentro de sus funciones, tenían mayor acceso a las comunidades de 

mestizos, indígenas, mulatos y negros. Al tener cierto control sobre la población en un estado 

mayoritario, se contaba con un potencial poder de lucha y resistencia. 

No obstante, esta hegemonía no siempre fue definitiva y como América era un territorio 

extenso, los procesos difieren unos de otros (Dussel, 1967). Durante el siglo XIX, la Iglesia 

cumplió un papel denodadamente importante en el plano político e ideológico. A pesar de los 

diferentes movimientos económicos y políticos, que dieron lugar a una nueva dependencia 

económica del imperio inglés, la Iglesia no dejó de trasegar en su misión evangelizadora y en la 

búsqueda de implementar su sostenimiento económico en la Escolástica y en las universidades 
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que no cerraron sus puertas con la Independencia. El Imperio Hispánico poseía un muro contra 

toda intromisión ideológica extranjera: el Tribunal de la Santa Inquisición (Dussel, 1967).  

La organización se produce al nivel de la civilización, la universalización al nivel de la 

cultura; sin embargo, la crisis de la Iglesia estaba muy cerca teniendo en cuenta que la Corona 

española jamás se interesó por establecer procesos de industrialización en América ni tampoco 

en la propia península. España hubiera podido contar con hierro y carbón, pero esto habría 

significado un trabajo industrial. Prefirió extraer solo oro y plata, lo cual, a corto plazo, produjo 

un efímero esplendor, y a largo plazo la catástrofe económica que todavía sufriremos por algún 

tiempo (Dussel, 1967). Asimismo, si la dependencia económica provenía ahora de Inglaterra, era 

de suponer que la Iglesia tendría un encuentro difícil a nivel ideológico con el protestantismo y 

otros credos. 

Estas dificultades, aunque parecieran definitivas para sustituir, mitigar y abolir el poder 

religioso, mediante el proceso de independencia de los pueblos latinoamericanos a nivel político 

y económico, en realidad no fueron suficientes. El campo ideológico y el fenómeno de la 

conversión y transformación espiritual de la religión y su institución en una cultura sincrética 

había hecho una labor importante en los colectivos sociales de América. El catolicismo previo a 

las independencias influyó sobre las culturas precolombinas hasta sustituirlas o transformarlas 

radicalmente. Sin embargo, no podemos negar el enriquecimiento cultural de la Iglesia 

iberoamericana a partir de las aportaciones de dichas culturas (Murillo Murillo, 2011).  

A menudo, se atribuye este espacio sincrético de transformación evangelizadora con la 

mezcla de creencias y ritos paganos de los pueblos originarios de América y provenientes de 

África. No obstante, es innegable el fortalecimiento de la violencia, el genocidio y la sumisión de 

todo un continente, por parte de la Corona española; así como es innegable la violencia simbólica 
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y el poder de su transformación en la percepción cognitiva de los individuos, por parte de la 

Iglesia Católica, durante más de tres siglos de opresión a nivel militar e ideológico. Tampoco es 

deleznable el hecho de comprender las convicciones de los misioneros, frente a la visión actual 

que se tiene, tanto antropológica como culturalmente, de la destrucción de culturas 

precolombinas enteras, en las que cayeron al abismo religiones, cosmovisiones, costumbres, 

lenguas y seres humanos. Esto es, si bien el proceso de evangelización tuvo unas consecuencias a 

nivel antropológico, como las que se acaban de mencionar, es válido entender que sus 

intenciones estaban sesgadas bajo la lupa católica y su visión de darle alcance al paraíso 

prometido a las comunidades aborígenes (Murillo Murillo, 2011).  

Como se anotó precedentemente, la crisis económica de las nuevas repúblicas incidió en 

el campo religioso, de manera que, al credo católico, se integraron nuevos credos. A pesar de 

ello, la mayoría de los iberoamericanos se sienten integrados todavía en el catolicismo popular 

(Marzal, 2002). Como conclusión, la evangelización creó lazos de unidad religiosa que antes no 

existían, pero el proceso de las independencias perturbó de algún modo esa unidad, aunque no 

logró quebrarla (Murillo Murillo, 2011). La inclusión de la labor misionera, en el periodo de la 

evangelización, la organización clerical posterior a la Conquista y su fortalecimiento durante la 

Colonia, a pesar de los diferentes altibajos que produjeron los movimientos independentistas y la 

iglesia católica, mantuvieron su dominio en campos sociales como la educación, la experiencia 

religiosa y los espacios ideológicos de sus adeptos, lo que puede pensarse como la 

institucionalización de la religión como institución cultural.  
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Estado y religión, desde la narrativa constitucional del siglo XIX en Colombia 

 

Durante el siglo XIX, salvo un leve avance del protestantismo en algunas de las nuevas 

repúblicas, el catolicismo siguió siendo la religión de la inmensa mayoría de los 

iberoamericanos. En el siglo XIX, específicamente en el territorio colombiano, hubo una especie 

de eclecticismo político y religioso, en los periodos de las diversas constituciones políticas que 

fueron surgiendo después de la explosión independentista en América. En el caso de Colombia3, 

cuyo gobierno adoptó un sistema político federalista, cada departamento fue realizando su propia 

constitución para efectos de constituir su soberanía y ejercer sus propias leyes. El fenómeno de 

ideologización religiosa sirvió para tener su propio espacio dentro de la comunidad, el Estado y 

su ámbito jurídico, a través de diferentes narrativas constitucionales. 

El Estado colombiano ha atravesado múltiples etapas desde su independencia del Reino 

de España en 1810, y durante todas estas, ha sido siempre evidente la presencia del catolicismo 

lo que ciertamente ha influido profundamente en el ordenamiento interno (Vargas, 2018). En 

razón de lo anterior, es notorio que la diversidad de Constituciones de Colombia, a lo largo de la 

historia, constituye un foco de atención sobre lo que ha de entenderse como institución cultural, 

especialmente, en la articulación que se da entre estado y religión.  Tal perspectiva supone que la 

religión no solo se institucionaliza desde su propio ámbito religioso, filosófico y espiritual, sino 

que añade a su estructura un brazo de carácter político, que le otorga un poder bastante amplio 

dentro del ordenamiento jurídico del Estado, no solo en sus orígenes sino a través de un largo 

periodo de tiempo.  

                                                 
3 En ese momento inicial de la patria, se denominaba Nueva Granada. 
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Frente al yugo español, fue evidente que la Nueva Granada se apartó de toda vinculación 

con la Corona española, en el Acta de Federación de las Provincias Unidas de la Nueva 

Granada (AFEPU): «[...] todas y cada una de las Provincias Unidas, y que en adelante se 

unieren, de la Nueva Granada, o de otros Estados vecinos, desconocen expresamente la autoridad 

del poder ejecutivo o regencia de España» (AFEPU, 1811, Artículo 5). No obstante, el nexo 

religioso jamás fue desvinculado de las comunidades pertenecientes a la nueva patria. Si bien la 

religión católica fue una más de esas instituciones impuestas por los conquistadores, el apego a la 

religión católica fue aprobado por la carta magna de la Nueva Granada (Vargas, 2018). «En 

todas y cada una de las Provincias Unidas de la Nueva Granada se conservará la santa religión 

católica, apostólica, romana, en toda su pureza e integridad» (AFEPU, 1811, Artículo 4). Esto no 

deja de ser importante, debido a que gran parte de la victoria independentista tuvo un apoyo 

general del clero criollo. Al rechazar el yugo español, solo estaba haciéndolo con base en el 

poder político y económico que de la AFEPU se derivaba. 

En 1821, el Estado adoptó el nombre de República de Colombia y, oficialmente, dentro 

de su prólogo, se convierte en un Estado confesional, mediante la Constitución de la República 

de Colombia (CRC) de 1821. A continuación, se explicitan los fundamentos religiosos sobre los 

que se erigía la República, el reconocimiento del proceso ideológico de la evangelización, 

mediante el poder simbólico de la herencia religiosa de los padres y antepasados, y la libertad 

absoluta para los ministros religiosos y sus funciones. 

Vuestros representantes han tenido siempre la vista, y lo que ha sido el objeto de 

sus más serias meditaciones es que esas mismas leyes fuesen enteramente 

conformes con las máximas y dogmas de la religión católica, apostólica, romana, 

que todos profesamos y nos gloriamos de profesar; ella ha sido la religión de 
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nuestros padres, y es y será la religión del estado, sus ministros son los únicos que 

están en libre ejercicio de sus funciones, y el gobierno autoriza las contribuciones 

necesarias para el culto sagrado. (CRC, 1821, Prólogo). 

De este modo, se institucionalizan beneficios tributarios y económicos, así como una 

amplia libertad en el ejercicio de sus funciones. La religión católica, apostólica y romana se 

institucionaliza políticamente, mediante el poder que tiene del amparo del Estado. En 1832, se 

mantienen y se estatuyen los fundamentos religiosos del territorio granadino en la Constitución 

del Estado de la Nueva Granada (CEGN). 

En ella se han establecido la separación de los poderes que constituyen el gobierno, 

la responsabilidad de los funcionarios públicos, la libertad legal de la prensa, y el 

riguroso deber que tiene la Nueva Granada de proteger la santa religión Católica, 

Apostólica, Romana, esta religión divina, la única verdadera, precioso origen del 

bien que heredaron los granadinos de sus padres, que recibieron del cielo en el 

bautismo, y que por la misericordia del Dios que adoramos, conservaremos todos 

intacta, pura, y sin mancha. (CEGN, 1832, Prólogo) 

El análisis estructural que se puede realizar, al respecto de la anterior narrativa 

constitucional, implica que el Estado desconoce los demás cultos, sectas y religiones, profesadas 

en el territorio granadino, además de atribuir al Estado el deber proteccionista y conservacionista 

de la religión católica, como un compromiso adquirido de los antepasados y entregado por Dios 

mismo. En medio de esta vicisitud, el Estado asume una posición doctrinal, dogmática y 

confesional, de frente a otros credos.  A pesar de que la religión católica ocupaba el lugar central 

de los credos religiosos, había también detractores de las posibles segregaciones que se 

presentaran en contra de quien tuviera otros cultos religiosos. El concepto de tolerancia religiosa 
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adquiere un profundo espacio político, vital en el debate de la experiencia religiosa de las 

comunidades.    

La presunta introducción de denominaciones religiosas diferentes a la católica, 

implicada en el concepto de tolerancia religiosa, era desde la óptica de la Iglesia 

católica y de los defensores de la intolerancia religiosa, una muestra más del afán 

por destruir no solo a la Iglesia sino también a la religión y, de paso, a cada uno de 

los países que la profesaban. (Cortés Guerrero, 2017, pág. 46) 

Este periodo implica un orden nuevo en la experiencia política de las comunidades 

religiosas en la Nueva Granada. Asimismo, constituye la expresión de una experiencia 

democrática, en favor de una especie de liberalismo que tiene en cuenta la participación tolerante 

de las comunidades religiosas. Por otra parte,  es preciso afirmar cierto temor, tanto del poder 

político del Estado, como del poder religioso de la Iglesia católica, apostólica y romana, de 

confrontar y permitir la expansión religiosa por los distintos territorios granadinos. Esto se daba 

pues había sido la Iglesia misma, la que, en comunión con los libertadores, tenía gran 

responsabilidad en la gesta independentista. 

Tras diversos movimientos en las narrativas constitucionales, que conservaban la misma 

idea religiosa y el carácter confesional del Estado, la Constitución Política de la República de 

Nueva Granada (CPNG) de 1853 da cuenta de una nueva manera de pensar el Estado y de 

promover la libertad de cultos, aunque en su preámbulo afirma que su promulgación se da: «En 

el nombre de Dios, Legislador del Universo, y por autoridad del Pueblo». En su articulado señala 

una revolución a nivel político y religioso, pues se trata en general de una Constitución de tipo 

progresista y liberal. Se promueven y se garantizan la libertad individual, la libertad de industria 

y de trabajos, la libertad de pensamiento individual, la libertad de reunión pública y privada para 
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realizar solicitudes a las instituciones públicas, la igualdad en general de los derechos 

individuales, sin distingo de proveniencia, título nobiliario, fuero o clase social.  

En lo concerniente al ámbito religioso, se garantizó la profesión libre, pública o privada 

de la religión que a bien tengan, con tal que no turben la paz pública, no ofendan la sana moral, 

ni impidan a los otros el ejercicio de su culto (CPNG, 1853, Artículo 5, parágrafo 5). A pesar de 

que el lineamiento ideológico de la Constitución para la Confederación Granadina (CCG) de 

1858 preceptuaba la libertad de cultos, la intransigencia en contra de estos fue uno de los 

mecanismos construidos por y para el dominio general de la religión católica y del Estado 

(Cortés Guerrero, 2017). En ese sentido, el Estado ofrecía derechos constitucionales, pero en la 

práctica cotidiana permitía cierta presión discriminatoria y el ejercicio de la intolerancia frente a 

tales derechos. 

En 1886, los Estados Colombianos de Antioquía, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, 

Magdalena, Panamá, Santander y Tolima, estuvieron reunidos en torno del Consejo Nacional 

Constituyente, para realizar la Constitución de la República de Colombia (CREC), «en nombre 

de Dios, fuente suprema de toda autoridad». En esta ocasión, la CREC otorgó un poder amplio a 

la Iglesia católica. La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la de la Nación; los Poderes 

públicos la protegerán y harán que sea respetada como esencial elemento del orden social. Se 

entiende que la Iglesia Católica no es oficial, y conservará su independencia (CREC, 1886, 

Artículo 38).  

Aunque no es oficial, la religión católica se institucionaliza en el ámbito jurídico-político, 

como un estamento de poder alternativo, en la organización y el orden social. No obstante, la 

libertad de cultos y la tolerancia religiosa, en los artículos 39 y 40 de la CREC, se afirmaron 
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desde el ámbito de los derechos individuales y colectivos.4 Finalmente, el poder ideológico y 

espiritual es cedido a la Iglesia católica, por medio, de la organización del Sistema Educativo de 

Colombia (SEC). La educación pública será organizada y dirigida en concordancia con la 

Religión Católica. La instrucción primaria costeada con fondos públicos, será gratuita y no 

obligatoria (CREC, 1886, Artículo 41). 

En el título IV, «De las relaciones entre la Iglesia y el Estado», la CREC brinda amplios 

beneficios administrativos a la Iglesia Católica a nivel local y regional, sin objeción o mediación 

del poder civil , así como el registro de su personería jurídica y reconocimiento constitucional.5 

Asimismo, es pertinente afirmar que la Iglesia católica contó con beneficios tributarios en sus 

edificios destinados al culto católico, en los seminarios conciliares y las casas episcopales y curales 

no podrán ser gravados con contribuciones (CREC, 1886, Artículo 55).  

Al obtener los beneficios tributarios, la Iglesia católica tuvo acceso un poder económico 

clave a la hora de expandir, aún más, su desarrollo monetario. Al obtener la organización del 

sistema educativo, además de adquirir prebendas económicas devenidas de la financiación estatal, 

también se aseguró el poder simbólico de fundamentar su ideología en los estudiantes que 

formaría. De esta manera, tenía un camino bastante expedito, para lograr su institucionalización 

cultural en el vasto territorio colombiano. En conclusión, la CREC de 1886 es un documento 

político-jurídico que determina el carácter confesional del Estado colombiano, durante 105 años. 

Esto no es de menor relevancia, pues durante el siglo XX, hubo sucesos que supusieron la 

                                                 
4 En el artículo 39 se establece que nadie será molestado por razón de sus opiniones religiosas, ni compelido por 

las autoridades a profesar creencias ni a observar prácticas contrarias a su conciencia (tolerancia religiosa); en el 

artículo 40, se afirma que es permitido el ejercicio de todos los cultos que no sean contrarios a la moral cristiana 

ni a las leyes (libertad de cultos). 

5 Cfr. con el artículo 53 de la CREC de 1886. 
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acomodación de la Iglesia en asuntos pedagógicos de la organización educativa, persecuciones 

religiosas y en asuntos de Estado para la toma de decisiones, entre otros. Su papel ha sido 

determinante durante el proceso histórico de Colombia. 

Educación y religión en el siglo XX 

 

A principios del siglo XX, las condiciones de la diversidad religiosa empezaron a 

impregnar el territorio colombiano y, tanto el Estado, como la Iglesia católica, se vieron en la 

necesidad de construir un concepto de nación, que permitiera desarrollar sentimientos de 

identidad nacional y religiosa. Una penetración notable de sectas cristianas y de otras religiones 

(judaísmo, mahometismo, religiones autóctonas persistentes o emergentes y las nuevas religiones 

orientales, como el Mahikari de Japón, el Hare Krisna de la India y la secta Moon de Corea) 

fueron estableciéndose en el país (Murillo Murillo, 2011). La religiosidad popular había ganado 

un espacio en las comunidades mayoritarias del país y hacía parte de la vida cotidiana de 

diferentes colectivos religiosos.  

Este discurso religioso popular estuvo anclado a las prácticas sociales que conservaban 

los temas doctrinales del catolicismo, en función sincrética de creencias mítico-mágicas, mitos 

cosmogónicos y ritos sagrados de varias culturas (Parker, 1986; Marzal, 1975). Aunque esto era 

un común denominador histórico en las culturas iberoamericanas, incluso desde el periodo de la 

Conquista, no cabe duda de que el fenómeno de la religiosidad popular tomó bastante fuerza en 

el siglo XX. 

En contraposición a las posturas ortodoxas y conservadoras de la Iglesia católica, la 

religiosidad popular había ido ganando un terreno relevante, diseminado en fiestas religiosas y 

ritos paganos. El menosprecio, mostrado por el clero ante estas expresiones de la experiencia 
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religiosa de los colectivos, fue definitivo para generar distanciamientos, que devienen en 

expresiones que tienen líneas fronterizas entre lo sagrado y lo profano. En ese sentido, la 

mayoría de los iberoamericanos estaban integrados al catolicismo popular (Marzal, 2002); 

Colombia por su parte, contaba con un cúmulo de expresiones religiosas, conminadas en 

diferentes festividades religiosas en ciudades de gran tradición secular, como en Popayán6, 

Chiquinquirá7 y Tunja8, entre muchas otras.  

A favor de la articulación entre festividad y escenarios litúrgicos, la Iglesia permitió, no 

sin ciertos sobresaltos, la intrusión de elementos paganos de la religiosidad popular, como la 

venta de imágenes, la explotación de la gastronomía y espectáculos variados, como actualmente 

ocurre en Chiquinquirá9. En ese sentido, para las jerarquías eclesiales la religiosidad popular ha 

tenido diferentes lecturas; la tendencia general ha sido captarla a prácticas ortodoxas o al menos 

conservarla próxima, lo que puede responder a intereses institucionales por razones asociadas a 

la masividad (Calzadilla, 2002). Tales intereses se confirman en la tarea de sensibilización e 

interiorización de la identidad nacional y religiosa, con base en la construcción definitiva de la 

nación, a partir de procesos hegemónicos en los que intervienen la educación y la trasmisión de 

los valores y preceptos religiosos.  

                                                 
6 Dicha disposición, que rige para la Semana Santa de Popayán, tiene una tradición de siglos, ya que el 

documento está fechado el 29 de marzo de 1675 y que además es hoy patrimonio inmaterial de la humanidad. 

7 La santa Sede del vaticano la nombró patrona de Colombia en 1829, con una fiesta litúrgica propia, 

denominada. El Papa San Pío X otorgó a la imagen una coronación canónica el 9 de enero de 1910. También se 

celebran Fiesta de la coronación como Reina y Patrona de Colombia, Se celebra el 09 de julio desde 1919, y es 

fiesta en el calendario litúrgico colombiano, la Fiesta de la Virgen del Rosario, el primer domingo del mes de 

octubre y la fiesta de la Renovación milagrosa del cuadro de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. 

8 La Fiesta de la Virgen del Milagro, patrona del cielo, de la Fuerza Aérea y de Tunja, en la que la devoción que 

le profesan sus fieles permite reflexionar sobre la creación y mantenimiento de una tradición de fe que congrega, 

activa y dinamiza a actores militares, civiles, institucionales, pero especialmente a los creyentes de a pie y 

ruana. 

9 El hecho de conservar este vínculo desde hace más de un siglo implica una tradición y una costumbre de la 

religiosidad popular en el municipio. 
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En el nivel político, juega un papel significativo la religión como institución cultural en el 

devenir de la construcción del concepto colectivo de nación. Esta concepción se instituyó con 

base en los principios de acatamiento civil, moral y religioso, dentro de los grupos sociales, de 

manera que los individuos adquirieran un sentido de pertenencia con su patria. La Iglesia viene a 

tener una labor categórica, a través de la naturaleza de un poder legitimado desde la 

normatividad constitucional y de los estatutos filosóficos, pedagógicos y culturales, que se 

derivaron de su intermediación en el ejercicio educativo, que estuvo a su cargo en la primera 

mitad del siglo XX. En ese sentido, se puede afirmar que las lealtades humanas son 

necesariamente jerárquicas y centrípetas porque constituyen un nudo de acceso al ser y a la 

identidad colectiva de pertenecer a un grupo (Anderson, 1993). Esto atañe directamente a los 

procesos de dominación, con base en una postura política, en la que es determinante el papel de 

la religión y de la Iglesia católica. Esto es, mediante procesos similares a los llevados a cabo en 

la época de la evangelización, la Iglesia fundamentó su poder expansivo, político e ideológico a 

través de su función propia y del poder a nivel educativo que le había sido conferido; a pesar de 

que predominó la idea en torno de la construcción de comunidad, también se cimentó un 

proyecto hegemónico y de control social.  

En el caso de Colombia, como se verá procedentemente, la educación, atravesada por el 

poder de la Iglesia católica, fue determinante para fomentar ejercicios de dominación, con base 

en la construcción del nacionalismo y del cumplimiento de la CREC. El contexto sociohistórico 

de este lapso afrontó la desazón de la posguerra de los mil días y una diversidad de tradiciones, 

costumbres e ideologías abiertamente opuestas, en términos religiosos, como se apuntó 

recientemente. A partir de entonces, se concibió al sistema educativo como la principal forma de 

preservar la paz, las libertades legales, la religión de sus antepasados y la moral pública 
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(Ghotme, 2013). El mejoramiento del sistema educativo se legitimaba por medio del poder 

religioso, cuyo foco de acción estaba basado en penetrar en la utopía del bienestar y la identidad 

nacional. De esta manera, se robustecía la idea de una nación simbólica o imaginada en torno del 

futuro y no del presente, bajo los preceptos seculares de la religión católica, romana y apostólica. 

En los términos prácticos de la escuela, toma prevalencia el hecho de que la educación no 

era obligatoria, de que promovía la catequización de los indígenas y de las tribus salvajes aún 

existentes. Por otra parte, la provisión de libros y textos escolares era deber del estado; en este 

sentido, los textos escolares provistos por el estado tenían un énfasis de evangelización y 

fundamentados en la educación religiosa de tipo católico (Casas, 2020).  

De esta manera, la institucionalización cultural de la religión, no solo tenía intereses en la 

apropiación social de adeptos e individuos pertenecientes a la Iglesia católica para evitar la 

propagación expansiva de otros credos. También había intereses en la apropiación del poder 

ideológico, político e ideológico. Por tanto, la constitución de una nación, en búsqueda de un 

supuesto progreso social, con un fuerte énfasis religioso católico, era una idea pensada para el 

logro práctico de dichas apropiaciones, de las que se habló anteriormente. La siguiente 

afirmación muestra el peso de la educación para desarrollar el concepto de nación, durante la 

primera mitad del siglo XX. 

En efecto, la educación, según uno de los manuales de instrucción cívica de la 

época, tenía como función formar seres útiles a la familia, a la sociedad y a la 

patria, que sean correctos en el modo de portarse, de buen carácter, de voluntad 

para obrar siempre el bien, de modo que lleguen a ser personas respetables y 

respetadas en la sociedad. (Muñoz, 2013). 
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Como complemento de las reflexiones acerca de los primeros cincuenta años del siglo XX, 

es pertinente afirmar que la Iglesia católica implementó un proyecto educativo que procuraba 

proporcionar cohesión, en el foco de numerosos obstáculos heredados, casi todos del siglo XIX: 

el partidismo, el problema de la raza o el mestizaje, el déficit presupuestal del país (Ghotme, 2013). 

La Iglesia católica y su intrusión constante en los asuntos educativos, entre otros factores, de 

carácter político e ideológico, lograron su objetivo de ejercer un control hegemónico sobre la 

población y afirmar en la sociedad, en general, un concepto de nación cuya identidad tenía una 

fuerte inclinación religiosa y de sentido de pertenencia. 

Para la segunda mitad del siglo XX, el avance político de las filosofías liberales logró un 

progreso clave, en la configuración de una educación distinta en términos de transformación 

social y educativa. En los escenarios escolares permanecía latente la oportunidad de disolver la 

perspectiva radical de la iglesia católica en los contenidos educativos.  Esta fase de conflicto 

ideológico se vio atravesado por la presión de poderes entre Estado e Iglesia, en el Sistema 

Educativo Colombiano (SEC). El estado obtuvo una relativa autonomía con el convencimiento 

de conquistar el monopolio educativo y quitárselo a la Iglesia. Esto causó la exclusión de las 

comunidades devotas de las orientaciones directivas de los establecimientos de instrucción 

pública (Ghotme, 2013).  

Aunque la reclamación y las posturas liberales asignaran una posición más autónoma 

frente a la potestad de la iglesia católica, dicha autonomía se ejercía desde la elección propia de 

las escuelas públicas y privadas, para continuar manejando los contenidos escolares y las 

filosofías católicas, propuestos por el fuero religioso. Tanto las escuelas públicas y los colegios 

privados, como los padres de familia, sostuvieron enérgicamente la autonomía para utilizar 



63 

LA RELIGIÓN COMO INSTITUCIÓN CULTURAL  

 

 

cualquier contenido e instrumentalizar la enseñanza de acuerdo con su criterio (Ghotme, 2013). 

Obviamente, la ideología católica ocupaba la mayoría de tales criterios. 

Asimismo, los sujetos son construidos en el marco de la obediencia, la religiosidad y el 

ejercicio de la productividad económica, Al perder poder institucional en las escuelas, la Iglesia 

católica, obtuvo la conservación del poder ideológico de su proceso doctrinal. Bajo el manto 

psicológico y demagógico de una educación para la conservación de los principios morales y de 

la construcción de la nación, aunque su poder político se viera minado, no fue mucho el terreno 

que perdió frente a la ideología liberal y conservó su estatus en el centro de sus posturas 

filosóficas y clericales, tanto en el ámbito educativo como en el escenario social y comunitario. 

 

Transición del Estado confesional al Estado laico 

 

El evento de mayor importancia del siglo XX, frente a la temática de este estudio, es el 

proceso transicional de un Estado confesional a un Estado laico, derivado de la puesta en marcha 

de la Constitución política de Colombia de 1991 (CPC). El Estado colombiano, al menos 

formalmente, se transforma de un Estado confesional, ligado a la Iglesia católica, apostólica y 

romana, en un Estado laico, desligándose de cualquier implicación sacramental (Castro et al., 

2016). 

Los universitarios de la época realizaron una movilización multitudinaria, cuyo foco 

fundamental estaba en la transformación de la CREC de 1886.  El 27 de mayo de 1990, en su 

iniciativa de la «séptima papeleta», se expidió el 24 de agosto de 1990 el decreto presidencial 

1928, justificado bajo la práctica colombiana y cotidiana del estado de sitio en el siglo XX. Con 

este se convocó a la Asamblea Constitucional. Sin embargo, hubo oposiciones gubernamentales 
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de todo tipo hasta el día 9 de octubre de 1990, a través de fallo de la Corte Suprema, para dar vía 

libre a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) (Santamaría, 2013). 

Son muchos los fenómenos que pueden enmarcasen dentro de la transición de Estado 

confesional a Estado laico; sin embargo, solo aquellos directamente vinculados al vocerío 

popular podríamos considerar como más importantes (Castro et al, 2016). A través de diferentes 

voces de estudiantes, políticos y constitucionalistas, como Hernando Valencia Villa, se 

incluyeron propuestas que sugerían un preámbulo que diera un vuelco en el sentido de no 

invocar el nombre de Dios y crear un Estado laico, no confesional, es decir, la transformación en 

un régimen constitucional más moderno y democrático que abriera un espacio, aunque sea 

mínimo, a grupos religiosos distintos al católico (Renán-Rodríguez, 2020). 

El principio de laicidad, dentro de la CPC de 1991, constituye un importante eje de 

transformación en lo concerniente a la relación entre Iglesia y Estado pues impide la injerencia 

indebida de lo religioso en la actividad del gobierno, así como también la intrusión de las 

autoridades públicas en lo que pertenece al ámbito propio de las organizaciones religiosas (Roca, 

2005; Blanco, 2009; Rhonheimer, 2009). Además de lo anterior, el Estado laico supone todo un 

engranaje que se establece en varios campos de acción, como el educativo, el social y el familiar. 

El Estado garantista de políticas aconfesionales tiene un modelo que debe avalar la 

libertad de enseñanza en todos sus escenarios públicos; el gobierno no debe, siendo 

laicista dar privilegio a una religión para que imparta su ideología, credo o doctrina 

en una institución educativa de carácter oficial. (Castro et al, 2016, pág. 76) 

En el campo social y familiar queda abierta la puerta a un margen de construcción propia 

de los credos y de la educación que se la habría de brindar a los menores de 18 años. La familia 
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como núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable de la educación de los hijos, hasta 

la mayoría de edad o hasta cuando ocurra cualquier otra clase o forma de emancipación (Prieto, 

2011). Esto es, los credos, así como la educación por brindar, están dirigidos y armonizados en 

un nivel familiar, de lo que se puede inferir que, si bien la CPC de 1991 dio un avance en torno 

del principio de laicidad, la transformación a un nivel social en lo concerniente a la libertad de 

cultos y de conciencia, queda bajo la autoridad de los mismos padres de familia o tutores de los 

menores de 18 años. En la actualidad, después de 30 años de vigencia de la CPC de 1991, es 

posible observar en la práctica fenómenos contrarios a sus principios de Estado laico y libertad 

de culto (Castro et al, 2016).  

En primer lugar, están elementos discursivos que no se alejan de presupuestos religiosos 

y que dan cuenta de la perseverancia del proceso ideológico de la Iglesia católica en el ámbito 

político y de la construcción de narrativas constitucionales que nominan a Dios, como elemento 

fundamental preambular de la mayoría de estas:  

En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea 

Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la 

unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la 

justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, 

democrático y participativo [...], decreta [...]. (CPC, 1991, Preámbulo) 

No obstante, en el Título II, De los derechos, las garantías y los deberes, en el capítulo 1, 

De los derechos fundamentales, dentro de los artículos 18 y 19, se estipulan los principios de 

laicidad, de tolerancia religiosa y de libertad de conciencia y culto. La contradicción es evidente, 

aunque su función primordial esté ubicada en la búsqueda de evitar y mitigar la discriminación 
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de todo tipo, de manera que se pueda convivir en medio de la diversidad religiosa, en 

condiciones de igualdad, equidad y paz.   

De esta forma, ha habido un aparente progreso hacia el laicismo, un proceso que es casi 

evidente a lo largo de las constituciones que han traído a Colombia al punto actual, donde 

ciertamente la religión católica es seguida por la mayoría de la población (Vargas, 2018). En esa 

perspectiva, se puede afirmar que la Iglesia católica está inserta en el concepto de nación y que 

se ha institucionalizado culturalmente, desde varios ámbitos que comprenden los campos 

filosóficos, educativos, culturales, históricos, sociales y, sobre todo, económicos y políticos. A 

pesar del principio de laicidad estatuido en la CPC de 1991, no puede decirse concretamente que 

dichas condiciones de igualdad se den en las prácticas sociales de los sujetos.  

El culto mariano en Chiquinquirá 

 

En este acápite, se presentan cuatro hechos históricos fundamentales que permiten 

observar la dimensión cultural del fenómeno mariano con base en la articulación entre institución 

cultural y poder; a partir de una síntesis y una selección concreta de dichos sucesos, el contexto local 

toma sentido en unos espacios y bajo unas prácticas e historicidades concretas. En principio, se describe 

el milagro en concreto y los orígenes del culto mariano, con base en el proceso de adoctrinamiento y 

persuasión espiritual de los individuos; en segundo lugar, las disputas que se dieron por reivindicar el 

poder religioso y económico entre el clero secular y el domínico; en tercer lugar, se presenta la obtención 

del poder, mediante el apoyo a la causa independentista, por parte de los domínicos; en cuarto lugar, toma 

un lugar preponderante -como cima definitiva-, la «Coronación de Nuestra Señora del Rosario». 



67 

LA RELIGIÓN COMO INSTITUCIÓN CULTURAL  

 

 

La historia de Chiquinquirá está rodeada por el milagro mariano de la renovación10 del 

lienzo de la Virgen María, cuyo testimonio tiene un encanto particular y da origen a uno de los 

cultos católicos más perdurables en Colombia (Londoño, 2016). La sacralización de su espectro 

en el territorio chiquinquireño ha sido objeto del poder administrativo de los dominicos cuya 

influencia se remonta hasta mediados del siglo XVI. Desde 1538 se dedicaron a fundar 

conventos para proveer de «padres doctrineros» a las ciento ochenta poblaciones que, según 

consta en una cédula real, habían fundado antes de 1584 (Cornejo y Mesanza, 1919).  

Una de las bases primordiales de este contexto sociohistórico radica en entrever las redes 

del poder que teje la religión, como base para desarrollar su institución. La idea no habría 

cambiado mayormente. Vinieron otros dominicos a trabajar en la reducción de indios(Cornejo y 

Mesanza, 1919). Es decir, una vez más el proceso de genocidio sistemático y la impostura de la 

creencia volvían a impregnar en un primer momento el territorio cercano a Chiquinquirá, 

colonizando y fundando nuevas comarcas, para generar adeptos y prebendas económicas. 

Más adelante, en 1957, las situaciones tomaron nuevo rumbo y se generaron el poder 

religioso, económico y político de manera sistémica. Los estudios históricos no disienten mucho 

de las diferentes controversias, que vinieron con el curato de Chiquinquirá (Londoño, 2016; 

Cornejo y Mesanza, 1919). Diversas pugnas entre curas seculares, curas dominicos y los 

                                                 
10 En 1586, llevaba la india Isabel de la mano a un niño mestizo, llamado Miguel, de edad de cuatro a cinco años. 

Al pasar por la puerta de la Capilla, le dijo el niño a la india: “madre, mira a la madre de Dios que está en el 

suelo”. Volvió la india a mirar hacia el altar y vio que la Imagen de la Madre de Dios del Rosario estaba en el 

suelo parada, despidiendo de sí un resplandor celestial y tan grande de luz que llenaba de claridad toda la 

Capilla (Cornejo & Mesanza, 1919, pp. 28-29). Tan pronto como el cura de Zuta se enteró “de la renovación 

milagrosa de la Imagen de Ntra. Señora del Rosario, vino a Chiquinquirá acompañado de D. Diego López 

Castiblanco, escribano de su Majestad, para hacer información jurídica del milagro”. Bajo la fe del juramento, el 

10 de enero de 1587, varios testigos confirmaron los hechos relatados por el cura Figueredo, quien a su turno 

remitió el respectivo informe al arzobispo de Santa Fe, Luis Zapata de Cárdenas (Cornejo & Mesanza, 1919, p. 

31). 
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prioratos dan cuenta de que no solo estaba en jeugo el cuadro de la renovación, que podía 

considerarse como accesorio.  

El poder religioso, devenido de las diferentes muchedumbres que acudían en procura de 

lo que Londoño (2016), denominó «cura para las almas», el poder económico representado en la 

apropiación de las limosnas y el poder político centrado en el entramado eclesiástico de 1757, 

implicó que el curato fuese entregado a los sacerdotes seculares y los dominicos perdiesen su 

posesión, a manos de la Orden Real de Fernando VI (Londoño, 2016).    

Durante el proceso de independencia, el clero dominico construyó el templo en un 

periodo mayor a veinte años, por su magnificencia y sus costos, además de dar apoyo 

incondicional al ejército patriota (Londoño, 2016). Esto implicaba deshacerse del poder político 

de la Corona Española y administrar su poder económico a su antojo. Conforme era el poder 

económico del clero dominico con los adeptos que iba reuniendo, mediante sus diferentes actos 

religiosos. 

El hecho fundamental que puede situar el milagro mariano, como base de la construcción 

de la institución cultural religiosa es la coronación canónica de Nuestra Señora del Rosario de 

Chiquinquirá. El propósito de los dominicos de convertir el santuario de la Virgen de 

Chiquinquirá en el símbolo por excelencia del culto mariano y, en el principal lugar de 

peregrinación de Colombia, es el aparato publicitario que montaron para lograr la “coronación 

canónica” de la Virgen (Londoño, 2016).  

Tres hechos son importantes: la presencia del Vaticano, la promoción del culto a la 

Virgen María y la financiación de la corona y del niño. Desde 1899 hasta 1919, con la iniciativa 

del Fraile Cornejo para situar el evento en los oídos del Vaticano, el aporte cultural y religioso de 
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los periódicos exclusivos para venerar y aumentar el culto mariano -promovidos por los 

dominicos-, la renovación del santuario y la peregrinación de la imagen por diferentes zonas del 

país, la ceremonia se hizo en Bogotá el 9 de julio, día de la fiesta oficial de la Virgen del Rosario 

(Londoño, 2016). 

Hoy en día, el turismo y el comercio son una base económica importante para bastantes 

habitantes del municipio, debido al auge histórico y tradicional del milagro mariano. Teniendo 

en cuenta que el concepto de tolerancia religiosa ha sido abordado en las narrativas 

constitucionales y es una base para el trabajo metodológico de la investigación, se puede decir 

por ahora que esta es una de las situaciones sobresalientes. Históricamente, el milagro mariano 

no es el único objeto de veneración y culto en Chiquinquirá y cabe adelantar que esta situación 

ha dado lugar a una institución cultural religiosa en términos de diversidad. 
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Procesos de control y elaboración social, desde una dimensión conceptual de la cultura y su 

relación con la religión como institución cultural. 

  

En este capítulo, se definen diferentes procesos de control social. Para ello, se aborda la 

temática central de las perspectivas conceptuales de cultura, entendida como una esfera social 

que comporta diferentes aspectos, escenarios y contextos (políticos, económicos, normativos, 

educativos, entre otros), dentro de una comunidad. Su amplitud conceptual plantea dificultades 

epistemológicas para su estudio o para el establecimiento de una noción única. En consecuencia, 

su diversidad teórica muestra diferentes caminos para su exploración. Desde esa perspectiva, este 

acápite se encarga de adentrarse en algunas concepciones de la cultura, en especial, dentro de la 

relación que guarda en intimidad con la religión. A partir de los procesos de control y 

elaboración social, la cultura se delinea en medio de prácticas discursivas, relaciones y acciones 

sociales. 

Para la UNESCO, la cultura ha tenido un espacio para la reflexión epistemológica; no 

obstante, a pesar de que es un referente a la hora de la conceptualización, esta noción es 

demasiado simplista resulta insuficiente a la luz de unos debates epistemológicos que se vienen 

dando desde hace varias décadas. En ese sentido, se puede decir que el abordaje teórico 

propuesto por este estudio, se refiere a un momento específico de los Estudios Culturales; con el 

paso del tiempo y con la consolidación de este campo en otras regiones del mundo, como 

Estados Unidos y América Latina, se puede abordar la noción de cultura, desde las perspectivas 

paradigmáticas culturalista y estructuralista –con sus respectivas variaciones de énfasis 

(romántica, idealista, antropológica, entre otras).  

La primera se basa en el sustrato creativo de la cultura y de la experiencia de los sujetos 

como construcción de la misma (Williams, 1963, 1965, 1977; Thompson, 1961, 1966). La 
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segunda tiene como prioridad examinar las diferentes formas en que se encarnan las relaciones 

de poder, con el fin de sostener la relación de dominación y subyugación desde principios 

económicos e ideológicos (Barth & Shemis, 1977; Althusser, 1970, 1971). Por otra parte, desde 

la plataforma conceptual estructuralista, se desarrolla la noción de la institución cultural y sus 

procesos en un campo religioso.  

 

Horizonte conceptual de la UNESCO 

 

La cultura encarna una noción de sujeto, de contexto, de identidad, de entorno, de 

expresiones artísticas, de convivencia, de ideología, lucha, dominación y sumisión, poder y 

estructuras, entre otras. La exposición de los paradigmas culturalistas y estructuralistas, sirven 

para facilitar la comprensión de un modelo prototípico alrededor de la cultura como entidad 

conceptual de las ciencias sociales.  

La primera Conferencia Internacional de la United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization (UNESCO) sobre cultura, en 1970, realizó una aproximación al concepto. 

El informe final afirma que la cultura no es principalmente el consumo o la conservación del 

pasado sino fundamentalmente una experiencia y una participación simultánea en el proceso 

creador (UNESCO, 1970). 

Esta idea de cultura surge en un contexto que se aleja de sus significados primigenios, 

puesto que ha sido vista en varias de las perspectivas teóricas tradicionales como una posesión de 

la élite, en la que primaban el saber enciclopédico y el ejercicio o apreciación de las bellas artes, 

como se expuso, anteriormente, mediante el modelo culturalista. En ese plano de trabajo, las 

diferentes perspectivas en torno de la cultura fueron sitiadas, conceptualmente, por la 

apropiación de su significado tradicionalmente aceptado.  
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Este tipo de enfoques no había desarrollado ideas y nociones, pertenecientes a la 

experticia, a la vida misma, a la cotidianidad y al individuo como sujeto creador de la cultura. 

Dicho movimiento se enmarca en la tradición ortodoxa de la cultura, entendida como una serie 

de fenómenos aislados, principalmente asociados a espacios económicos y artísticos. La 

incertidumbre, las tradiciones, el diálogo y las vivencias cotidianas no se inscribían dentro de las 

discusiones sobre los fenómenos culturales. 

Sin embargo, la cultura es una parte integral de la vida social, de tal manera que la 

política cultural puede ser apreciada en el contexto de la política general gubernamental y social, 

independientemente de las disposiciones administrativas que se adopten (UNESCO, 1970). Esto 

indica que la cultura no es impuesta sino construida, de tal manera que el sujeto y las 

colectividades son quienes se encargan de realizarla, más allá de un sistema normativo.  

Esta noción tiene raíces antropológicas que se distancian del esquema perceptivo de la 

cultura como dominio y potestad de unas clases sociales privilegiadas o de los cánones de las 

diferentes expresiones artísticas, o de los criterios oficiales excluyentes de los gobiernos. Esta 

visión asume una postura social y democrática que le da a la cultura un espacio vital en la 

construcción colectiva de las sociedades. Superado el reduccionismo tradicional de la definición, 

la concepción involucra a todos los individuos, a pesar de sus diferencias, inherentes a los 

ámbitos económicos, sociales y políticos. 

En 1972, en la Conferencia de Helsinki, los estados que hacían parte de la UNESCO 

definen la cultura como un cúmulo de expresiones espirituales y materiales de una sociedad, en 

la medida en que estas constituyen el producto de las actitudes y aptitudes creadoras del hombre, 

o que de otro modo se basan en dichas actitudes y aptitudes (UNESCO, 1972). Tanto en la 

definición de 1970, como en la de 1972, se reconoce el aspecto creador de la cultura y su 
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construcción de carácter colectivo. Asimismo, parece que a la luz del debate epistémico no 

resulta ser una noción absoluta y permite ser discutida con base en las posturas que se ha 

propuesto desentrañar, la escuela de Frankfort y algunos teóricos que promueven un sentido más 

rico esclarecedor  

Por otra parte, la cultura no sería un objeto de lujo, un elemento decorativo, una evasión, 

ni una excusa, sino una dimensión esencial de la vida (UNESCO, 1972), un contexto para 

reconocer al otro, ser parte del otro, cimentar con el otro, vivir con el otro, encontrar en el otro la 

posibilidad de edificar una sociedad. En 1982, la Conferencia Mundial sobre Políticas culturales 

de México formalizó un concepto que, define la cultura la cultura como objeto de estudio. 

[…] La cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos 

distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a 

una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los 

modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de 

valores, las tradiciones y las creencias y […] da al hombre la capacidad de 

reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente 

humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella 

discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se 

expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, 

pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas 

significaciones, y crea obras que lo trascienden. (UNESCO, 1982, pág.1).  

 

En razón de lo anterior, este concepto remite a la noción de sujeto, como se habló 

precedentemente, así como a la noción de colectividad, pero a su vez, también estatuye una 
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relación fundamental con el aprendizaje y la enseñanza y, por ende, con la educación. Se plantea 

el espíritu de preservación de lo netamente tradicional-histórico de las sociedades, la 

construcción relativa a su presente de todas sus creaciones y, asimismo, la proyección y los retos 

que asume para trascender y perdurar en el tiempo. Por eso, las artes, los derechos, el espíritu 

crítico, la comprensión de los valores y demás expresiones, que impregnan el anterior concepto 

de carácter ontológico, implican actos educativos, actos de constante reflexión y aprendizaje, 

actos de análisis y enseñanza. 

Además de sus presupuestos antropológicos y ontológicos, el concepto de cultura […] es 

esencialmente un concepto semiótico. Si el hombre es un animal inserto en tramas de 

significación que él mismo ha tejido, la cultura es esa urdimbre interpretativa en busca de 

significaciones (Geertz, 1973). De este modo, la cultura se entiende como proceso ideológico de 

significados, a partir de la relación dialógica entre individuos, en un contexto representativo. La 

cultura entabla de esta forma una visión que encarna no solo la posibilidad de construcción, sino 

de interpretación; es decir, si la cultura es un conjunto de significados ha de tener una reflexión 

por parte de quienes la construyen. 

Si bien, las nociones de cultura, anteriormente presentadas, constituyen un valor 

importante en la consolidación de sociedades más humanas, igualitarias y fraternas, también es 

cierto que las prácticas culturales y, de la misma forma, las educativas, se dan en espacios de 

desigualdad, inequidad y opresión.   

Según lo anterior, la cultura puede enfrentarse a dos condiciones: en primer lugar, 

trasmitir su capital a los individuos –obedientes y pasivos-, en torno de verdades, hechos, valores 

y creencias, al arbitrio de las lógicas de dominación de las instituciones (jurídicas, estatales, 

educativas o religiosas, entre otras posibilidades) sin la oportunidad crítica de cuestionar; o, en 
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segundo lugar, situarse en circunstancias de carácter problemático, en las que la interacción 

social ofrezca como oportunidad la resolución de tales situaciones, de modo que se allane 

dialógicamente un camino de transformación cultural. 

 

Horizonte conceptual culturalista de la cultura 

 

La plataforma conceptual culturalista se basó, principalmente, en suministrar un nuevo 

marco de comprensión de la cultura. Más allá del enciclopedismo o del asombro proveniente de 

las bellas artes, más allá de sus simples rasgos económicos (capitalistas, socialistas, autárquicos, 

entre otros), el movimiento culturalista quebrantó el presupuesto reduccionista de la cultura que 

la observaba como una abstracción del arte y los valores de nobleza, la burguesía y las élites en 

general.  

Estableció un desafío que incluía las creencias, las maneras de relacionarse, los lenguajes, 

la escolarización, en otras palabras, la experiencia humana de los individuos. La cultura fue 

configurada como un estudio que tiene en cuenta las relaciones entre elementos en toda una 

forma de vida (Williams, 1965). Asimismo, el culturalismo entendió al individuo dentro de un 

contexto en plena interacción social, bajo una relación conflictual determinada para realizar 

transformaciones históricas de la sociedad (Thompson, 1966). 

En relación con el culturalismo, una de sus aportaciones más relevante fue penetrar las 

bases del marxismo en lo concerniente al ámbito cultural. Por un lado, los culturalistas 

evidenciaron que el marxismo supuso una forma diferente de comprender la experiencia y la 

participación humana en la re-construcción de la cultura, bajo presupuestos económicos e 

históricos (Williams, 1965; Thompson, 1966). Por otro, hicieron una crítica reveladora en torno 
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de la visión elitista y conservadora de la alta cultura11que igualaban el arte y los valores 

burgueses con la esencia misma de la civilización misma (Giroux, 2014).  

De este modo, el paradigma culturalista comprende la cultura como un espacio, no 

necesariamente forzado a la reproducción de la cultura ni a la utopía democrática de la 

realización y transformación de la misma. La comprende, entonces, como la constitución, 

integración, modelación y perfilamiento de patrones de organización y habilidad en la 

configuración social. En esa medida, el acento está puesto en el complejo de las relaciones 

emergentes que permean todo el ámbito social. En este caso, los procesos de elaboración y 

control social están mediados por relaciones de conflicto que implica la oposición entre 

diferencias y dimensiones distintas en la comprensión de clase, política y discriminación. 

Sin embargo, los culturalistas han hecho de su propuesta un elemento que apoya la 

constitución de una teoría de la cultura que integre a los diferentes sujetos, a pesar de sus 

diferencias –sociales, políticas, de raza, de clase, de género, de orientación, entre otras–.l 

paradigma culturalista posibilitó recobrar al sujeto, desde una perspectiva integradora que no 

solo ve las esferas sociales –lenguaje, poder, instituciones, estado, economía, entre otras-, sino la 

vida misma, a partir de un presupuesto de interacción social. 

La crítica a las diferentes visiones tradicionales de la cultura, como noción, implican 

perforar los supuestos tradicionales de que la cultura proviene del arte y del intercambio de 

conocimiento altamente valorado por las élites. Asimismo, se puede extrapolar el enfoque 

dinámico de la cultura, es decir, el desarrollo de «la idea más activa de un campo fuerzas 

mutuamente y también desigualmente determinantes» (Williams, 1971).  

 

                                                 
11 La cursiva pertenece al autor de la investigación. 
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En ambas expresiones críticas, se resalta el ámbito de las brechas sociales y la inminente 

exposición de la cultura como configuración de una lucha entre clases. Sin embargo, el 

culturalismo pone en juego la experiencia humana en relación con la movilidad social, 

estableciendo que «la naturaleza de la dominación de clase no es vista como imposición de poder 

estática y unidimensional por parte de las clases dominantes» (Giroux, 2014). Asimismo, reduce 

el espectro de los logros sociales de las comunidades y de las clases sociales oprimidas, en medio 

de la idea de que las luchas de clases tienden a beneficiar a las élites en posición de dominación; 

esto es, el medio por el cual el control social se establece sobre supuestos teóricos idealizados, 

pero que no son fácilmente llevados a las prácticas sociales. 

La cultura puede verse, desde esa perspectiva, como un ejercicio del poder dentro de un 

campo de lucha que tiene mecanismos constantes de disputa hincados en resistencias y choques 

históricamente determinados. Esto reafirma la postura del poder en la teoría foucaultiana, como 

un estado dinámico de confrontación en el que subyacen los elementos de tensión y de 

posibilidades de emancipación cultural de las clases oprimidas, a pesar de que primen los 

intereses de los grupos dominantes. 

En esa medida, el ejercicio del poder no determina totalmente la resistencia de las clases 

menos favorecidas. Tampoco minimiza, por ningún motivo, la participación activa de las clases 

oprimidas frente al devenir propio de los procedimientos dominantes que se dan en la economía 

(formas específicas de producción), en la iglesia (creencias y fe absoluta en los esquemas de la 

divinidad) y en la escuela (métodos preparatorios para el desarrollo de la fuerza laboral), entre 

otros. En teoría, las presunciones culturalistas adolecen de un criterio más amplio en la 

concepción de las estructuras que determinan una sociedad, en pos de alimentar y dar fortaleza a 

las nociones de conciencia y de experiencia como principales responsables del cambio social. En 
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este sentido, estos supuestos también se enfocan en el desarrollo de procesos de controlo y 

elaboración social, de modo que desconocen patrones determinados que se sitúan en un campo 

diferente al de la conciencia y de la experiencia.  

También desconocen los procesos históricos, sociales, económicos y políticos que no 

están sujetos a una vivencia ni a una cotidianidad, sino que están ahí y que, por el hecho de estar 

ahí, en el contexto mismo, siguen latentes. Excluir estas situaciones es peligroso, puesto que 

muestran solo un lado de los conflictos, es decir, la relación que existe entre dominados y 

dominantes, como una determinante simple, excluyendo las relaciones de poder que allí se 

entretejen. Esto significa que no existe un análisis profundo sobre el poder estratégico, que fija 

los modos y las acciones que se apropian de las condiciones de la realidad y mitigan, poco a 

poco, el ejercicio emancipador, conducente a un cambio social de estas condiciones.  

El paradigma culturalista, por tanto, provee de dispositivos teóricos que sustentan al 

sujeto como persona que no necesariamente es sometida a las lógicas de la dominación y que, a 

su vez, contiene en sí mismo la capacidad de resistencia y de ser partícipe de la construcción de 

la cultura. En ese sentido, solo es posible comprender la importancia de este modelo cultural 

sobre la realidad; es decir, sobre el momento en que pueda llevar a cabo procesos teorácticos12 

que propendan por llevar al ámbito social sus presunciones teóricas, y desde ese mismo espacio, 

volver sobre la reflexión teórica de sus equívocos y aciertos. 

En síntesis, el paradigma culturalista ofrece una serie de aproximaciones teóricas que 

elevan la experiencia y la recuperación de la conciencia, en detrimento del reconocimiento 

                                                 
12 La teoráctica, etimológicamente, tiene su raíz en los términos fusionados Teoría y Práctica. De este modo, 

proviene del griego θεωρία –theoría- (espectador), del griego θεωρεω –theōreō- y formada con la partícula θεα –

thea- (vista). Del latín practĭcus y este del griego antiguo Πρακτική –practiké- . En este caso, teoráctica se refiere a la 

construcción teórica que hace parte de la práctica; del mismo modo, se refiere a la práctica como una forma de 

construir teorías (Cabezas, 2011). 

https://es.wiktionary.org/w/index.php?title=practicus&action=edit&redlink=1
https://es.wiktionary.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE&action=edit&redlink=1
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necesario de las estructuras sociales que juegan un papel definitivo en las situaciones y contextos 

sociales de una época. A pesar de ello, el culturalismo mantiene un enfoque que vincula la 

experiencia, la conciencia del momento y el pensamiento crítico con las posibilidades de lucha y 

emancipación a través de las mismas estructuras –que ha negado constantemente-, de modo que 

se pueda despejar un camino para ejercer presión al sistema opresor. 

 

Horizonte conceptual estructuralista de la cultura 

 

La configuración estructuralista de la cultura hace un énfasis en la fuerza de las 

estructuras subrepticias, así como en «las prácticas materiales que generan la apariencia 

superficial de las formas culturales» (Bennet, 1981). Situado en el terreno psicológico y en el 

ejercicio de las prácticas culturales, el estructuralismo se soporta en la visibilidad de las 

estructuras mentales, materializadas en la acción social.  

Es decir, existe una plataforma en donde se ubican, se movilizan y se determinan las 

conductas individuales en las dinámicas sociales. De este modo, el énfasis ya no incluye el 

ámbito de la conciencia y la experiencia humana como forma de vida, sino que indaga el 

funcionamiento de la sociedad y la multiplicidad de esquemas que la reproducen, especialmente 

en y a través del proceso educativo13. Es importante resaltar que la experiencia y la conciencia 

humanas se agencian en este modelo, simplemente, como un espacio secundario en la 

configuración de la cultura. 

Uno de los aportes del estructuralismo se fundamentó en la comprensión económica, 

política e ideológica de la cultura. En oposición a la postura culturalista, que entiende el conjunto 

                                                 
13 La reproducción social y la estructuración de las relaciones inherentes al poder y a las clases sociales está 

directamente relacionado con las formas en que la cultura se internaliza a través de los procesos de educación. 
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social como una representación de una cultura, afirmada en la intervención dinámica de los 

individuos, los análisis estructurales proponen una noción de totalidad y una relativa autonomía 

atada a la irreductibilidad de los niveles específicos de la sociedad (Giroux, 2014).  

Este giro conceptual no es menor, porque abstrae el complejo social como una estructura, 

construida a partir de modelos concretos que actúan por sí mismos. En otras palabras, estos 

modelos (ideológicos, políticos, educativos, jurídicos, económicos, entre otros) gozan de una 

independencia propia y de un efecto único en la construcción del presente y del futuro, de la 

historia (Giroux, 2014). 

En ese orden de ideas, la autonomía relativa sirve como concepto central del enfoque 

estructuralista de la cultura. Por una parte, recrea la separación e independencia de los 

componentes estructurales de la economía, la política y la ideología. Por otra, reconoce que la 

economía es un ámbito central de la sociedad. De este modo, la condición económica de las 

sociedades determina su política y su ideología, puesto que, dentro de las estructuras 

constitutivas de las mismas, se convierte en su base fundamental. 

El espectro estructuralista ve en el aparato ideológico del Estado, especialmente, en los 

espacios escolares la representación más clave en la aprobación y participación en las lógicas 

capitalistas dominantes (Althusser, 1971). Este punto de vista supone que la ideología y los 

valores culturales se permean dentro de las instituciones del estado. Mediante acciones y 

procesos educativos, la ideología y los valores encarnan la posibilidad de asegurar las relaciones 

de dominación de carácter económico en un nivel micro-institucional. 

Esta idea pertenece a una base conceptual clave en la comprensión del modelo 

estructural: el rechazo a la primacía del ser humano y la importancia determinística de la 

conciencia y de la experiencia como ejes primarios en la conformación de la historia (Giroux, 
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2014). Al desconocer al sujeto –en su noción antropológica- como un agente de la historia, lo 

restringe de su función decisiva en la transformación social.  

Como metáfora, se podría decir que los sujetos son actores que encarnan papeles o 

personajes determinados por las grandes estructuras de la sociedad. Esto tiene un carácter 

categórico en varios enunciados que son lugar común en las empresas, en los centros 

universitarios y, por supuesto, en los escenarios escolares, entre otros. Cuando se afirma que 

«nadie es indispensable» o que «las instituciones persisten a pesar de que alguien se vaya», se 

infiere que la noción de sujeto desaparece y se reafirma la condición sólida de las estructuras, en 

detrimento de los individuos, como seres capaces de transformar su entorno. Para Althusser 

(1970): 

Los verdaderos «sujetos» (en el sentido de sujetos constituyentes del proceso) no 

son estos ocupantes ni esos funcionarios, no son, contrariamente a todas las 

apariencias, a las «evidencias» de lo «dado» de la antropología ingenua, los 

«individuos concretos», los «hombres reales», sino la definición y la distribución de 

esos lugares y de esas funciones; los verdaderos «sujetos» son pues esos definidores 

y esos distribuidores: las relaciones de producción. (Althusser, 1970, pág. 194). 

 

El problema del «sujeto» en el estructuralismo decanta, en gran medida, la posibilidad de 

concebir una teoría cultural. Enraizado en el materialismo y la abstracción de las estructuras, esta 

noción hace un énfasis profundo en escindir al sujeto como categoría fundamental de los estudios 

culturales y, asimismo, como individuo que hace parte de la vida misma. Los sujetos humanos 

parecen ser disueltos en una teoría de la dominación y determinación que soporta una extraña 

semblanza de la descentralización positivista del sujeto (Giddens, 1979). 

En un nivel macropolítico, específicamente en el ámbito estatal, la cultura está mediada 

por el efecto de la regulación y la reflexión en torno de las discrepancias y presiones operantes, 
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inherentes al pensamiento diferenciado de los individuos y de los grupos sociales. En el medio de 

esta función regulativa y reflexiva de la cultura, el poder del estado implica el desarrollo de una 

habilidad que al mismo tiempo permita la autonomía relativa de cada institución a su cargo, así 

como de inhibirla en los casos de mayor tensión. En esta dimensión, el Estado no sería reducido 

a la noción instrumental básica de ejercer el control totalitario de la sociedad (Poulantzas, 1985); 

más bien, es situado como un sistema inteligente que se adecúa al contexto social, al manejo de 

los medios de comunicación, a las expectativas de los grupos sociales, a los movimientos de 

resistencia y lucha, sin perder el rumbo de su papel regulativo. 

De la misma forma, el estructuralismo se basa en una noción de elaboración y control 

social de clase, imparcialmente determinada por cuestiones políticas e ideológicas, de modo que 

la subjetividad vuelve a estar en un segundo plano. Por otra parte, el modelo estructuralista 

también tiene una noción de ideología, primordialmente arraigada a una fuente de cohesión y 

unidad entre hombres y mujeres en una sociedad (Althusser, 1970). En el trabajo de Giroux 

(2014), se indaga por el funcionamiento de la ideología en el constructo social de la cultura: 

En esencia, la ideología tiene dos requisitos funcionales. Por un lado, es tanto un 

medio como un producto de prácticas materiales que constituyen el famoso aparato 

ideológico del estado. […] Por otro lado, los individuos no solo «viven» dentro de 

la ideología, sino que también están constituidos de ideología. […] La ideología 

entonces, constituye «sujetos» en la perspectiva estructuralista, pero tales sujetos 

son humanos sin el beneficio de la reflexión o de la posibilidad de luchar individual 

o colectivamente. (Giroux, 2014, pág. 171). 

 

Este planteamiento que se basa en los trabajos de Althusser (1970, 1971) no deja de 

plantear inquietudes interesantes, en torno de la ideología y de su relación directa con los 
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individuos. Se puede deducir que existe una aproximación mecanicista al sujeto, entendido como 

medida o número, desde un planteamiento netamente positivista. Por tanto, no existe 

teóricamente la posibilidad de la mediación, la construcción propia y, por consiguiente, la 

esperanza de cambiar su realidad. 

No es vano que la postura estructuralista esté cimentada sobre un panorama lógico-

positivista, que ve en los movimientos sociales una dinámica de la lentitud en las posibilidades 

de generación transformadora del contexto. Esto supone una seria amenaza a la materialidad, al 

análisis racional de la vida misma y de su constitución figurativa sobre la realidad. En otras 

palabras, la cultura es un edificio férreo constituido por estructuras casi inamovibles. Al respecto, 

la realidad dice otras cosas y, por tanto, el sustento teórico del estructuralismo es apenas 

analizado desde un lado sistémico, entendido como engranaje y máquina que no puede ser tras-

tocada. 

Finalmente, el estructuralismo como perspectiva cultural asume los conceptos de clase 

desde otros focos de atención –que bien pueden ser contradictorios o complementarios (en 

algunos puntos) con la perspectiva culturalista-. La noción de clase en el culturalismo, entrevista 

como un modo intersubjetivo de la experiencia y del sujeto de clase como agente de la historia 

(Giroux, 2014), es diferenciada por el estructuralismo mediante una objeción bastante singular: 

la lucha de clases. 

De este modo, la cultura se comprende a partir de los conceptos de lucha y de los 

conflictos que surgen de las tensiones antagónicas en el medio social. En relación con la crítica 

al culturalismo, es necesario hacer una diferenciación de fondo frente a la idea inmediatamente 

anterior. Aunque pueden parecer similares en apariencia, la perspectiva culturalista y la 
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estructuralista se distancian bastante en la comprensión del fenómeno de la lucha de clases, los 

conflictos y sus mediaciones sociales.  

Esto es, mientras el culturalismo observa con atención la interacción social como medio 

potencial de los sujetos para construir la historia desde sus experiencias, el estructuralismo 

supone que las clases sociales están determinadas por mediaciones políticas e ideológicas que 

están de antemano formalizadas en la cultura. Asimismo, la posición radical del estructuralismo 

parte del supuesto teórico de que la subjetividad humana subyace a la existencia material de 

prácticas sociales, que se implantan profundamente en los individuos a través de diversos 

medios, como la escolarización, el derecho, la historia, la sociología (Althusser 1970, 1971) y, 

más recientemente, a través de las estructuras mediáticas como la televisión, la internet y los 

medios electrónicos. 

Por consiguiente, ambas posturas teoréticas no representan, como tal, una teoría 

suficientemente fundamentada sobre la cultura. Sin duda, ambas perspectivas carecen de un 

soporte que permita ir más allá de la experiencia de la construcción y de las vivencias cotidianas 

(«culturalismo») o, más allá de las relaciones sociales mediadas por el sistema económico 

(«estructuralismo») (Giroux, 2014). Sin embargo, no deja de ser relevante lo que cada una de 

estas propuestas han aportado para la discusión sobre la cultura. 

En ese sentido, es importante tener en cuenta que, para el culturalismo, sería primordial 

comprender que más allá de la experiencia, la mediación y la participación humana es necesario 

reconocer el escenario social de las grandes estructuras que permanecen a su alrededor; 

asimismo, existe la urgencia de establecer articulaciones con tales estructuras de modo que se 

pueda allanar una vía de diálogo para complejizar la cultura desde la realidad y la abstracción de 

sus supuestos. 
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Del mismo modo, para el estructuralismo es fundamental reconocer al sujeto, no solo 

como un producto, como un número o como un «mero» portador de funciones preestablecidas 

por diferentes estructuras, tales como la escuela, la iglesia, la política y la normatividad. Es 

prioritario que el modelo estructuralista comprenda al sujeto, como un ser capaz de abstraer las 

relaciones asimétricas que vive con los aparatos ideológicos del estado, de modo que entrevea las 

posibilidades de transformar su contexto situacional mediante la lucha y la consecuente 

emancipación. 

Las dos conclusiones precedentes también permiten inferir que ambas perspectivas se han 

divorciado de las posibilidades de diálogo que existen entre sus posturas teóricas. Esto no es 

extraño, pues parten de dos corrientes bastante dispersas: el positivismo, en el caso del 

estructuralismo, y la interacción social, en el caso del culturalismo. Sin embargo, al reducir sus 

posibilidades de encuentro, han terminado por suprimir la indudable capacidad crítica de sus 

escenarios teóricos. En razón de ello, es necesario acceder a una reflexión analítica de las 

nociones que sustentan, tales como ideología, cultura, lucha de clases y, por supuesto, sujeto. En 

este sentido, los procesos de control y elaboración social constituyen un foco de atención en el 

que priman las relaciones de poder y la dominación en escenarios como la educación, la Iglesia y 

el Estado. 

En cuanto la primera condición, la cultura cuenta con un modelo de difusión orientado a 

la conservación de las tradiciones y las estructuras rígidas normativas, impuestas 

institucionalmente, con base en un esquema ideológico de una sociedad estática y reproductora 

de sí misma. En lo que concierne a la segunda condición, se presenta la realidad como un 

problema que encarna la posibilidad alternativa del diálogo y de la construcción colectiva y 

crítica de una cultura transformada. Los procesos de control y elaboración social, desde esta 
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perspectiva, permitirían la relación dialéctica entre sus supuestos teóricos y las formas en que las 

prácticas sociales puedan ejercer mecanismos de transformación social. 

Esta tensión teórica y práctica ha sido bastante trabajada por “la escuela de Frankfurt”14. 

Generalmente, resuelta en favor de la primera condición, la cultura ha llegado a ser un nuevo 

sitio de elaboración y control social para ese aspecto de la racionalidad […] en el que la 

dominación de la naturaleza y la sociedad se lleva a cabo bajo el pretexto del progreso técnico y 

el crecimiento económico (Giroux, 2014). La cultura, más allá de la convergencia entre las 

posturas ontológicas, idealistas o románticas, ha llegado a ser una industria que produce no solo 

bienes, sino que legítima las lógicas del capital y del poder de sus instituciones (Adorno & 

Horkheimer, 1972). 

En consecuencia, los conceptos de origen antropológico, ontológico, tradicional, idealista 

y romántico de la cultura muestran un lado sombrío, impregnado de un reduccionismo 

meramente epistemológico, cuya posibilidad teoráctica está muy lejos de ser experimentada. Lo 

que esto implica es una mirada crítica que sea capaz de analizar y vincular la conceptualización 

con la acción; la cultura necesita de un espacio sobre la realidad, en el que no pretenda ser lo que 

no ha sido, un espacio que pueda reflexionar sobre su pasado y su presente de modo que viva su 

lucha con las posibilidades colectivas de los individuos que la construyen. 

Como se ha venido precisando, la sociedad tiene su articulación vital en la cultura 

(reproducida o transformada). Vale la pena señalar que toda cultura supone una ideología y unos 

ámbitos de acción que se determinan por la discusión, la lucha, la resistencia o la resignación. En 

                                                 
14 La escuela de Frankfurt surge como una postura epistemológica en el siglo XX, más exactamente en la década 

del 20, dentro del Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt. El análisis de la cultura que este enfoque 

presenta tiene raíces profundas en la posguerra mundial de 1914 y en el exilio obligatorio proveniente del nazismo. 

El origen de esta perspectiva se fundamenta primordialmente en los aportes teóricos de estos autores: más 

precisamente hablamos de los aportes de Horkheimer, Adorno, Marcuse y Benjamin. 
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cualquiera de estos casos, la cultura tiene en su interior una plataforma ideológica que formaliza 

su transformación o su reproducción. La cultura es terreno habitado por luchas vividas y niveles 

conflictivos de determinación. La ideología fue rescatada de la noción reduccionista de la falsa 

conciencia y redefinida […] en el ámbito de las relaciones sociales y las prácticas culturales 

(Giroux, 2014).   

Mientras las diferentes nociones de cultura apuntan a un encuentro democrático entre 

sujetos sociales, las prácticas culturales han demostrado que la humanidad está basada en una 

construcción cultural que se fundamenta en una ideología de la dominación. Por medio de las 

relaciones de poder, juegan un papel importante la dominación –para quienes detentan los 

procesos de subyugación-y la resignación –para quienes se conforman con el ejercicio de la 

opresión en sus vidas-. 

 

Convergencias y divergencias entre el horizonte culturalista y estructuralista 

 

 

Es importante comprender que las conceptualizaciones sufren cambios históricos que no 

son solo de carácter epistemológico, sino que también se adaptan, mutan y se transforman en 

medio de condiciones sociales específicas. En el caso de la cultura, el principio originario puede 

ser su sustento etimológico proveniente del latín cultum, cultus, cuyo valor semántico traduce 

cultivo. La recopilación conceptual de este campo de estudio, cuenta con más de 250 

concepciones en el mundo académico (Kluckhonn, 1957; Kroeber, 1995).  

Dentro de las diferentes concepciones, se pudo observar que, para el análisis de la 

religión como institución cultural en el municipio de Chiquinquirá, las dos corrientes elegidas de 

las múltiples que hay, son claves a la hora de entender que hay una mirada tradicional que se 

enfoca en la comprensión de la cultura como un escenario para el cultivo de las bellas artes, las 
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humanidades en general. En este tramo histórico, esta noción es altamente excluyente, pues aísla 

modos de vida, costumbres, creencias, entre otros aspectos que dan una multidimensionalidad al 

concepto. 

Las transiciones culturalistas y estructuralistas de Taylor (1995), en la primera corriente, 

y de Lévi-Strauss (1964, 1977), en la segunda, así como los importantes avances de la UNESCO, 

en materia de interculturalidad, multiculturalidad, proveen de elementos constitutivos de carácter 

epistemológico que propician elementos de análisis, dentro del modelo metodológico de esta 

labor de investigación. En ese sentido, la cultura y su comprensión desde estas aristas permite 

allanar el camino de comprensión de la institución cultural y los elementos sociales que allí 

convergen. 

La institución cultural como construcción social 

 

Las instituciones culturales se caracterizan por dar configuración a construcciones 

sociales, que tienen que ver con los ámbitos más importantes de la colectividad general de las 

sociedades. Por ejemplo, la religión o la construcción religiosa, la gastronomía y el turismo, entre 

otras, son muestras de instituciones culturales que definen el sentir y la percepción de mundo de 

un determinado colectivo social. De esta manera, pueden ser entendidas como un: 

sistema de reglas de combinación objetivadas y/o interiorizadas; socialmente 

producidas, impuestas o difundidas (constitutivas de sentido) que informan [sobre] 

las percepciones, las prácticas y los modos de organización puestos en obra por los 

actores que extraen sus efectos, se reconducen o se reelaboran por las relaciones 

establecidas en la práctica social, entre el sentido que ellos generan, por una parte, 

y los determinantes de esta práctica, por otra” (Hiernaux, 1977, pág. 24). 
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En relación con lo anterior, las prácticas sociales ofrecen sistemas de disposiciones 

duraderas y transferibles, estructuras estructuradas predispuestas para funcionar como estructuras 

estructurantes, es decir, como principios generadores y organizadores de prácticas y 

representaciones (Bourdieu, 1991). Estos modos de organización pueden estar objetivamente 

adaptadas a su fin sin suponer la búsqueda consciente de fines y el dominio expreso de las 

operaciones necesarias para alcanzarlos. Objetivamente están ‘reguladas’ y ‘regulares’ sin ser el 

producto de la obediencia a reglas y, a la vez que todo esto, colectivamente orquestadas sin ser 

producto de la acción organizadora de un director de orquesta (Bourdieu, 1991).  

De este modo, surgen los modelos culturales como objeto de reflexión y construcción 

social. Los géneros diferentes de sistemas de sentido socialmente producidos corresponden la 

noción de modelo cultural (Hiernaux, 1996). Los modelos culturales dan cuenta, efectivamente, 

de una producción social, ligada al sentido que los colectivos les dan a diversas experiencias, 

como puede ser la religiosa.  

En efecto, la producción social de modelos culturales puede dar cuenta, igualmente de lo 

que es común a una multitud que de lo que sería propio de uno solo (Hiernaux, 1996). Desde tal 

perspectiva, las teorías de Hiernaux tienen vigencia dentro de un entorno cultural cualquiera. Al 

mostrar la vitalidad de las construcciones colectivas y mostrar la unicidad de las experiencias 

individuales de los sujetos, se está ante una generalización de la misma humanidad. En otras 

palabras, la experiencia del ser humano se desarrolla desde una perspectiva cultural social y 

desde una perspectiva individual que tiene en cuenta la cultura. 

El concepto de institución cultural como «estructura de percepción y acción» permite 

vislumbrar el actuar y pensar de la comunidad chiquinquireña, que parte de la «idea de génesis 

de sentido» (Hiernaux, 1977). Este autor expone la relación entre dispositivos simbólicos y 
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estructuras sociales -llámese economía y ethos» en Weber, «estructura e ideología» en Marx, 

«condiciones de existencia y religión» en Durkheim-. La relación entre estas dos formas sociales 

ha generado múltiples tesis explicativas que han intentado responder la pregunta en torno a esta 

complicada interacción (Hiernaux, 1977). 

La institución cultural supone el desarrollo de sistemas de sentido o sistemas simbólicos, 

alrededor de los sistemas de percepción, tanto material como simbólica; asimismo, se establecen 

sistemas de acción, que tienen su entramado en la complejidad de lo social y lo psíquico (Sotelo, 

2016). Al atribuir la articulación que puede darse entre lo interior y lo colectivo, entre lo real y lo 

simbólico, la institución cultural se instala como un concepto en las personas y como un eje 

social. De esta forma, las comunidades y los individuos se apropian de un aparato simbólico que 

posibilita tener una visión del mundo con cierto grado de consistencia, para él mismo y para los 

demás (Suárez, 2008, pág. 40). 

Las combinaciones de sentido generan códigos socialmente producidos e interiorizados, 

así como códigos simbólicos que indican valores, normas, nociones de posibilidad, de verdad, de 

estética, jerarquías sociales, orientaciones de comportamiento (Suárez, 2006). Este tipo de 

construcciones se naturalizan en los intercambios sociales y en la cotidianidad de los individuos. 

Precisamente, es por la existencia de sistemas de sentido que los miembros de una sociedad no 

tienen que estarse preguntando todo el tiempo si sus acciones son, o no, legítimas. 

En el caso de la religión o la experiencia religiosa, se puede observar que en su red 

significativa permanece la posibilidad de generar cambios y transformaciones sociales en los 

individuos, a través de sus códigos de sentido. Esto es, hay un sistema de normas, reglas y 

cuestiones morales que producen un efecto social, que a su vez es interiorizado por los 

individuos de manera individual, compleja y diversa. 
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Es gracias al sistema de sentido que los agentes sociales no requieren preguntar 

constantemente sobre la legitimidad de su acción, sino que esta fluye porque «las cosas son así» 

(Suárez, 2006). En otras palabras, los individuos asumen comportamientos socialmente 

aceptados, pues han sido producidos desde cualquier institución cultural de la sociedad, cuyo 

desarrollo ha generado normas generales de comportamiento. No obstante, esto no deja el 

margen cognitivo o aprehendido por el individuo que, a su vez, lo interioriza desde su propio 

complejo escenario simbólico.  

Al respecto, se puede afirmar, que los seres humanos, están dotados de un dispositivo 

para analizar, subjetiva u objetivamente, su desenvolvimiento sin engendrar conflictos mayores 

ni para consigo mismos ni para el entorno en el que se desenvuelven (Hiernaux, 1982). De esta 

manera, las estructuras de sentido responden a colectivos sociales (personas, grupos o subgrupos) 

para los cuales determinadas cosas les parecen naturales (Suárez, 2006). 

Por lo anterior es que se puede hablar de sistemas de sentido de los comunistas, de los 

jóvenes rockeros, punks o metaleros, de los marginados o los habitantes de calle. Al interior de 

estos grupos el sentido último está definido y no es cuestionado (Suárez, 2008). No obstante, hay 

sistemas de sentido más amplios, como la observación de las leyes, la religión y el Estado. Desde 

esa perspectiva, la institución cultural tiene un margen de comprensión más dilatado y extenso, 

puesto que los sistemas de sentido se han generalizado en una gran mayoría de individuos, a 

partir de los procesos de internalización propios del sistema cognitivo que comparten los sujetos. 

Los sistemas simbólicos son de tres tipos: el cognitivo, el actorial y el simbólico. 

(Hiernaux, 1995). El sistema cognitivo, hace referencia a la capacidad de percibir las cosas de 

una forma determinada, en sus distintas posibilidades, que van desde lo material-real, hasta la 

percepción social. El actorial, también denominado normativo, alude a la capacidad de guiar las 
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acciones, bien sea hacia lo permitido, como hacia lo prohibido, pues los sistemas de sentido 

guían los comportamientos. Desde esa perspectiva, el sistema actorial se puede definir desde el 

ámbito preceptivo, a partir de lo que se denomina principios organizadores de la percepción y del 

comportamiento (Hiernaux 1995). 

Finalmente, el orden simbólico es el que otorga legitimidad al agente en su contexto y 

consigo mismo y lo emplaza a cierta movilización afectiva, organizando su energía psíquica en 

una dirección. Este proceso genera una economía afectiva del actor pues debe evaluar, valorizar 

y jerarquizar su presencia en el mundo y conducir sus proyectos con un itinerario concreto en su 

contexto particular. (Remy, Hiernaux, Servais, 1975). 

Adicionalmente, los órdenes cognitivo y actorial son disposiciones que evocan el orden 

simbólico, lo que permite articular los dos órdenes anteriores (cognitivo y normativo) en un 

sentido unitario, otorgando al actor una identidad propia (Suárez, 2006).  Esto es importante, 

puesto que el sentido, así como viene desde la producción de la institución cultural, es rehecho, 

reinterpretado y resignificado desde el nivel cognitivo y subjetivo del individuo. 

Cuando el sistema actorial y cognitivo se articulan, ya se trata de un orden simbólico que 

le da legitimidad al agente en su contexto y consigo mismo, y lo convoca a cierta movilización 

afectiva, organizando su energía psíquica en una determinada dirección (Suárez, 2006). Este 

proceso genera una economía afectiva, mediante el proceso de percepción de la realidad. En este 

sentido, el agente actorial y cognitivo se permite complejizar, evaluar, valorar y mostrar su visón 

de mundo, a través de la conducción de sus acciones y proyectos en su contexto particular 

(Remy, Hiernaux, Servais, 1975). 

Las estructuras de sentido no son neutras y, más allá de estar arraigadas colectivamente, 

también suponen un rango de acción individual que le imprimen identidad e individualidad al 
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sistema actorial de cada sujeto. Desde tal horizonte, la economía afectiva consiste en esa labor de 

organización, priorización y jerarquización, realizado por las estructuras de sentido, que hace que 

vayan más lejos de simplemente organizar la percepción y la acción. Desde este punto de vista, 

se puede asegurar que no son neutras dichas estructuras de sentido, porque pertenecen al rango 

perceptual del sujeto y su modo exclusivo de desarrollar las interacciones con los otros. 

Las estructuras de sentido y, más exactamente, su organización se desenvuelve por medio 

de lo que los pioneros de esta perspectiva teórica han denominado «registros de calificación», los 

cuales ordenan el sistema en tres dimensiones: Relación con el sí, Relación con lo social y la 

Búsqueda (Hiernaux, 1995).  

Las dimensiones en las que se organizan los sistemas de representación, constituyen un 

acervo de relaciones que dan cuenta de la interacción e integración con el mundo de 

percepciones y las maneras como se emplazan en el constructo social, mediante la acción. En el 

caso de la religión como institución cultural es importante tener en cuenta este registro de 

calificación. 

Por ello, la institución cultural se erige dentro de un determinado territorio como una 

construcción social, que se deriva de las diferentes interacciones entre actores. Esto es, hace 

parte fundamental de la cultura territorial e histórica de las sociedades, así como de la cultura. La 

institución cultural no requiere de una nominación jurídica específicamente hablando y desde tal 

perspectiva es un dominio de las comunidades y una construcción propia entre individuos. La 

institución cultural tiene presente un cúmulo de relaciones que justifica su existencia a partir de 

procesos colectivos e individuales, cuyo eje de acción está impregnado por las articulaciones que 

se dan entre los actores sociales. 
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Tabla 1 

Relaciones en la construcción de la institución cultural. 

 

Los estudios conceptuales en torno de institución cultural y mecanismos de producción, 

de reproducción y transformación cultural y simbólica, se encargan de insertar esta reflexión, en 

profundidad, de manera que se escudriñen las maneras de cómo los actores construyen un 

dispositivo cognitivo que les permita administrar su energía psíquica en una determinada 

dirección. Lo anterior ha implicado recorrer algunos autores clásicos que colaboran a la 

comprensión del problema de la construcción de sistemas simbólicos y su relación con la 

realidad, así como a una teoría de la «motricidad» psicosocial o de la socialización de la libido, 

por poner algunos casos. 

Una segunda parte de la interpretación se ha centrado en las posibilidades de 

transformación simbólica. Evidentemente, las estructuras cognitivas se transforman por distintas 

razones o se mantienen tradicionalmente aceptadas según sea el peso social de las prácticas. Es 

decir, cuando se transforman existen percepciones y representaciones que requieren de cambios 

sociales en los modos de organización colectiva. Pero, asimismo, existe el peso de la tradición 

que implica un espacio de quietud o estatismo en las prácticas sociales, frente a la conservación 

de ciertos movimientos sociales. Uno de los ejemplos más claros es la conservación de 

Relación con el sí Relación con lo social La búsqueda 

 Experiencias propias 

con el fenómeno. 

 Percepciones propias de 

otros credos o cultos. 

 

 Experiencia colectiva 

con el fenómeno religioso. 

 Símbolos, signos y 

movilidad semiótica de los 

cultos estudiados. 

 Esperanzas, expectativas, 

diferencias, similitudes, que 

permite allegar a elementos de 

comprensión del fenómeno.  
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tradiciones religiosas, como puede ser la organización de la semana santa, en el caso del 

municipio de Chiquinquirá.   

Lo interesante es la tensión existente entre lo que se modifica y lo que se guarda, y las 

estrategias –objetivas o subjetivas– que despliegan los agentes sociales para salvar lo más 

profundamente anclado en su sistema simbólico y desechar lo que ya no sirve o no es legítimo en 

un nuevo contexto (Suárez, 2006). En ese sentido, la prolongación y la metamorfosis, la 

estabilidad y la trasmutación, son dicotomías clave a la hora de comprender la conservación de la 

identidad colectiva y la adaptación a los nuevos tiempos y circunstancias. Finalmente, es 

importante la relación que existe entre lo individual y lo colectivo, entre lo psicológico y lo 

social.  

Es evidente que las precisiones de Durkheim aportan un importante foco de atención 

entre estas dicotomías, que tienen una doble tensión; por un lado, se debe observar la separación 

que está presente entre lo que un individuo piensa en sus niveles psíquicos y lo que se ha 

construido socialmente por todo el colectivo; por otro, se pueden mirar las asociaciones que 

concurren entre lo social y lo psíquico. 

La religión como institución cultural 

 

 

La religión, así como las sectas religiosas y los diferentes credos pueden ser 

comprendidos como una institución cultural, puesto que comportan las tres dimensiones de 

las estructuras de sentido, de las que se habló precedentemente. Por otra parte, las 

instituciones culturales, en un plano de amplitud social, moldean la forma como una 

comunidad concreta vive su actividad social y se relaciona con la experiencia religiosa. Al 

mismo tiempo, la vida política y social de cualquier comunidad configura posibles 
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condiciones de interpretación de su experiencia religiosa (Santamaría, 2013). La condición 

dicotómica del hecho religioso permite vislumbrar las razones del fenómeno religioso para instituirse 

como una máquina de acción política (Assman, 2005). Sin duda, este fenómeno se debe comprender 

desde la construcción social de las instituciones culturales. Los fenómenos de la evangelización, de las 

narrativas constitucionales y de la educación, en el territorio colombiano, son escenarios ideológicos 

en los que se inserta en la sociedad tal construcción. 

En el caso de la religión, cuyo foco de acción, generalmente, puede verse desde un 

plano espiritual, no puede comprenderse como institución cultural desde un espacio unívoco 

y unidireccional. El fenómeno religioso acude a otros planos, que son la base fundamental 

de su capacidad expansiva y de su proceso de mediación en una sociedad. Al ingresar en 

diversas áreas fronterizas de la vida social participa de la espiritualidad, como eje de 

trascendencia humana; participa del plano político para generar un espacio de poder e 

intervenir en la capacidad humana de tomar decisiones; participa del plano educativo para 

ejercer su ideología doctrinal e influir en las acciones humanas. De esta manera, la religión 

no solo tiene el enfoque trascendental de su misión filosófica y sus engranajes místicos y 

sagrados, sino que opera en diferentes espacios de la vida en sociedad, tales como el 

conjunto de instituciones, experiencias culturales, sociales, económicas y políticas que 

adquieren significado en su trasegar temporal como institución cultural. 

En el caso de la institución cultural, desde el ámbito religioso, es imprescindible 

reconocer que la secularización promovida y profetizada por los campos científicos y 

filosóficos de la modernidad y posmodernidad, la religión parece estatuirse como una 

necesidad humana, que trasciende las diversas esferas sociales. La manifestación religiosa 

coexiste en el mundo político, económico y cultural de las sociedades contemporáneas. Al 
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lado de la obstinación a la secularización, en el mundo de hoy se ha venido desarrollando 

una oleada de emergencia de lo religioso (Berger, 1999). En otro sentido, es necesario 

realizar un análisis más detenido para comprobar que la secularización es un artificio que 

muestra su agotamiento en la experiencia y la dinámica social actual, cuyos focos de 

atención se centran en las prácticas y experiencias culturales del fenómeno religioso (Huete, 

2015). 

De manera que lejos de producirse un eclipse del fenómeno religioso, la 

manifestación concreta en el mundo actual se reduce a las maneras diversas de camuflarse en 

los contextos sociales, en que transita la humanidad. El abandono a una filiación religiosa, 

parece más hoy en día un producto del deseo que una realidad (Santamaría, 2013). Así pues, 

no se puede comprender el mundo sin la experiencia vital de la religión como institución 

cultural cuyo papel trasciende la Historia, las culturas y las prácticas sociales.  

El renacimiento y la masificación de los fenómenos religiosos, desde diversos 

horizontes y perspectivas, muestran que estos se han reinventado y, socialmente, han logrado 

valiosas reivindicaciones, al ser percibidos en distintos ámbitos y grados de incidencia social 

(Beckford, 2003). No es vano que más allá de la separación ideológica de muchos credos y 

confesiones, estos hallen puntos de encuentro e ideas en común para estabilizar el marco de 

acción de su pluralización individual y colectiva en las sociedades. 

Los estudios que han reflexionado la religión como institución cultural han tenido 

nuevas alternativas de comprensión, especialmente en el campo que atañe a la secularización 

y a las distintas maneras como se concibe socialmente e individualmente. Otras perspectivas 

interpretativas se desligan de los estatutos paradigmáticos de la lógica racional en torno de 

los fenómenos religiosos y se ubican en los campos de la percepción individual. Las 
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comunidades religiosas construyen un propio universo, que se denomina «secularización de 

la conciencia» (Berger, 1974, Huete, 2015), a través de unas acciones propias de sus credos 

para la consecución de adeptos y fieles.  

Es decir, a nivel del individuo, de la persona anónima, se han instituido procesos de 

legitimación y de alineación propios del sentido existencial que propone toda religión, 

entendida como sistema de creencias (Huete, 2015). Puede deducirse que el fenómeno 

religioso sufre una serie de situaciones que varían en la relación con el sí y en la relación con 

lo social, desde las acciones de los credos para determinar la posibilidad de su existencia 

social y su coexistencia con otras entidades, sectas o religiones.  

Esto es, la búsqueda de los individuos se inserta en unas connotaciones sociales que 

lo incluyen dentro de un grupo, bajo las condiciones concertadas y arbitrarias del mismo; 

asimismo, la búsqueda del individuo en su mundo interior abre un abanico de posibilidades 

para realizar sus propias interpretaciones del mundo religioso en el que vive, en torno de las 

estructuras de sentido, subjetivamente construidas. Lo religioso reaparece continuamente en 

distintos contextos como elemento de obligatoria referencia, pues el papel que ha 

desempeñado ha sido preponderante en las sociedades y culturas (Santamaría, 2013). Desde 

tal perspectiva, la religión como institución cultural debe comprenderse desde la articulación 

que puede darse entre las dimensiones de las que habla Hiernaux (1975); es decir, la 

búsqueda es un puente entre la relación que se da a través de la relación con el sí y la 

relación con lo social.  

Una de las bases para establecer análisis alrededor de la religión, como tema de 

estudio, es la sociología. Esta disciplina hermenéutica ha tratado el tema religioso desde 

diferentes horizontes conceptuales. Uno de los alcances alrededor de esta investigación 
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puede centrarse en un escenario cuantitativo. Al hablar de una mayoría católica y de unos 

credos diseminados en Chiquinquirá, se puede analizar el contexto de la persecución 

simbólica y la dominación tradicional, carismática y legal-racional. No se trata de superar 

paradigmas que han perdido aplicación, sino de percibir su sentido y desarrollar su 

capacidad de explicación, restringida quizás más por una lectura corta en su alcance que por 

una insuficiencia de las teorías (Santamaría, 2013). 

Las aproximaciones sociológicas de Weber (1978) aluden al entramado de la 

concepción de dominación, como categoría que permite vislumbrar los movimientos sociales 

que se dan tanto en la relación con el sí y en la relación con lo social, si se articula con la teoría 

de Hiernaux (1975). Desde el método de los «tipos ideales», el análisis estructural de 

contenido halla una importante vinculación para desentrañar los fenómenos que inciden al 

interior del hecho religioso. Como bien se ha hablado, los planos de interacción del hecho 

religioso se dan en campos como el educativo, el social y el espiritual. En cada uno de ellos, 

opera una determinada categoría de dominación, desde la teoría weberiana y, por supuesto, un 

contexto cuyos elementos se encuentran en la temporalidad del análisis, en el lugar, las 

personas y las sociedades de las que hacen parte.  

La comprensión sociológica del fenómeno religioso supone las formas de 

dominación y carisma (Weber, 1978). El poder está diseminado en los campos y puede ser 

entendido como dominación tradicional, legal-racional y carismática, desde tal perspectiva. 

La legitimación del poder es realizada a partir de las tradiciones, festividades y eventos que 

se han instituido culturalmente como parte de unas prácticas que han trascendido en el 

tiempo; dentro del campo legal, existen los procesos de censura o de la libertad de cultos 

instituidas en la CPC, en el caso de Colombia; dentro de la dominación carismática, influyen 
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la relación individual que las personas tienen, para adaptarse a las condiciones de los credos 

y a las posibilidades concretas de acción para asimilar dichos preceptos instituidos en los 

credos y que se internalizan en los sujetos. En las asociaciones religiosas existe una élite 

dominante y una clase de subordinados o dominados, consistente en la generación de 

obediencia a un mandato determinado, de manera que la legitimidad reside en la 

probabilidad de que tenga un mandato de ser tratado como legítimo (Weber, 1978). Desde la 

perspectiva weberiana: 

La dominación legal acontece en virtud del estatuto. Su tipo puro es la dominación 

burocrática, en la cual la asociación que domina es elegida o nombrada por quienes 

obedecen o son subordinados, por lo tanto, dominados y subordinados pertenecen a 

la asociación política. Se obedece a la norma establecida, en ella reside el tiempo y la 

medida de obediencia (Weber, 1978, ppág.707-708). 

La dominación tradicional se basa en la obediencia por fidelidad. La dominación 

carismática radica en la capacidad de influir sobre el otro mediante milagros, la fe en un 

salvador y la habilidad de persuasión, argumentación e inducción (Weber, 1978). Lo 

anterior implica el efecto poderoso de la comunicación como un medio que incide en el 

proceso de secularización de la conciencia y que provee un marco de acción de la 

dominación, mediante el uso de discursos y estrategias comunicativas para potenciar el 

sistema de creencias religiosas. 

De otra parte, las estrategias de dominación también son de tipo económico, como 

son las que se activan por medio de donaciones de grandes fundaciones y las que se activan 

por medio de la mendicidad y el diezmo que se configura como la extorsión formalmente 
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pacífica (Weber, 1978). En consideración a la formalidad de la dominación, con base en las 

tres dimensiones, el carisma es en definitiva una de las más frecuentes, cotidianas y 

poderosas. 

Sistemas de creencias religiosas en el ámbito de la sociología de la cultura 

 

Dentro de este trabajo, el entramado antropológico, social y semiótico en un nivel 

sociológico de interpretación adquiere relevancia, como espectro teórico y analítico, a partir del 

entorno religioso del municipio. Las visiones de un grupo poblacional cuyas posturas religiosas 

pueden ser francamente abiertas implican una mirada que pueda observar lo fenomenológico 

(creencias religiosas), lo histórico (tradiciones, festividades, fiestas religiosas tradicionales de 

Chiquinquirá) y lo hermenéutico (base analítica de la investigación). Estas perspectivas son 

tomadas del proceso metodológico que lleva a cabo Eliade (2000), complementadas con el 

concepto de fenomenología de religión, tomado desde la perspectiva de Velasco (2000). 

La religión en la actualidad está considerada como un elemento constitutivo de la cultura 

de una comunidad. Las prácticas religiosas influyen en aspectos elementales de la vida de los 

creyentes: alimentación, vestuario, actitudes, cosmovisión, y un sinnúmero de costumbres que 

orientan el quehacer y pensar en la constitución de la vida de los fieles de diferentes religiones. 

Para sociólogos como Durkheim, de quien se afirma que fue el primero en reconocer la 

importancia d la religión en las sociedades humanas, la religión es un sistema unificado de 

creencias y prácticas relativas a cosas sagradas. «La religión es algo esencialmente social» 

(Durkheim, 1893). Lo social no es, pues, un aspecto, sino la esencia de la religión, en el sentido 

de lo que afirma Durkheim. 

No solo se trata de la oposición o complementariedad de las posturas religiosas, sino 

también de una cuestión de la visión de mundo que tienen los sujetos de frente a una ideología o 
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idea sobre religiosidad. Esto crea relaciones con los sujetos, que dan paso a ampliar las 

concepciones de mundo o ideología que estos vayan construyendo (Eliade, 2000). La diferencia 

que aparece entre los significados de un determinado ámbito de la cultura, en las personas, 

supone la existencia un pluralismo en las ideas y significados que se hacen del mundo.  

Los primeros desarrollos del estudio religioso, llevados a cabo desde presupuestos 

ideológicos más o menos conscientes, condujeron a una reducción del fenómeno 

religioso a otros hechos considerados anteriores al mismo, tales como el animismo, 

el totemismo, etc. La insuficiencia de sus resultados originó la aparición de un nuevo 

método que desembocaría en la fenomenología de la religión. Esta surge, por una 

parte, como producto de la etapa anterior del estudio del hecho religioso. (Velasco, 

2000, pág. 76). 

 

Frente al fenómeno religioso, los estudios de fenomenología de la religión surgen como 

continuación de lo anteriormente expuesto, pero se ubican en un plano de mayor interpretación. 

Por consiguiente, la fenomenología de la religión aparece como una etapa necesaria incluso para 

el estudio de la religión por parte de la filosofía y de diversidad de disciplinas que se interesaron 

por el fenómeno (Eliade, 2000).  

En ese sentido, la fenomenología de la religión desde sus aspectos históricos y 

hermenéuticos provee de una posibilidad sociológica de interpretación de este hecho en el 

municipio de Chiquinquirá. La fenomenología de la religión se convierte en un espacio 

disciplinar que permite integrar un escenario de investigación del hecho religioso, desde su 

pluralidad, sus desarrollos tradicionales, culturales, siempre vistos desde los aspectos sociales 

que soportan este trabajo. 
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En principio, un sistema de creencias religiosas supone pensar en un contexto histórico y 

social de bastante amplitud. La dimensión temporal, los diferentes sucesos que implican una 

concepción de religión, la diversidad de culturas, ritos y demás formas en que se vive este 

fenómeno humano, muestran la volubilidad del asunto en muchos escenarios y perspectivas. Se 

sabe desde hace largo tiempo que los primeros sistemas de representaciones que el hombre se ha 

hecho del mundo y de sí mismo son de origen religioso. No hay religión que no sea una 

cosmología al mismo tiempo que una especulación sobre lo divino. (Durkheim, 1912). Esta 

concepción permite comprender que existen elementos afines, y en ese sentido, este acápite se 

encarga de reconocer tales semejanzas.  

En lo que tiene que ver con los sistemas religiosos, se pueden señalar por lo menos 

dos condiciones de similitud dentro de la diversidad religiosa del mundo y de la 

historia de las religiones: en primer lugar, debe encontrarse en sociedades cuya 

organización no está superada, en simplicidad, por ninguna otra; además debe ser 

posible explicarlo sin hacer intervenir ningún elemento tomado de una religión 

anterior (Durkheim, 1998). 

 

Por otra parte, en relación, con la interiorización de los sistemas religiosos y sus creencias 

religiosas también existen similitudes. En historia de las religiones, toda manifestación de lo 

sagrado es importante. Todo rito, todo mito, toda creencia o figura constituye la experiencia de lo 

sagrado, y por ello mismo implica las nociones de ser, de significación y de verdad (Eliade, 

2000).  

Estas dos perspectivas permiten asumir un punto de encuentro, en torno de las posibles 

semejanzas existentes en el ámbito de los sistemas culturales de creencias religiosas. Por una 
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parte, se concluye que, colectivamente, este sistema se organiza a través del consenso y la 

convencionalidad; por otra parte, en la interioridad de los sujetos, se presentan relaciones vitales 

entre el ser y la experiencia de vivir inserto en tal sistema. Dentro de este espacio, conviven a la 

vez la individualidad y la colectividad en un diálogo permanente. 

De ello se deriva que el sistema de creencias religiosas es un hecho social como la 

política, la moral, las festividades, entre otras cosas. Esto implica que la sociedad construye una 

realidad a partir de estos hechos sociales, cuya permanencia o tradición –como fuente histórica 

de preservación- se institucionaliza. En lo que tiene que ver, con el tema de esta labor 

investigativa, un sistema cultural de creencias religiosas no tiene vida sin un credo colectivo. 

Cuanta más fortaleza tenga este referente social y más extensivo sea su marco de acción, se 

transforma en parte vital de la comunidad. 

Por otra parte, queda la sensación de diseminación del poder religioso, con base en la 

institucionalización de la tolerancia religiosa y la libertad de cultos. Con la vigencia de los 

principios que garantizan a toda persona, no solo el derecho a profesar libremente una religión 

sino a difundirla en forma individual o colectiva (Ministerio del Interior, 2015), el poder 

religioso disminuye, mientras la capacidad de elección y las nuevas alternativas de concebir la 

experiencia religiosa van en aumento.  

No obstante, aunque parece haber dicha sensación social, el poder religioso reinventa sus 

acciones constantemente, para adaptarse a estas situaciones y generar, asimismo, posibilidades 

de encuentro ante este nuevo reto. A pesar de que las personas pueden tener sus propias 

creencias religiosas, no tenerlas o modificarlas, y pueden divulgarlas de manera individual o en 

asociación con otros individuos (Ministerio del Interior, 2015), se da esa constante tensión entre 

lo tradicional, lo alternativo y la confrontación verbal o simbólica que permanece latente entre 
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diferentes creencias, diversas experiencias religiosas y la relación establecida en un sistema de 

creencias religiosas. 

En este sentido, se podría pensar en las sociedades o comunidades actuales que no 

comparten un mismo credo; históricamente, este hecho ha tenido diversidad de repercusiones de 

carácter violento (descubrimiento de América, cruzadas, fundamentalismo islámico, entre otros 

sucesos); dentro de este momento histórico, también puede hablarse de violencia simbólica 

religiosa (redes sociales, discriminación por el hecho de profesar un determinado credo y 

demás). En el campo geográfico de la investigación doctoral, se puede decir que hay 

probabilidades de que exista en un nivel no muy marcado y que, en general, los credos conviven 

de modo tranquilo. 

Desde tal punto de vista, se puede decir que se comparte de alguna forma una especie de 

respeto y mutualismo en torno de que no existen pues, en el fondo, credos religiosos ni religiones 

falsas; todas son verdaderas a su modo: todas responden, aunque de maneras diferentes, a 

condiciones dadas de la existencia humana (Durkheim. 1998). Esto es, puede haber un marco de 

tolerancia en los aspectos de forma y de fondo dentro de un determinado sistema de creencias 

religiosas, en lo que concierne al reconocimiento de la diferencia del otro en un espacio de cierta 

equidad humana. 

Otra de las afinidades de lo religioso y del orden de las creencias religiosas está presente 

en la noción de lo sobrenatural. Por ella, se entiende todo orden de cosas que supera el alcance de 

nuestro entendimiento; lo sobrenatural es el mundo del misterio, de lo incognoscible, de lo 

incomprensible (Durkheim, 1998). Esta comprensión genera una fuerza que solo la creencia 

religiosa es capaz de mostrar, sobre todo en los hechos cotidianos de la vida, pero también ante 
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las situaciones de descontrol, de dramatismo y de sufrimiento que superan la humanidad de 

quienes la profesan. 

En consecuencia, cuantas más maneras hay de obrar y de pensar, estereotipadas en el 

carácter religioso, más presente está la idea de Dios en los disímiles estados de la existencia 

humana (Durkheim, 1998). Esto indica que la sociedad se alimenta de procesos que se 

constituyen, se restituyen y se emplazan, a partir de ciertos rituales y tradiciones. En los 

individuos, siempre queda una estela de tales eventos que es asimilada o rechazada con base en 

los principios y en las creencias en que se vive el fenómeno religioso. 

La religión es una cosa eminentemente social, las representaciones religiosas son de 

representaciones colectivas que expresan realidades colectivas; los ritos son maneras de actuar 

que no surgen más que en el seno de grupos reunidos y que están destinadas a suscitar, a 

mantener o a rehacer ciertos estados mentales de esos grupos. (Durkheim, 1998). De ahí que los 

seres humanos consideren construir una noción de lo que es la religión; este es un hecho 

histórico y sucedió mucho antes de que la ciencia de las religiones haya podido instituir sus 

comparaciones metódicas. Las necesidades de la existencia nos obligan a todos, creyentes e 

incrédulos, a representarnos de alguna manera esas cosas en medio de las cuales vivimos, sobre 

las cuales tenemos sin cesar que formular juicios, y que debemos tener en cuenta en nuestra 

conducta, sea de un carácter creyente, escéptico o irresoluto. 

La sociología de la cultura, en sus formas más recientes y activas, debe entenderse como 

una convergencia de intereses y métodos muy diversos. Al igual que otras convergencias, 

incluye por lo menos tantas colisiones y fricciones como genuinos puntos de entendimiento 

(Williams, 1994). Los investigadores de las ciencias sociales, se encuentran en una actividad 
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bastante prolija en diversos campos y a través de distintos métodos, generalmente desde un 

ámbito interdisciplinar.  

Se puede concluir que en la serie de campos habituales en los que trabaja la sociología, la 

sociología de la cultura está situada en los más definidos de la sociología de la religión, de la 

educación y del conocimiento (Williams, 1994). Esto indica que los sistemas de creencias 

religiosas suponen ingresar en el mundo de la sociología de la cultura, como parte de los estudios 

de las ciencias sociales. En la comunidad objeto de estudio, es implícito el saber religioso, que se 

observa en todo el centro histórico de la ciudad y que es apreciado por propios y visitantes, y que 

puede o no según hipótesis de esta investigación ser percibida de la misma forma, o incluso ser 

indiferente. 

Finalmente, en lo que concierne a la concepción cosmológica, juega un papel prioritario 

la temporalidad, en la que la cosmología y la historia eran indistinguibles, mientras que el origen 

del mundo y el del hombre eran idénticos en esencia (Anderson, 1993). Esto es, la unión entre 

una idea religiosa y una histórica. Al ser una sola amalgama, tanto la historia que relata hechos y 

sucesos-, como la religión —que cuenta el origen y la trascendencia de la divinidad—, pierden el 

sentido fenomenológico y científico de la Historia como disciplina del saber. Además de ello, se 

reafirma y se justifica el poder sobre los individuos; en otras palabras, se naturaliza desde una 

concepción cosmológica e histórica el papel de la obediencia y el respeto a un poder superior. 

Mediante esta combinación entre el lenguaje, la política y lo cosmológico, se establecen 

los fundamentos filosóficos y ontológicos de una noción de nación. Estas ideas se arraigaban 

firmemente en las vidas humanas y en la naturaleza misma de las cosas dando cierto sentido a las 

fatalidades de la existencia de todos (Anderson, 1993). 
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Consideraciones metodológicas de la investigación 

 

Paradigma de investigación interpretativo 

 

La presente investigación se basa en el paradigma interpretativista que despliega 

interpretaciones de la vida social y el mundo desde una perspectiva cultural e histórica (Sandín, 

2003). Coexisten unas categorías que soportan teoréticamente a la metodología elegida: una 

ontológica, otra epistemológica y finalmente una metodológica (Corbetta, 2007). 

La categoría ontológica puede explorar los significados, las percepciones y 

construcciones de los seres humanos dentro de una situación específica y particular. En el caso 

de esta investigación se toman en cuenta la relación del sí, la construcción de la realidad y la 

búsqueda (Hiernaux, 1977). La realidad es interpretada, reflexionada y puesta en escena a través 

de una nueva conclusión. Son los actores de las comunidades quienes elaboran, a través de sus 

experiencias, nuevas formas de construir el mundo, porque cada situación tiene un modo 

específico de mostrarse. 

La segunda categoría, la epistemológica, ostenta una serie de construcciones teóricas, en 

las que las relaciones dan origen a las nuevas significaciones que cimentan los individuos. La 

génesis del sentido señala con precisión la forma en que las comunidades dan representación a 

sus experiencias (Hiernaux, 1977). En relación con lo anterior, el objeto de esta categoría 

consiste en la comprensión y realización de generalizaciones, cuyo sentido primordial ofrece un 

conocimiento del mundo, de las comunidades y de los individuos, en los niveles 

epistemológicos, psicológicos y sociales. 

La categoría metodológica supone la relación directa entre los individuos y las maneras 

de interpretar la investigación. Esto es lo que definitivamente permite a las comunidades 
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comprender su historia a partir de diseños metodológicos de estudio. Por tanto, existe una 

reflexión consensuada y general sobre los sucesos colectivos. Esta categoría específica muestra 

para el caso de esta investigación un espacio inductivo de estudio. Así pues, este paradigma 

implica el estudio del ser humano en la sociedad, a partir de una relación singular entre el 

investigador y los beneficiarios de la investigación, lo que nos ubica en una posibilidad 

intersubjetiva de comprensión del mundo. Es decir, el nuevo conocimiento, los nuevos 

significados y los nuevos sentidos proceden de la misma realidad estudiada.  

 

Enfoque de investigación 

 

El enfoque es de carácter cualitativo puesto que la articulación entre teoría e 

investigación es abierta, interactiva. En este enfoque, cobra importancia analizar «con los ojos de 

los sujetos estudiados (Corbetta, 2007). La investigación cualitativa facilita comprender una 

noción de individuo y de colectivo social, mediante la apropiación del conocimiento. Por un 

lado, se accede a las voces presentes en la interpretación que hacen los sujetos de su experiencia 

religiosa y como la reciben en su mundo social. Por otra parte, la realización de entrevistas cede 

la oportunidad de observar, relacionar y comprender el funcionamiento y operatividad de tal 

noción en diferentes ámbitos de la comunidad chiquinquireña, a partir del análisis de dichas 

entrevistas. 

Para este caso, no existe resistencia de frente al anterior estatuto científico. Es decir, se 

puede encontrar un valor significativo, en algunas situaciones estadísticas, sin la exigencia de 

transformar el enfoque cualitativo de este estudio. Al tener presente, la dificultad de los estudios 

cualitativos, se debe realizar una mirada sobre la particularidad de esta investigación. Así como 
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el carácter cualitativo de esta investigación no se puede escindir la necesidad de tener presentes 

algunos datos cualitativos. De esta manera, se ha de resolver mediante análisis cualitativos lo que 

se encuentre en los datos extrapolados de las entrevistas. 

 

Enfoque analítico de investigación 

 

El enfoque analítico de investigación está dado por el Análisis Estructural de Contenido 

(AEC) que permite valorar las dimensiones de las voces en sus aspectos de contenido y en sus 

aspectos individuales y sociales. Este tipo de estudios ha ganado una fuerza inusitada en las 

interrelaciones simbólicas y constructivas de la epistemología acerca de las teorías sociales.  

Esta investigación se enfoca en una perspectiva narrativa desde los sistemas de creencias 

religiosas de dos grupos poblacionales en Chiquinquirá (jóvenes y ancianos) de diferentes credos 

religiosos. Este enfoque realiza la observación sistemática de la vida cotidiana, reconstruyendo 

analíticamente la cultura. Se tiene en cuenta conductas, conocimientos y situaciones propias de 

los sujetos que intervienen en su misma realidad. El trabajo analítico tiene una construcción de 

sentido de forma cualitativa y se espera que esta labor investigativa pueda ofrecer una mirada 

multidimensional de los fenómenos religiosos populares. Esto es, configurar escenarios de 

interpretación con base en las entrevistas realizadas, en escenarios específicos, ya que en este 

caso se requiere comprender un fenómeno de carácter contextual desde las voces de los 

individuos y desde sus percepciones de lo religioso.  

Como muestra, se tiene en cuenta un número de entrevistas (10 de los grupos 

poblacionales), desde una perspectiva analítico-cualitativa que permite abordar con amplitud el 

sistema cultural de creencias religiosas populares. Lo anterior permite obtener datos 

suficientemente cualificados para comprender el fenómeno por estudiar. 
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En ese sentido, el AEC se enmarca dentro del estudio de la cultura, lo social y el sistema 

de signos construido colectivamente, a partir de la experiencia de los sujetos de una determinada 

población. El ser humano, dotado de sentidos responde a una «institución cultural» –producida y 

abstraída socialmente- que es un conjunto de sistemas de reglas de combinación constitutivas de 

sentido, que dan cuenta de intuiciones, conocimientos, experiencias y formas de articulación, 

puestos en práctica por los actores (Hiernaux, 1977). Esta respuesta es lo que constituye el marco 

general del fenómeno que se quiere estudiar en el municipio de Chiquinquirá, de modo que se 

pueda comprender el ámbito religioso particular de estos grupos poblacionales a partir de lo que 

piensan, sienten y practican los jóvenes y los ancianos. 

Los principios mismos del AEC son una cuestión de recolección y de crítica de los datos. 

Se asimila muchas veces el «análisis de contenidos», al «análisis de textos» y al «análisis de 

discursos». Pero el contenido es «sentido», una manera de ver las cosas, un sistema de 

percepción (Hiernaux, 1996). Esto es, existe una clara diferencia entre lo que se denomina textos 

y discursos y los contenidos, cuya esencia se extrapola en la búsqueda de sentidos, a partir de las 

informaciones que se obtienen de un conglomerado social, comunidades o individuos. 

Por consiguiente, los sistemas de sentido, los modos de percepción que pretende 

identificar el análisis de contenidos, no son solo un asunto del entendimiento, un fenómeno 

cognitivo. También estructuran la acción, la interpretan y dan organización a la actividad social, 

lo cual implica la función de un principio orientación que, para este caso, suponen un entramado 

al interior de la construcción de la institución cultural religiosa del municipio de Chiquinquirá. 

Las estructuras de sentido y, más exactamente, su organización se desenvuelve por medio 

de lo que los pioneros de esta perspectiva teórica han denominado ‘registros de calificación’, los 

cuales ordenan el sistema. El contenido que se analizará parte de las siguientes tres dimensiones, 
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a través de entrevistas semiestructuradas y la observación participante, entre otros instrumentos 

de investigación, que parten de relación con el sí, relación con lo social y la búsqueda, 

En conclusión, este trabajo de investigación permite complejizar un fenómeno que tiene 

una definitiva importancia en el ámbito nacional, dada su pluriculturalidad. En lo que concierne a 

lo local, el municipio de Chiquinquirá tiene una tradición religiosa crucial en la construcción de 

sus instituciones culturales. La comprensión de este fenómeno social implica una mirada 

analítica que permita explicar las prácticas, las vivencias y la visión de mundo desde el ámbito 

religioso del municipio. 

De acuerdo con la metodología seleccionada para el desarrollo de esta investigación, y los 

aportes antecedentes que se hicieran de acuerdo con la importancia del estudio del contexto para 

hacer un estudio más exhaustivo de las comunidades y documentos en cuestión (Carreño, 2018), 

de esta manera se pretende conocer la historicidad y desarrollo del municipio y de su población, 

con base en el sistema cultural de creencias religiosas, objeto de estudio de la presente 

investigación, con base en las etapas del ciclo vital15: juventud y persona mayor. 

Tabla 2 

Población participante 

 

Etapas del 

ciclo vital 

 

Juventud 

(14 – 26 años) 

 

Persona Mayor 

(60 años y más) 

 

Procedencia 

 

Rural 

 

Urbana 

 

Rural 

 

Urbana 

Nivel 

educativo 

 

 

Estudiante 

 

No 

estudiante 

 

 

Profesional 

 

No 

Profesional 

 

No 

Profesional 

 

 

Profesional 

 

 

Profesional 

 

No 

profesional 

 

 

Profesional 

 

No 

profesional 

  

                                                 
15 Ministerio de Salud, 06 de noviembre de 2019. 
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Análisis estructural de contenido de la religión como institución cultural en 

Chiquinquirá 

 

Para el análisis de la investigación se aplicaron 10 entrevistas a pobladores de la cuidad de 

Chiquinquirá de las áreas rural y urbana; y con diferentes grados de escolaridad; al igual que con 

diferentes credos religiosos a fin de establecer como se configura la religión como institución 

cultural en esta población. Luego de la transcripción literal, se extrajeron las frases de cada 

entrevista para entender el contexto de las frases clave para su análisis. En cada entrevista 

numerada del 1 al 10, se encuentra, en una tabla anexa, al documento la información numerada a 

su vez por líneas en cada entrevista, lo cual permitió llegar al documento a analizar con agilidad y 

precisión. 

Asimismo, mediante el trabajo de campo es notorio que las entrevistas han sido pensadas 

y estructuradas para comprender la diversidad religiosa, la posible violencia simbólica entre 

credos y las visiones sociales e individuales de las personas. Es importante apuntar que la 

cantidad de estas es suficiente para determinar el fenómeno religioso del municipio, pues el 

Análisis Estructural de Contenido ha sido acertado en la postura que se aleja de ciertos principios 

matemáticos estadísticos que sugieren mayor cantidad de individuos consultados  

Se desarrolló el análisis de la población etaria: jóvenes de las áreas rural y urbana; 

enseguida, la población rural y urbana de personas mayores; y finalmente, se estableció un análisis 

de los resultados hallados, de forma comparativa, entre los grupos de población, de manera que se  

evidencian los «valores de registro», alrededor de la construcción de la religión como institución 

cultural, vista desde estos dos grupos disímiles por generaciones, concepciones de mundo, y 

contexto generacional. Luego de desarrollar las entrevistas a la población de personas jóvenes de 

las áreas rural y urbana del municipio de Chiquinquirá; se ejecutó el análisis estructural de 
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contenido bajo las premisas de su exponente Jean Pierre Hiernaux, la interpretación para América 

latina de Hugo José Suárez (2008), y los aportes en Colombia de Andrea Sotelo (2019). 

La organización de estructuras simbólicas trabaja por medio de «registros de calificación» 

que organizan el sistema en distintas dimensiones […] la primera dimensión es la 

alternativa existencial llamada «relación con el sí» una segunda dimensión se refiere a las 

alternativas sociales bajo el registro de calificación «relación con lo social» en él se 

incluyen planos de percepción social como el temporal, espacial y actoral. Una tercera 

dimensión es «la búsqueda» (Suarez, 2006, pág.42). 

 A continuación, se presenta el análisis estructural de contenido realizado a las entrevistas 

aplicadas a los dos grupos etarios de la ciudad de Chiquinquirá, iniciando por el grupo de 

jóvenes, continuando con el grupo personas mayores y finalizando con un análisis comparativo 

de las dos anteriormente mencionadas. 

El contexto de la investigación 

 

La ciudad de Chiquinquirá es la capital de la provincia de Occidente del departamento 

de Boyacá. Limita por el norte con el municipio de Saboya; por el sur, con los municipios de San 

Miguel de Sema, Simijaca y Caldas; por el oriente limita con los municipios de Tinjacá y 

Simijaca; y por el occidente con Caldas y Briceño.  

La altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): es 2.000 a 3.200 

metros aproximadamente. La ciudad está situada a 5°36'48" de latitud norte y a 0°15'21" de 

longitud meridiano de Bogotá16.  

                                                 
16 Alcaldía de Chiquinquirá, disponible en: http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Informacion-del-Municipio.aspx 

http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Informacion-del-Municipio.aspx
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Está conformada por 17 veredas: Varela, Molino, Tenería, Resguardo, La mesa, 

Casablanca, Tierra de Páez, Sucre Oriental, Sucre Occidental, Córdoba, Balsa, Hato de Susa, 

Carapacho, Sasa, Moyabita, Arboledas y Quiche. La ciudad de Chiquinquirá es la cuarta más 

poblada del departamento, para el 2018 la población censada fue de 52.321 habitantes17.  

Figura 4 

Organización territorial de Chiquinquirá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Esta figura es de autoría de la Alcaldía municipal de Chiquinquirá. 

 

Los grupos poblacionales con mayor representatividad son los conformados en el rango 

de edades de los 15 a los 19 años; y el segundo grupo poblacional más amplio se encuentra 

conformado por habitantes de las edades en el rango de los 20 a los 24 años.  La actividad 

económica de la ciudad según reportes de la Alcaldía Municipal18 se centra en el comercio, ya 

que por ser capital de provincia abastece a todos los municipios del Occidente de Boyacá, de 

                                                 
17 DANE 
18 Alcaldía de Chiquinquirá, disponible en: http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Economia.aspx, última actualización: 

03/04/2020 16:35:18 

http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Economia.aspx
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modo que es considerada como centro regional de acopio. En el sector agropecuario se destaca la 

producción de leche y derivados, y la cosecha de maíz, papa, trigo y hortalizas.  Por otra parte, 

en el sector minero se reportan depósitos de asfalto, arcilla y numerosas canteras de materiales de 

construcción, además de la comercialización de esmeraldas provenientes del occidente del 

departamento. 

El comercio está conformado según datos de la Alcaldía Municipal por 2.000 

establecimientos, los cuales se dedican a la venta de diferentes productos que abastecen a su 

población y a la de los municipios que conforman la provincia. En cuanto a la industria 

manufacturera existen en la actualidad cerca de 350 microempresas de las cuales las más 

destacadas son las de alimentos y las de servicios de transporte. El sector turístico es otra de las 

áreas de gran importancia gracias a las romerías de peregrinos que a diario visitan la Basílica 

donde se encuentra el cuadro de la Santísima Virgen del Rosario, para lo cual cuenta con una 

excelente infraestructura hotelera. Dentro del sector artesanal se encuentran productos hechos en 

tagua, barro y fique, guitarras, requintos y tiples, además de imágenes y recordatorios réplica de 

la Virgen de Chiquinquirá. (Alcaldía de Chiquinquirá). 

Dentro del marco normativo formulado en el Plan de Desarrollo de la Administración 

municipal 2016 – 2019, se planteó como parte estratégica del plan en su artículo 5º como uno de 

los objetivos estratégicos “Fortalecer las actividades que garanticen la libertad religiosa y de 

cultos, eventos culturales, promoviendo el patrimonio Arquitectónico, Histórico, Natural y 

Ambiental, que dinamice el turismo como sector de desarrollo económico local y regional”  

(2016, p. 17). 

A pesar de que se traza como objetivo el promover la libertad de culto por medio de 

actividades culturales en la ciudad, en cuanto a la oferta del turismo se hace evidente la 



117 

LA RELIGIÓN COMO INSTITUCIÓN CULTURAL  

 

 

promoción de eventos y lugares religiosos de culto católico, eximiendo a los demás del mismo. 

De esta forma, de 7 lugares ecoturísticos promovidos, 2 tienen que ver con la vocación mariana: 

el Alto de la Virgen y el Parque Juan Pablo II. 

Por su parte, de los 20 lugares arquitectónicos promovidos, 9 tienen ese carácter religioso: 

Basílica Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, 

Capilla Santa Bárbara, Parque forestal Juan Pablo II, Museo Mariano de la Renovación, Museo 

de Arte Religioso, Parroquia Catedral Del Sagrado Corazón, Iglesia Y Monasterio Santa Clara, 

Plaza De La Libertad, Parque Julio Flórez, Cruz de la Misión, Colina María Ramos. (2016, p. 

17). 

En lo concerniente al comercio, la elaboración de los dulces de azúcar es representada con 

figuras tomadas de la naturaleza, imágenes religiosas y demás elementos que se constituyen en 

fuente de inspiración como resultado los típicos dulces de azúcar que se venden en los toldos 

ubicados en las plazoletas dedicadas a este tipo de comercio.   

Lo mismo que la artesanía en tagua, son actividades que ponen en evidencia la inmensa 

habilidad que pone el artesano para el trabajo en el tomo, el manejo de sus fuentes de inspiración 

y su capacidad para crear motivos autóctonos que reflejan lo extraordinario y costumbrista del 

lugar, aspectos que influyen estéticamente tanto en el artesano, como en el destinatario, en este 

caso, el turista quien las compra. La artesanía de la tagua es otra expresión cultural y a la vez 

social, por ser una acción proveniente del trabajo humano de los torneros chiquinquireños 

quienes han puesto en esta pepa y en el torno su capacidad de crear.  

A nivel local, el trabajo de la tagua como hecho folclórico ha recogido y reflejado la historia 

cotidiana de esta artesanía en Chiquinquirá y a través de sus figuras se han reflejado costumbres, 
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prácticas, creencias, conmemoraciones y demás elementos propios de la tradición. Por otra parte, 

de acuerdo con los mismos resultados del último censo poblacional en la clasificación de 

encuesta de consumo cultural para el municipio de Chiquinquirá se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Para el año 2017 la presentación o espectáculo al que más asistieron las personas de 

12 años y más fueron los conciertos, recitales, presentaciones de música en espacios 

abiertos o cerrados en vivo (31,6%), seguida por la asistencia a ferias o exposiciones 

artesanales (26,8%), teatro, ópera o danza (18,2%) y exposiciones, ferias o muestras 

de fotografía, pintura, grabado, dibujo, escultura o artes gráficas (11,6%) […] La 

actividad cultural a la que más asistieron las personas de 12 años y más, fue la visita a 

parques, reservas naturales o zoológicos (32,2%), seguida por la asistencia a fiestas 

municipales o departamentales (22,8%), parques temáticos o de diversiones (24,3%) y 

carnavales, fiestas o eventos nacionales (17,6%). (DANE, 2018). 

Sin embargo, se observa que, pese a la naturaleza de la práctica religiosa en el país, y en 

específico, en la ciudad de Chiquinquirá, este no se tuvo en cuenta como un marcador o 

constituyente de la cultura de las poblaciones. Surge la inquietud acerca del porqué en el censo 

de 2019 no se indagó acerca de la elección religiosa, así como tampoco se determinó a la 

religiosidad o asistencia a estos eventos como consumo cultural dentro de la encuesta aplicada. 

Análisis Estructural de Contenido a entrevistas de jóvenes del área rural y urbana 

 

En este análisis se pretende establecer la forma, en que los jóvenes de Chiquinquirá 

vivencian las experiencias propias con el fenómeno religioso. Es importante desarrollar el 

estudio puesto que esta población está conformada por personas que viven en el área rural y en el 
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área urbana. Se presume que en cuanto a la primera población existe una influencia más 

arraigada a las costumbres. Además, se pretende establecer si ello y la influencia del nivel 

educativo hacen que difiera o converja la percepción en relación con el fenómeno religioso a 

analizar. 

 

Dimensión de alternativa existencial, «Relación con el sí» 

 

 

En esta dimensión, se pretendió establecer lo que el grupo poblacional quiere «ser» y 

«hacer» en oposición a lo que «no quiere ser» y «no quiere hacer». En palabras de Suárez 

(2006), se trata de determinar la imagen del modelo de la relación con el sí, que se proyecta a 

través de su dimensión positiva y negativa, inmersos bajo la mirada de la religión a la que 

pertenece la población participante. 

Frases clave de las entrevistas.  A continuación, se muestran los enunciados frásticos 

más relevantes de las entrevistas, de acuerdo con la «relación con el sí». Los participantes 

afirmaron: 

[…] si yo me arrepiento de corazón entonces me perdona y él sabe cómo en la vida me 

pone mis penitencias para que las cumpla. (Entrevista 1, línea 40) 

[…] entonces uno sabía que Dios estaba por ahí en cualquier lado entonces uno no hacía 

nada malo. (Entrevista 1, línea 57) 

[…] siempre tengo que hacer todo para agradar a Dios, y que debo esforzarme por 

cultivar una relación personal con él. (Entrevista 2, línea 14). 

[…] yo misma estreche esa relación con él y siempre lo haga pensando en agradarle. 

(Entrevista 2, línea 15). 



120 

LA RELIGIÓN COMO INSTITUCIÓN CULTURAL  

 

 

[…] me da esperanza de poder saber que hay un futuro mejor; además también me ayuda 

a mejorar mis relaciones con los demás, no solo mi familia sino también con todos; y en mi 

organización personal y el horario que tenga también a diario. (Entrevista 2, línea 40). 

[…] es el que me motiva, o lo que hace que todos los días se pueda hacer, realizar las 

cosas, es como ese amigo que en cualquier momento puedo hablarle y no tiene horario fijo; 

entonces es como algo fundamental en mi vida (Entrevista 2, línea 46). 

[…] Hasta realmente hoy puedo decir que estoy asistiendo pues de corazón y de voluntad 

hace dos años a esa iglesia cristiana.  (Entrevista 3, línea 39). 

[…] primero está la virgen porque ella es la mamá de nuestro Dios, siempre hemos de creer 

en eso, tenemos que creer en los dos, porque sin Dios, sin la virgen no puede haber un Dios, ni 

Dios pudiera estar sin la virgen, tenemos que creer en los dos. (Entrevista 4, línea 22). 

[…] pidiéndole todos los días que nos vaya bien, y a la virgencita también primero que 

levantarme echarme la bendición, darle las gracias a Dios por brindarnos otro día más de vida, por 

podernos mover, por tener todos nuestros movimientos bien y poder hacer nuestras cosas. 

(Entrevista 4, línea 36). 

[…] no sé en quién creerán, no sé por qué ellos no le piden, hay mucha gente que no 

tienen esa fe, será porque se vuelven viciosos, se vuelven ladrones, se vuelven matones 

(Entrevista 4, línea 41). 

[…] nunca hacemos nada por él, nunca hacemos un sacrificio por la virgencita, nunca 

decimos vamos a ir a misa, vamos a irnos a arrodillarnos, nunca hacemos nada por nuestro Dios, 

solamente pedirle, pero nunca hacer nada por él. (Entrevista 4, línea 50). 

[…] para ver si nosotros lo abandonamos a él, pero no, toca pedirle con fe, y bendito Dios 

y la Virgencita nos ampara todos los días. (Entrevista 4, línea 74). 
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[…]  Y por eso Dios nos castiga: que pereza ir a la iglesia, que pereza ir a… que pereza 

escuchar la misa en radio, todo, lo queremos es los celulares, los sistemas, la internet, todo eso que 

ha dañado la sociedad. (Entrevista 4, línea 93). 

[…] y nosotros nunca aprovechamos nada de esas oportunidades que Dios nos da. 

(Entrevista 4, línea 118). 

[…] Lo que nosotros practicamos es no hacer el mal sino para todo hacer el bien. 

(Entrevista 5, línea 52). 

Tabla 3 

Relación con el sí de la población joven del área rural y urbana de Chiquinquirá 

Relación con el sí 

Positivo  Negativo  

 Arrepentirse de corazón. 

 Lograr el perdón. 

 Hacer todo por agradar a Dios. 

 Tenemos que creer. 

 Pedirle todos los días. 

 Darle las gracias. 

 Hacer un sacrificio. 

 Hacer el bien. 

 Sin arrepentimiento no hay perdón. 

 Hacer cosas desagradables a Dios. No tener 

esperanza; no creer. 

 No pedirle a Dios. 

 No agradecerle. 

 Tener pereza, castigo. 

 Hacer el mal, no tener fe. 

 No hacer sacrificios; no hacer nada por Dios. 

 No arrodillarse, no ir a misa. 

Nota. Adaptado de Suárez (2008). 

 

Comentario analítico 

 

En este caso, frente a la información de los jóvenes, se pudo observar una construcción 

ideológica de convergencia, de frente a la proyección del sí como modelo, como un agente social 

ante sí mismo y ante su comunidad. Su funcionalidad social establece una proyección de un deber 

ser al que se acerca con sus acciones. Asimismo, existe un no ser, del cual se aleja. 
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En estos jóvenes, se evidencia que no existe un replanteamiento de su accionar con respecto 

de los contenidos ideológicos, que aunque se presumiera difirieran por la variedad de credos 

presentes en los testimonios, lejos de ello, convergen en establecer los planos sociales de 

percepción acerca de lo que se debe o no hacer para ser un buen religioso, para agradar y agradecer 

a Dios, e incluso el grupo etario coincide en la necesidad de mostrar respeto, hacer sacrificios, la 

necesidad de creer, hacer rogativas, y sobre todo, agradecer por los favor recibidos por Dios. 

De modo que, en las primeras cinco frases, señaladas precedentemente, las acciones frente 

a la relación con el sí, se cimentan sobre un subjetivo esfuerzo que se resume en el agradecimiento, 

la culpa y el agrado con el que se relacionan con el Otro, con su superioridad divina. Para los 

participantes, toman relevancia acciones como la diferencia entre sus propias prácticas y las 

prácticas del otro. Esa diferencia empieza a definir su espacio vital de la experiencia del fenómeno 

religioso y es, en esa diferencia, en la que el sujeto muestra sus motivaciones y acciones dentro de 

sí y las proyecta hacia el ámbito social, en el que se desenvuelve con su experiencia religiosa.  

Bajo los planteamientos del AEC, se perciben claramente las construcciones ideológicas 

de este grupo poblacional, en sus planos de percepción de lo que se debe ser, se debe creer, se debe 

hacer, qué es el no ser, y como se llega al ser que se aleja. Aunque hay puntos de convergencia 

frente a sus construcciones, es posible encontrar una similitud, tanto en la manera propia y única 

de construir su mundo y su experiencia religiosa, como en acciones concretas que se entreven en 

el agradecimiento, la culpa, el castigo y el obrar bien. Tales ideas de acción concreta suponen un 

proceso de secularización relativo, según la teoría de Darwin (1993) y Weber (1983).   

Esto implica que, a pesar de las marcadas propuestas del cientificismo y los altos 

desarrollos tecnológicos y científicos, el vínculo religioso no se ha roto para los jóvenes, puesto 

que existe una funcionalidad social de la religión (Berger, 1974). Si bien, se había creído que la 
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religión perdería plausibilidad en su encuentro con los procesos identitarios de la modernidad 

(procesos de diferenciación, racionalización, relativización, desmitificación, etc..), en realidad, se 

puede observar que los participantes no se desligan de ella y tienen en cuenta la funcionalidad 

social que representa (Durkheim, 1993), así como la funcionalidad a nivel subjetivo o de 

conciencia (Weber1983). 

Uno de los aspectos relevantes es la convergencia de los actores desde una situación 

particular con lo que se denomina con Bajtín y Todorov: la polifonía. En las entrevistas 4 y 5, los 

participantes en varias ocasiones se refieren al yo y al otro en una misma voz. En otras palabras, 

mientras muchos individuos mantienen una diferencia en tanto son otros, los actos se reconcilian 

en una misma voz, en este caso llevada a cabo por los informantes. A pesar de que haya posiciones 

diferentes y desencuentros, es decir, una discrepancia entre sus visiones del mundo, el informante 

asume una acción colectiva llevada a cabo por «nosotros». Para reducir al mínimo esta diferencia 

de horizontes, se puede adoptar una postura más adecuada, pero para eliminar la diferencia es 

necesario que los dos se fundan en uno, que se vuelvan una misma persona (Bajtín, 1984). 

 La relación con el sí se fundamenta en lo que los participantes perciben y que, además, les 

pasa a otros. Al incluirlos en situaciones como el castigo, las oportunidades y los sacrificios, la 

acción sigue siendo subjetiva y propia, pero con el elemento de conciencia colectiva (Berger, 

1974). Asimismo, llama la atención la posibilidad del desencuentro y que indica una diferencia 

con los otros. En la entrevista 4, línea 41, el participante informa que hay «otros», que no tienen 

esa fe y que no piden, de modo que se vuelven ladrones y asesinos. Su experiencia religiosa 

también difiere de los otros y está minada por las acciones de la fe y la petición. La conclusión es 

que hay unos y otros; es decir, unos que obran bien y hacen sacrificios, y los otros que no tienen 

fe y no piden. 
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Dimensión de Alternativa Social: espacial 

 

La ciudad de Chiquinquirá como ya se mencionó en acápites anteriores, deviene de una 

naturaleza sagrada para las culturas prehispánicas pues era un pueblo sacerdotal muisca, y luego 

para la colonia española, la cual, bajo la hierofanía de la renovación de un lienzo de la Virgen del 

Rosario, lograra la consolidación de esta ciudad en centro religioso y reconocido en el país y fuera 

de él, por católicos y demás pobladores de la cuidad sin importar su credo. En ello se profundizará 

en el siguiente análisis a las entrevistas aplicadas al grupo poblacional de jóvenes. En relación con 

este acápite, se muestran las siguientes frases clave de los participantes. 

 

Frases clave de las entrevistas. A continuación, se explicitan las frases más determinantes 

de las entrevistas. 

[…] La Basílica es muy visitada por eso le dicen “Ciudad promesa”. (Entrevista 1, línea 

5). 

[…] la Basílica es lo característico de esta ciudad, porque recibe el nombre de Ciudad 

Promesa de Colombia, entonces siempre en las fechas religiosas lo que más concentra gente es la 

Basílica. (Entrevista 3, línea 7). 

[…] por la renovación del cuadro de la virgen, en la Renovación se encuentra el pozo 

también que es muy turístico, que es el del agua bendita; y el cuadro que se renovó se encuentra 

en la Basílica. (Entrevista 3, línea 16). 

[…] pues hemos aprendido que si me muero y soy cristiano y si practico tal religión vamos 

al cielo y sino vamos al infierno. Vuelvo y digo, yo creo que es más como actuamos y como lo 

vivimos en la tierra, yo creo que acá podemos vivir el cielo o el infierno.  (Entrevista 3, línea 

179). 
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[…] donde no hay dolor, donde no hay enfermedad, yo creo que sí; pues tanto como estar 

en la eternidad, pues he aprendido que el cuerpo y el espíritu son dos cosas diferentes, la carne 

muere, pero sigue la esencia y yo creo que si hay un lugar donde esa esencia estará por siempre. 

(Entrevista 3, línea 195). 

[…] lo único turístico que tenemos nosotros es la virgen, la virgen de Chiquinquirá, 

la Basílica. (Entrevista 4, línea 14). 

[…] Chiquinquirá tiene de turística principalmente la Basílica, de segundo plano sería 

el Templete o más conocido como el Juan Pablo II, también se encuentra la Renovación que es 

dónde se encuentra el pozo de la Virgen, la iglesia Santa Bárbara, el parque de los Dulces, la 

estación del ferrocarril y ya. (Entrevista 5, línea 14). 

 

Tabla 4  

Relación con lo social: espacios de la población joven del área rural y urbana de 

Chiquinquirá 

Relación con lo social 

Espacio sagrado Negativo Espacio - 

La Basílica es muy visitada por eso le dicen “Ciudad 

promesa” 

Los otros espacios de la ciudad no son importantes pues 

no son sagrados. 

En el que el cuadro que se renovó. Lugares donde no ocurrió el milagro. 

Acá podemos vivir el cielo […] Acá podemos vivir […] el infierno. 

Hay un lugar donde esa esencia estará por siempre. Hay un lugar donde esa esencia estará por siempre. 

Nota. Adaptado de Suárez (2008, pág. 17). 
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Comentario analítico 

En la dimensión social espacio, se evidencia la forma en que los actores sociales de los 

diferentes credos religiosos identifican el espacio sacralizado en relación con el milagro católico 

de la Renovación del cuadro de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. La respuesta es 

automática ante la pregunta de cuáles son los espacios sagrados de la ciudad.  

De otra parte, y en relación con la proyección hacia el final de sus vidas terrenales, en los 

diferentes credos se manifiesta la existencia de espacios de recompensa y castigo a los cuales se 

denominan: cielo e infierno. De otra parte, existe también en los actores sociales la percepción de 

que más allá de la dimensión extraterrenal del cielo e infierno; este aplica para el comportamiento 

que en tierra tengan cada uno con sus acciones. 

Frente a los procesos de control social, los imaginarios sociales corresponden al escenario 

que se vincula a través de los escenarios sagrados. La religión desempeña un papel estratégico en 

la construcción de mundos humanamente significativos, al ubicar los fenómenos humanos dentro 

de un marco de referencia cósmico y sagrado, contrapuesto al espacio ordinario de lo profano 

(Huete, 2015). En un mismo punto de reflexión lo sagrado toma forma en el encuentro con lo 

humano y profano. Tal reconocimiento exhibe un sistema de creencias unánime, que supone un 

encuentro con la forma de dominación carismática, expuesta en la idealización del milagro de la 

renovación.  

El aprendizaje cultural posibilita comprender la realidad del mundo según la sociedad en 

se encuentra el ser humano. La visión del mundo depende del contexto socio-cultural en el que 

este se desenvuelve y la religión es uno de sus componentes fundamentales (Huete, 2015). Esto 

significa que la comunidad chiquinquireña encuentra una manera común de entender su espacio 
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con base en una relación cultural con el milagro de la renovación, la basílica como centro de 

congregación religiosa. 

A pesar de que puede verse en las entrevistas distancia entre los credos, el carisma entra 

como un elemento mediador de identidad sociocultural, puesto que les permite diferenciarse de 

otras comunidades religiosas, desde lo que supone su propio contexto. Berger  (1999) señalaba 

que la identidad personal y social se construye a través de la internalización de la realidad 

constituida. En ese sentido, los procesos culturales mediante sus diferentes ejes de acción, como 

son la tradición, la educación y el encuentro con los otros se convierten en una realidad social de 

identificación. 

Dimensión de alternativa social: actores 

 

En esta dimensión se relacionan como escenarios clave de análisis la confluencia en lo 

que concierne a una identificación propia de los informantes, mediada por el fenómeno del 

carisma. Asimismo, se hallaron diferentes afinidades que se dan entre los entrevistados a pesar 

de sus diferencias que pudieron hallarse en las formas de manifestación de sus credos y de la 

dimensión con el sí. 

Frases clave de las entrevistas. A continuación, se explicitan las frases más 

determinantes de las entrevistas. 

[…] Practico esta religión porque mis padres me la inculcaron. (Entrevista 1, línea 18). 

[…] cuando íbamos a la finca con mi abuela era prácticamente todas las noches rezar, 

y era bien, hasta uno se acostaba como más tranquilo, ya después se fue perdiendo esa tradición 

más que todo por mi papá porque mi papá no era de los que rezaba. Entonces ya mi mamá ahí y 



128 

LA RELIGIÓN COMO INSTITUCIÓN CULTURAL  

 

 

nosotros –ay, como que rece ella sola, y así le fuimos perdiendo el interés a eso. (Entrevista 1, 

línea 185). 

En la congregación […] las personas que llevan la delantera que se llaman los ancianos, 

entonces ellos son como las personas que dirigen, y ellos son los que miran si uno cumple los 

requisitos que manda la Biblia. (Entrevista 2, línea 26). 

[…] yo crecí en una familia católica, lo que me enseñaban como tal es Dios nuestro 

padre, Jesús nuestro hermano, la virgen María nuestra madre. (Entrevista 3, línea 20). 

[…] - ¿Y en el colegio en el que estudiabas se reforzaba ese pensamiento? - pregunta la 

autora de la investigación. El informante responde: -Un poco, pues, también se veían los valores, 

pero como tal siempre que rezar el rosario, que participar en las misas, que los sacramentos, que 

los dones del espíritu santo, siempre fue como esa teoría que se maneja en el catolicismo, 

pues principalmente solo conozco esa teoría del catolicismo. (Entrevista 3, línea 27). 

[…] Por motivación de amigos y familia asistí a una iglesia cristiana (Entrevista 3, 

línea 37). 

[…] porque es la religión que han traído mis padres hacia mí. (Entrevista 5, línea 41) 

Por qué practicas esa religión […] si, en la casa me enseñaron. (Entrevista 6, línea 17) 
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Tabla 5  

Relación con lo social: actores de la población joven del área rural y urbana de 

Chiquinquirá 

Relación con lo social 

Positivo Actores + Negativo Actores - 

Con mi abuela era prácticamente todas las noches rezar. Así le fuimos perdiendo el interés a eso. 

Mis padres me la inculcaron/ es la religión que han 

traído mis padres hacia mí. 

Padres que no inculcan la fe. 

Los ancianos, entonces ellos son como las personas que 

dirigen. 

Ancianos que no dirigen las creencias. 

Yo crecí en una familia católica, lo que me enseñaban 

como tal es Dios nuestro padre. 

Familias que no orientan la religión. 

En el colegio […]siempre fue como esa teoría que se 

maneja en el catolicismo. 

No enseñanza en el colegio. 

Por motivación de amigos y familia asistí a una iglesia 

cristiana. 

No influencia de amigos y familiares. 

Nota. Adaptado de Suárez (2008). 
 

 

Comentario analítico 

En esta dimensión se evidencia el papel protagónico de los actores en la consolidación de 

la religión como institución cultural en el municipio de Chiquinquirá. Se pudo deducir del 

análisis a los actores sociales que, en una significativa parte, la práctica de una religión u otra 

está determinada por la influencia de padres y/o amigos. En especial, los padres se interesan y 

encaminan sus acciones hacia la transmisión de la religión practicada en el núcleo familiar; a la 

vez que los jóvenes asumen su rol de educando y terminan enfocando sus prácticas hacia lo 

enseñado. Es importante tener en cuenta que la religión es inherente a las transformaciones que 

sufre la sociedad y que, no obstante, también está anclada a unos principios culturales, 

filosóficos y tradicionales. Frente a esto es clave reflexionar la religión como una de las 

dimensiones más influyentes en la cultura y, en este caso, en la cultura chiquinquireña. 
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Pese a que en las nuevas formas de religiosidad los espacios virtuales o los no espacios 

juegan un papel vital de separación entre lo sagrado y lo profano, la intención de los 

fondos discursivos religiosos que se manejan en los mensajes tradicionales no se ve muy 

alterada, solamente la forma de estos se ve modificada, por lo que se puede considerar 

que los hechos religiosos continúan impactando los distintos matices emocionales que 

tienen que ver con la dualidad sagrado-profano, aun en la llamada aldea global 

(Camerena & Tunal, 2009, pág. 6). 

De otra parte, se analizó cómo a medida que desaparecen del contexto familiar actores 

como abuelos que son quienes tienen las prácticas religiosas más arraigadas; a medida que 

desaparecen por muerte o mudanza del núcleo familiar, los jóvenes reconocieron que las 

prácticas religiosas fueron disminuyendo en sus actividades cotidianas o habituales. Los relatos 

familiares dan cuenta de la tradición al interior de la casa que también puede tener un sentido 

religioso, en la cual se naturalizan modos de creer (Hervieu Léger, 1993). Sin embargo, en este 

caso, la socialización religiosa por parte de las personas mayores, que hacen parte del núcleo 

familiar, ha desaparecido en cierta medida, debido a las distancias etarias entre jóvenes y 

personas mayores, así como a la tensión entre tradición y nuevas valoraciones sobre las creencias 

religiosas, en un ámbito más libertario. 

En el análisis de esta dimensión se evidenció que la religión es un aspecto dominante en 

sus vidas; por ello, se plantea la institucionalización de la religión como aspecto fundamental y 

esencial de la cultura en los jóvenes chiquinquireños. En esa perspectiva, dirigen sus acciones 

hacia el sistema simbólico religioso, como una inclinación que participa de la dominación 

tradicional, ejercida por sus familias, así como de su propia re-creación de la experiencia 

religiosa. La familia no es el único agente, emergen también socializaciones durante la 
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adolescencia y la adultez a través de otros grupos de pertenencia que incorporan luego a 

miembros de la familia (Zaros, 2018).   

En consecuencia, los actores se constituyen en un fuerte foco de influencia que aumenta 

el sistema de creencias religiosas, en medio de un contexto alimentado por la tradición y la 

construcción de experiencias propias. Los actores, de esta manera agencian la desecularización 

desde diversos enfoques que tienen que ver con el carisma y la tradición (Weber, 1978). 

 

Dimensión de alternativa social: acciones 

 

Frases clave de la entrevista. 

 […] porque han pasado muchas cosas aquí en Chiquinquirá, lo del cuadro de la virgen, 

entonces la gente siempre viene a mirar el cuadro. (Entrevista 1, línea 10) 

[…] siento que en otras religiones expresan su amor a Dios, pero ya de formas muy 

raras. 

[...] La entrevistadora pregunta sobre cuáles son las acciones en otros credos. La 

información es la siguiente: -como aplaudiendo, bailando.  (Entrevista 1, línea 22) 

[…] no me gusta mucho y que le vivan metiendo la religión a la mala a la gente, que 

van a las casas, que no sé qué, eso no me gusta.  (Entrevista 1, línea 27). 

[…] le perdí mucha fe después de ver tantas noticias de los padres, no me siento cómodo 

contándole mis pecados a una persona que sea hasta más pecadora que yo, tengo el pensamiento 

de que si yo me arrepiento de corazón entonces me perdona y él sabe cómo en la vida me pone 

mis penitencias para que las cumpla; en cambio uno con un padre le dice a uno “no, rece 3 padres 

nuestros y chao” uno ya queda libre de pecado. 
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[…] yo desde pequeño he hecho más como mi abuelo, que mi abuelo no cree tanto en 

imágenes, él es muy creyente de Dios, pero él no cree en imágenes, él dice que no necesita de ir 

a una iglesia para que Dios lo escuché, entonces de eso se me quedó un poquito. (Entrevista 1, 

línea 48) 

[…] yo le daría la misma educación porque sé que la religión es algo bueno, sí, tiene sus 

partes buenas y sus partes malas como todo, pero la verdad sí, lo apoyaría con la religión, igual 

es bueno que aprenda a rezar, que se encomiende a Dios, que sea creyente de algo que sea 

bueno, igual Dios aparta muchas cosas malas. (Entrevista 1, línea 73). 

[…] las fiestas de la virgen del Carmen, sino que todo es lo que yo digo que está como mal 

porque ya todas esas fiestas se vuelven es ir a bailar y a tomar, o sea, ya no es tanto como Dios 

sino las fiestas de la virgen del Carmen son echar pólvora y ponerse a tomar, no, es más. 

Entonces es pura verbena, entonces para qué uno va ¿Para ir a salir a tomar? (Entrevista 1, 

línea 194). 

[…] si ha obrado, si ha hecho bien las cosas en la tierra pueden entrar al reino de Dios 

entonces el alma sube; en caso de que uno fuera una persona muy mala, pasa lo que dicen, que 

quedan penando las almas acá en la tierra.  (Entrevista 1, línea 125). 

[…] en la tarde hay días que salgo para dar estudios de la Biblia. (Entrevista 2, línea 9). 

[…] leo la Biblia antes de dormir, también preparo las reuniones que tenemos de 

nuestra religión, las preparamos en familia y cuando a veces no podemos en familia, pues cada 

uno la prepara; y también tenemos la costumbre de predicar de casa en casa y asistir a las 

reuniones. (Entrevista 2, línea 20). 

[…] porque enseñan lo que está en la Biblia, y me parece que lo hacen de una manera 

muy buena.  (Entrevista 2, línea 51). 
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[…] tengo una abuela muy católica, de las que reza el rosario todos los días y escucha la 

misa todos los días; y así crecimos realmente con el rosario y con las misas. Pero, principalmente 

es eso como aprender las oraciones y como aprender a rezar el rosario, pero no se interiorizó 

nada, simplemente es como aprenderse eso. (Entrevista 3, línea 22). 

[…] los domingos es una reunión general donde hay alabanza que es media hora de 

música y la predica que es de cualquier tema, los temas pueden ser muy variados. (Entrevista 3, 

línea 62). 

[...] Pues según lo que yo he aprendido todos somos salvos, pero va más allá de si 

realmente nos arrepentimos o no lo que nos hace diferentes. (Entrevista 3, línea 176). 

[…] que yo me esfuerzo por ser una mejor persona cada día. (Entrevista 3, línea 214). 

[…] si mi corazón está dañado, si soy una mala persona, si hago mala cara, si participo 

en un chisme, si hablo mal de los demás pues de nada me sirve. (Entrevista 3, línea 232). 

[…] hay una religión que yo he escuchado que es la evangélica ella cree en la virgen, o 

sea que ellos no la van a alabar muy general, pero ellos creen en la virgen porque yo escuché que 

la mencionan, pero, hay una que llaman atea, esa pentecostal, toda esa joda, ellos no creen en la 

virgen, no la aceptan como es. (Entrevista 4, línea 30). 

[…] ya no hay respeto, ni temor de Dios, se perdió todo eso culpa de los sistemas, de la 

tecnología. (Entrevista 4, línea 133). 

¿Qué actividades se hacen en esa religión, se hacían que recuerdes de niño? 

I: pues de niño eran las actividades que son las que todos conocemos, que son: el bautismo, 

la confirmación, la comunión, el matrimonio, visitar los enfermos, etc. Y así que costumbres que 

tengamos es ir a misa todos los domingos del año.  (Entrevista 5, línea 44). 
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[…] primero que todo creer en Dios y en mamita María, segundo asistir a las iglesias, 

si le gusta ¿No? O sino escuchar diariamente no sino de vez en cuando historias de mamita. 

(Entrevista 5, línea 62). 

 

[…]  pues les contaría la historia de María y de Jesús, después los empezaría a llevar a 

misa, a integrarlos más cuando hacen los paseos digamos a tierra santa los llevaría y así cosas 

casuales de la religión. (Entrevista 5, línea 137). 

 

[…] Pues que cada quién tiene el derecho de pensar, de en qué religión quiere estar o 

lo que los padres le digan o lo que los padres le hayan inculcado. (Entrevista 5, línea 200). 

 

[…] comenzamos con la santa eucaristía para poder reunirnos todos en oración, pedir por 

las personas que están enfermas, que están en los hospitales y así, y de ahí si podemos festejarla. 

[…] se celebra el novenario que es del 16 de diciembre al 24 de diciembre que es el nacimiento 

de Jesús, es la misa y de ahí ya reza el novenario, las oraciones para cada uno de los santos. […] 

El 26 de diciembre que fue que se renovó el cuadro de la virgen, también se celebra con la 

eucaristía y misa. (Entrevista 5, línea 200). 

 

[…] tiene que ir a misa, confesarse y no ir a fiestas. […] todos los domingos […] pecado 

es decir groserías, quitarle algo a alguien, echarle la culpa de lo que uno hace a otro. (Entrevista 

6, línea 26). 
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Tabla 6 

Relación con lo social: acciones de la población joven del área rural y urbana de 

Chiquinquirá 

Relación con lo social 

Positivo Acciones + Negativo Acciones – 

 

La gente siempre viene a ver el cuadro No ver el cuadro 

Enseñar la religión que practica a sus hijos. No enseñar la religión que practica a sus hijos. 

Lo apoyaría con la religión, igual es bueno que aprenda 

a rezar, que se encomiende a Dios, que sea creyente de 

algo que sea bueno, igual Dios aparta muchas cosas 

malas. 

No enseñar a los hijos la religión. 

Leo la Biblia antes de dormir, también preparo las 

reuniones que tenemos de nuestra religión, las 

preparamos en familia y cuando a veces no podemos en 

familia, pues cada uno la prepara; y también tenemos la 

costumbre de predicar de casa en casa y asistir a las 

reuniones. 

No preparar los oficios religiosos 

Que reza el rosario todos los días y escucha la misa todos 

los días; y así crecimos realmente con el rosario y con 

las misas.  

No practicar los oficios religiosos todos los días. 

De si realmente nos arrepentimos o no lo que nos hace 

diferentes 

No arrepentirse. 

Que yo me esfuerzo por ser una mejor persona cada día No ser una buena persona. 

Creer en la virgen No creen virgen 

Practicar los sacramentos No practicar los sacramentos 

Nota. Adaptado de Suárez (2008), con base en la información de las entrevistas. 

 

Comentario analítico 

 

En la dimensión social de las acciones, la población rural y urbana de jóvenes 

chiquinquireños hace referencia, con mayor insistencia, a la forma en que se desenvuelve y 

desarrolla sus actividades en lo referente a su experiencia con lo religiosa. En esa medida, se 

observó mayor cantidad de frases que recopilan el accionar de este grupo de actores sociales. Desde 
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esa perspectiva, se evidencia todo un sistema de creencias, cuyo límite está en la línea fronteriza 

entre los subjetivo y lo colectivo. 

Se analiza, por ejemplo, cómo realizan comparativos de las actividades propias de sus 

religiones con otras. Aunque manifiesten el respeto por otros cultos, en algún punto de sus 

discursos, se deslegitiman las prácticas realizadas por otros credos religiosos. El pluralismo 

religioso se puede analizar desde cuatro aristas: las formas empíricas de la diversidad, la normativa 

o ideología sobre el valor positivo de la diversidad, las políticas públicas y prácticas sociales que 

acomodan y regulan la diversidad y, finalmente, los contextos relacionales de interacciones 

cotidianas entre individuos (Beckford, 2014). 

Frente a los discursos de los informantes, es notoria la base sobre la que fundan su 

experiencia con el fenómeno religioso: su propia vida e historia. Frente al respeto por el otro culto, 

los informantes asumen que coexisten en un municipio cuya base es religiosa y que es valioso vivir 

en medio de una diversidad de cultos y sistemas de creencias; asimismo, esto tiene un fundamento 

en la libertad de cultos profesada en la CPC de 1991; también es posible entender que los contextos 

relacionales son diferenciales frente a las otras creencias, de manera que se mantiene una tensión 

calma entre los credos, desde lo subjetivo y desde lo subjetivo-colectivo. Beckford (2014) muestra 

con claridad cómo puede verse que las cuatro aristas se dan en el municipio de Chiquinquirá frente 

a la convivencia y coexistencia de la diversidad o pluralismo religioso. 

No obstante, frente a los contextos relacionales, se puede afirmar que cada quien defiende 

sus acciones como legítimas ante las de las demás prácticas. En ese aspecto, es importante hacer 

referencia a la discriminación simbólica de credos, aquello que los diferencia de los otros y que 

los hace parte de un grupo único o legítimo. Esto en parte se debe a que muchas personas no 
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perciben abiertamente en qué consisten los actos de discriminación hacia las personas de otros 

credos (Gamarra, 2008). Las acciones de las personas se legitiman por medio de la identidad 

producida por su credo e interiorizada por su identidad con el grupo al que pertenecen. 

De igual forma, se manifestó por parte de los actores sociales como realizan las prácticas 

enseñadas en sus hogares, sin embargo, que estas han cambiado y se han movilizado hacia 

prácticas individuales de acuerdo con las posturas y necesidades personales. Para ejemplificar: no 

asistir con tanta frecuencia a los templos, o no practicar a estricta margen lo demandado en sus 

cultos sino con un poco más de libertad. Sin embargo, la fuerza que más disminuye el alcance de 

la acción individual es el poder de la disciplina racional (Weber, 1978). De esta manera, una acción 

individual, cuyo eje radica en una expresión subjetiva de alguna creencia específica, siempre está 

minada por la fuerza de la dominación, ya sea carismática, tradicional o legal, como se afirma en 

la teoría weberiana.  

De igual forma, se manifestó por parte de los actores sociales como realizan las prácticas 

enseñadas en sus hogares, sin embargo, que estas han cambiado y se han movilizado hacia 

prácticas individuales de acuerdo con las posturas y necesidades personales. Para ejemplificar: no 

asistir con tanta frecuencia a los templos, o no practicar a estricta margen lo demandado en sus 

cultos sino con un poco más de libertad. A esto se suma, la libertad de culto y un escenario 

novedoso y susceptible de análisis: la libertad de desarrollar las acciones, desde una mirada propia, 

en lo concerniente a su culto y a la experiencia con el fenómeno religioso desde una perspectiva 

subjetivo-colectiva. 

De acuerdo con lo anterior, se puede determinar que no se ha llegado al punto de la 

desacralización que se mencionaba como objetivo de esta investigación. Contrario a ello, se nota 
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una movilidad de experiencias que se ajustan a la dinámica de la modernidad, pero, en ningún 

momento la falta de creencias o de prácticas en sus religiones. En ese sentido, puede decirse que 

hay un fenómeno de resistencia frente a la sacralización y a la dominación tradicional y una 

aventura alternativa hacia una experiencia religiosa más libertaria y desligada de ciertas 

obligaciones. 

En sus manifestaciones destacan la necesidad de practicar lo enseñado en sus hogares acerca de 

la religión que practican; se hace evidente y como lo explica Suárez (2008), el valor positivo o 

negativo que dan los jóvenes a las acciones que desarrollan o no, de acuerdo con la coherencia, el 

sentido de pertenencia a su sistema simbólico religioso. Por ejemplo, en la entrevista 1, las 

dimensiones de lo positivo y lo negativo toman fuerza desde el turismo y las festividades religiosas. 

El informante precisa que hay un importante foco de atención religiosa en el cuadro de la 

renovación; asimismo, se pregunta por el sentido y valor que las festividades tienen con el 

fenómeno religioso. Su pregunta muestra que, al hacer uso del alcohol y la pólvora el sentido 

místico de esta experiencia se pierde por completo.  

Como conclusión, se puede afirmar que son las acciones las que determinan la experiencia 

religiosa de los jóvenes, dentro de las cuatro aristas señaladas por Beckford (2014), así como por 

el marco de la dominación tradicional, legal o carismática, expuesta por Weber (1978). Sin duda, 

este escenario da cuenta de una vivencia subjetiva, colectiva y social dentro de un contexto 

religioso específico, allanado por una experiencia plural de coexistencia. 
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Dimensión existencial: objeto de la búsqueda 

 

Frases clave de la entrevista 

 

[…] todos los días y me echó la bendición, le pido a Dios por un nuevo amanecer y le 

pido que me vaya muy bien ese día. (Entrevista 1, línea 63). 

[…] para mí yo creo que Dios más da lecciones de vida que no un castigo. (Entrevista 

1, línea 94). 

[…] ser buen padre, ser buen esposo, ser muy responsable, obviamente en la religión, 

así como uno tiene sus creencias también está el pecado, como el descache de uno, entonces 

ahí uno sabe que la está embarrando, pero entonces, uno no intenta remediar una embarrada 

con algo bueno. (Entrevista 1, línea 219). 

[…] cotidianamente uno, lo que uno hace es obrar bien. (Entrevista 1, línea 223). 

[…] para llegar al cielo no se necesita estar rezando todos los días sino tener siempre 

presente a Dios y creer de verdad de corazón en él. (Entrevista 1, línea 253). 

[…] me da esperanza de poder saber que hay un futuro mejor. (Entrevista 2, línea 40). 

 

[...] Creo en la resurrección, en que uno muere, si uno llegará a morir ahorita, en un 

futuro cuando Dios arregle la situación y todo lo malo se acabe entonces vamos a volver a vivir. 

(Entrevista 2, línea 92). 

[…] de acuerdo a lo que hagamos nosotros mismos nos acaecemos los problemas y no 

creo que Dios nos castigue, sino que simplemente es una consecuencia de nuestros actos, de 
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que nos vaya mal es porque hemos tomado malas decisiones, pero, Dios no nos castiga o no 

creo que él nos tenga como predispuestos o que nos ponga pruebas para sufrir. (Entrevista 2, 

línea 98). 

[…] en los grupos de conexión focalizan por edades y por género, por decirlo así, pues 

para tratar temas relacionados; pues en mi caso como voy a los grupos de parejas pues se trata 

como de fortalecer la relación en pareja y tener una vida siguiendo lo que Dios indica. 

(Entrevista 3, línea 58). 

[…] y creo que más allá de orar o estar rezando como lo dicen comúnmente, es como 

practicar la bondad de Jesús a diario en nuestro corazón, ser capaz de ayudar a una persona 

cuando lo necesita, escuchar a alguien. Siento que así se vive más la religión. (Entrevista 3, 

línea 74). 

[…] El simple hecho de estar sanos, tener un techo, de tener una comida, de tener a 

alguien a quién amar y alguien que lo ame a uno, para mí esos son milagros. (Entrevista 3, 

línea 95). 

[…] ser bondadoso, ayudar a los demás, escuchar a la gente que lo necesita. (Entrevista 

3, línea 123). 

[...] Si en el momento que la persona va a morir y realmente siente un arrepentimiento 

de pronto por una mala vida que llevó […] pues yo creo que es, que realmente Dios sabe lo que 

puede pasar, o la persona en el momento de que vaya a morir sentirá si se equivocó o no, si 

se arrepiente o no se arrepiente. (Entrevista 3, línea 166). 

[…] que cuando uno trata de hacer las cosas bien pues si hay como la oportunidad 

de llegar a un lugar de paz, de sanidad, donde uno es joven por siempre (Entrevista 3, línea 

190). 
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[…] Dios creo que, si soñamos con ese cielo, con ese paraíso, y realmente los que no, yo 

creo que también acá en la tierra lo vivirán y buscarán esa plenitud sino creen que haya un cielo 

o un infierno, yo creo que todos buscamos esa plenitud de estar en paz, de tranquilidad. 

(Entrevista 3, línea 201). 

[…] la salud de mi madre, estar con nosotros, la de mis hermanos que han tenido unos 

tropiezos y todo. Mi diosito ha sido tan bueno que él nos ha sacado adelante y hemos sido 

fuertes para superar cada cosa que él, son pruebas que él nos coloca a nosotros y nos ha ido 

bien, bendito Dios hemos tenido accidentes y hemos superado eso. (Entrevista 4, línea 68). 

[…] nosotros pedimos por las personas que no, digamos que están en pena, que han 

muerto, entonces esas personas han hecho algo malo o son ateos, entonces pedimos por esas 

personas para que puedan reunirse en el cielo con las demás personas difuntas que 

murieron pero que si creían en el Dios o en María. (Entrevista 5, línea 200). 

[…] yo oro porque me vaya bien en todo, oro por la vida, los días que Jesús y María 

nos tienen contados para todos.  (Entrevista 5, línea 218). 

[…] yo le pido a Dios por mi estudio, por mis sobrinos que crezcan y que sean… y 

por mi mamá y mi papá. (Entrevista 6, línea 55). 
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Tabla 7  

Objeto de la búsqueda de la población joven del área rural y urbana de Chiquinquirá 

Objeto de la búsqueda 

Positivo Objeto + Negativo Objeto - 

Le pido a Dios por un nuevo amanecer y le pido que me vaya 

muy bien ese día. 

No pedirle a Dios. 

Uno tiene sus creencias también está el pecado. Practicar el pecado aun reconociéndolo. 

Uno no intenta remediar una embarrada con algo bueno. No realizar acto de penitencias 

Obrar bien. Obrar mal. 

Para llegar al cielo tener siempre presente a Dios y creer de 

verdad de corazón en él. 

No llegar al cielo por no creer en Dios. 

Me da esperanza de poder saber que hay un futuro mejor. La desesperanza por no creer. 

Creo en la resurrección. No creer en la vida después de la muerte. 

Obrar bien para no recibir castigos de Dios. No creo que Dios nos castigue, sino que 

simplemente es una consecuencia de 

nuestros actos. 

Tener una vida siguiendo lo que Dios indica. No hacer lo que Dios indica. 

Ser bondadoso, ayudar a los demás. No ayudar a los demás. 

Arrepentimiento de pronto por una mala vida que llevó No arrepentirse a hora del final de la vida.  

Cuando uno trata de hacer las cosas bien pues si hay como la 

oportunidad de llegar a un lugar de paz. 

Obrar mal para no llegar al cielo. 

Yo creo que todos buscamos esa plenitud de estar en paz, de 

tranquilidad. 

No estar en paz. 

Mi diosito ha sido tan bueno que él nos ha sacado adelante y 

hemos sido fuertes para superar cada cosa que él, son pruebas 

que él nos coloca a nosotros y nos ha ido bien. 

No salir adelante con las pruebas que pone 

Dios. 

Pedimos por esas personas para que puedan reunirse en el cielo 

con las demás personas difuntas que murieron pero que si 

creían en el Dios o en María. 

No pedir por las personas que no creen para 

que puedan ir al cielo. 

Yo oro porque me vaya bien en todo. No orar para que le vaya bien. 

Nota. Adaptado de Suárez (2008), con base en la información de las entrevistas. 
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Comentario analítico 

Respecto del análisis del registro de percepción denominado «objeto de la búsqueda», se 

pudo establecer que, de acuerdo con el tratamiento de la religión como institución cultural para el 

desarrollo de esta investigación, los jóvenes chiquinquireños de las áreas rural y urbana apuntan 

hacia una vida plena orientada hacia los principios construidos por sus credos y por su experiencia 

individual y colectiva.  

Ontológicamente, no hay una diferencia grande frente a algunos aspectos morales de 

comportamiento social que se difuminan en realizar buenas obras. Este punto de convergencia se 

asume desde el carisma que cada credo produce y reproduce desde sus discursos. Esto no es un 

asunto menor, pues a pesar de las diferencias, la búsqueda de los individuos está interiorizada, con 

base en preceptos ideológicos, filosóficos y ontológicos que todos los credos comparten. De la 

misma manera, los jóvenes miran su historia y su experiencia sobre la tierra, como un espacio 

temporal que ha de trascender con la recompensa, llámese paraíso, cielo o tierra prometida. De 

hecho, mediante su buen obrar, la búsqueda de los jóvenes, tiene un efecto trascendente en su 

sistema de creencias religiosas. 

Se desarrolla y comprueba así lo expresado por Remy (1990), y citado por Suárez (2008), 

en cuanto a la movilización de acciones dirigidas por procesos de pensamiento, que se dirigen al 

desarrollo de acciones legitimadas socialmente para alcanzar su objeto de búsqueda., que aunque 

en población de jóvenes que no superan los 30 años, ya se dirigen hacia el proyectar una vida 

después de la muerte, y el evaluar la misma al final como una buena vida legitimada por los 

preceptos del colectivo al que pertenece. 
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Berger (1999) caracteriza este tipo de reflexiones como una visión del universo simbólico 

que se conforma frente al orden de una realidad social construida por la institución cultural. Pero 

este objeto de la búsqueda, también está contemplado por la presencia simbólica de la culpa. En 

este aspecto, toma relevancia las formas de observar el infierno, según la percepción de los jóvenes, 

así: podría decirse que existe un infierno en la tierra y un infierno trascendente que sería la 

oposición al cielo, paraíso o tierra prometida. Ir en contra del orden de una sociedad religiosamente 

legitimada es además chocar con las fuerzas primordiales de las sombras (Berger, 1999). Para los 

jóvenes, impugnar el contexto religioso tal como ha sido culturalmente pensado colectivamente, 

desde los credos analizados, implica caer en la obscuridad, en el infierno. De manera que la culpa 

se transforma en una vía a este universo simbólico infierno y las buenas obras, al cielo. 

No obstante, según los informantes, una de las principales búsquedas de los jóvenes tiene 

que ver con recompensas en la tierra, como la búsqueda de la tranquilidad y la paz, así como la 

pretensión de contar con un nuevo amanecer (entrevista 1). La búsqueda tiene que ver con el 

fenómeno del encuentro. Esto es, para los jóvenes la oración es parte importante de su búsqueda; 

mediante esta, la interacción entre Dios y ellos se vuelve diálogo, comunicación y respuesta, es 

decir, «la experiencia mística» (Berger, 1999). 

Análisis Estructural de Contenido a entrevistas de personas mayores del área rural y 

urbana 

 

Este análisis observa la manera, en que las personas mayores de Chiquinquirá vivencian 

las experiencias propias con el fenómeno. Es importante desarrollar el estudio puesto que esta 

población está conformada por personas que viven en el área rural y en el área urbana. Se 

presume que en cuanto a la primera población existe una influencia más arraigada a las 

costumbres y prácticas religiosas.  
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Además, se pretende establecer si la influencia del nivel educativo establece la diferencia 

en cuanto a creencias y prácticas. La percepción del fenómeno religioso en la actualidad y en el 

otro grupo poblacional de estudio para esta investigación también analiza los posibles casos de 

desacralización, las manifestaciones carismáticas, la discriminación simbólica, los universos 

simbólicos de recreación del castigo y la visión del fenómeno de estudio desde sus credos y 

prácticas, desde sus contextos y percepciones.   

 

Dimensión de alternativa existencial, «Relación con el sí» 

 

En esta dimensión se pretendió establecer lo que el grupo poblacional quieren ser y hacer, 

en oposición a lo que no quieren ser ni hacer, y en palabras de Suarez, (2008), determinar la imagen 

modelo del sí que proyecta en su dimensión positiva y negativa, y para este estudio, inmersos bajo 

la mirada de la religión o credo al que pertenecen. 

 

Frases clave de la entrevista. A continuación, se explicitan las frases más 

representativas de las entrevistas a personas mayores. 

 

[…] a pesar de que yo por ejemplo conservo todavía mis creencias, pero ya no tan 

arraigadas como hace años. (entrevista 7, línea 59). 

[…] hoy por día ya se ha perdido todo eso, ya no hay temor de Dios en ninguna parte, ya 

todo el mundo eso es un juego; es normal. (entrevista 7, línea 65). 

[…] empecé aprender que todo lo que hago en mi vida primero se lo pongo en las 

manos de Dios, que si me conviene y es para mi bien él me permita hacerlo y si no, no. 

(entrevista 8, línea 120). 
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[…] si hay una necesidad nosotros lo vemos como una persona que está a nuestro lado y 

que nos escucha. Nos escucha y responde a esas oraciones, una dependencia total de él 

(entrevista 8, línea 133). 

[…] no debe uno andar apartado de Dios y menos en pecado pecando. (entrevista 8, 

línea 190). 

[…] soy católica, la practico yo desde que llegué a este mundo, si no la he cambiado 

nada, ni la cambiaré (entrevista 9, línea 8). 

 […] todos los días, tan pronto me levante de la cama, lo primero que le pido es darle 

gracias al Señor porque nos dio esa noche para descansar y para levantarnos al otro día y vivir 

la vida bien. Y todo lo que uno le pida al Señor, todo le concede (entrevista 9, línea 23). 

[…] pues le puede ir a uno hasta mal porque lo primero uno está con él y donde le falle a 

él pues él también nos falla a nosotros (entrevista 9, línea 30). 

  […] yo le tengo mucha fe a la virgen del rosario, a la de Chiquinquirá, le rezo todos 

los días (entrevista 9, línea 51). 

[…] yo si voy a misa por ahí cada 8 días, y la escucho todos los días por radio, todos 

los santísimos días en la mañana, y por la tarde escucho el rosario y la misa (entrevista 9, línea 

82). 

[…] los jóvenes, eso sí, eso sí es verdad, el internet y el celular, ese es el rosario que 

rezan. […] ellos creen, pero el celular es el que los tiene distraídos porque de resto ellos creen.  

(entrevista 9, línea 94). 

[…] encomendarse a Dios y a la virgen y a los santos, todos los días y a toda hora. 

Dijo un padre en Boyacá: “En todo lado está Dios y la virgen”. (Línea 21, entrevista 10). 
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[…] pues sí, yo siempre le pido a los santos, a mi Diosito y él siempre le concede a uno, 

claro, la fe mueve montañas (entrevista 10, línea 35). 

Tabla 8 

Relación con el sí de la población personas mayores del área rural y urbana de 

Chiquinquirá 

 

Relación con el sí 

Positivo  Negativo  

Conservo todavía mis creencias, pero ya no tan 

arraigadas 

No conservar las creencias 

Tener temor de Dios Ya no hay temor de Dios 

Lo que hago en mi vida primero se lo pongo en las 

manos de Dios 

No poner todo en manos de Dios 

Una dependencia total de él No depender de él 

No debe uno andar apartado de Dios y menos en 

pecado pecando 

Andar apartado de Dios y en pecado 

Darle gracias al Señor No darle gracias a Dios 

Todo lo que uno le pida al Señor, todo le concede No pedirle a Dios 

No fallarle a Dios Donde le falle a él pues él también nos falla a 

nosotros 

A la virgen del rosario, a la de Chiquinquirá, le rezo 

todos los días 

No rezarle a la virgen 

Creer en Dios sobre todas las cosas Ellos creen, pero el celular es el que los tiene 

distraídos 

Encomendarse a Dios y a la virgen y a los santos, 

todos los días 

No encomendarse a Dios ni a la virgen 

Nota. Adaptado de Suárez (2008), con base en la información de las entrevistas. 
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Comentario analítico 

 

En esta dimensión, se analiza como el actor organiza su energía psíquica en una búsqueda 

de lo que quiere ser y hacer, de manera que se proyecta una imagen modelo en su dimensión 

positiva y negativa (Suarez, 2008). En las entrevistas realizadas se observa claramente la 

identificación por parte del actor acerca de su negatividad frente a lo que no debe ser, bajo una 

creencia absoluta, es decir, la práctica de las costumbres en sus credos, haciendo énfasis en el 

temor a Dios. Frente a lo anterior, en las personas mayores, existe el sentimiento experiencial de 

un «misterio tremendo» que legitima la vivencia de dicho sentimiento de lo sagrado. Lo anterior 

inspira temor, veneración y le da conciencia básica en la experiencia religiosa de la humanidad 

(Huete, 2015). 

Por el contrario de manifestar desacralización en los jóvenes, las personas mayores 

identifican que sí hay creencia en Dios, pero existen distractores modernos como las 

herramientas tecnológicas que los entretienen, para abandonar la participación en las actividades 

propias de su credo. En las entrevistas 9 y 10, esas alusiones dan un marco de referencia que 

supone una especie de secularización tecnológica, que diferencia a las personas mayores de los 

jóvenes y los arraiga a su manera de vivir la experiencia, mediante la oración y la 

encomendación diaria a la virgen y a los santos. En este caso, toma forma la dominación 

carismática, infundida por el halo de las prácticas tradicionales (Weber, 1978). Esto no es otra 

cosa que la expresión propia de su vivencia religiosa, bajo la focalización de la fe y lo sagrado, 

que aparece como un elemento ambivalente: por un lado, aporta tranquilidad; sin embargo, por 

otro lado, aporta temor. Lo sagrado y la religión no solo aportan miedos, también los ahuyenta 

(Huete, 2015). 
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Para Weber (1983), existe una tipología de la fe: la fe en el más allá, la fe en la 

Providencia y la fe en la Predestinación. En lo que concierne a la información recolectada, hay 

una tendencia marcada hacia la fe en la providencia, entendida como la entidad Dios, así como la 

fe en la predestinación. En todas las entrevistas hay un énfasis primordial en la providencia, 

determinada a través de la oración. En la entrevista 9, también por medio de la oración aparece la 

fe en la predestinación, justo cuando se afirma que todo lo que se le pide a Dios, todo se le ha de 

conceder. El problema de la imperfección del mundo queda solucionado por medio de la fe en la 

predestinación y la transmigración de las almas (Weber, 1983), lo que tienen muy claro las 

personas mayores, desde su sistema de creencias. 

 

Dimensión de Alternativa Social: espacial 

 

Frases clave de la entrevista 

 

[…] la iglesia principal de Chiquinquirá debería ser la renovación porque ahí fue 

donde se renovó el cuadro (entrevista 7, línea 10,). 

[…] ¿Qué más? no, iglesias, pero no más, yo no le veo nada más turístico (entrevista 7, 

línea 18). 

[…] la fama que Chiquinquirá tenía de la ciudad religiosa y de la virgen e 

Chiquinquirá (entrevista 8, línea 9). 

[…] en Chiquinquirá principalmente el turismo se ha centrado alrededor de la historia de 

la renovación de la virgen acá en Chiquinquirá, de las iglesias o principalmente de las dos 

iglesias: la iglesia de la Renovación y la iglesia de la Basílica (entrevista 8, línea 17). 

[…] el reino de Dios o el cielo no necesitamos hasta morirnos para vivirlo, sino desde acá 

lo podemos ir viviendo, disfrutar el reino de Dios aquí en la tierra (entrevista 8, línea 256). 
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[…] empezaron una iglesia chiquita en Bogotá, pero ellos empezaron pequeños y 

orándole mucho a Dios, si era de él les iba aumentar y sí, ahí se fue viendo, cuando fue 

aumentando es que se ve que la presencia de Dios está en ese lugar que Dios, les ha permitido 

hacer eso (entrevista 8, línea 488). 

[...] yo le tengo mucha fe a la virgen del rosario, a la de Chiquinquirá, le rezo todos los 

días, todos los días en mi parte que me corresponde a mí, es que a veces no le queda tiempo a 

uno de reunirse entre familia (entrevista 9, línea 52). 

Tabla 9 

Relación con lo social: espacios de la población joven del área rural y urbana de 

Chiquinquirá 

 

Relación con lo social 

Positivo  Negativo  

la iglesia principal de Chiquinquirá debería ser la 

renovación 

La iglesia principal es otra. 

la ciudad religiosa […] de la virgen de Chiquinquirá. Sin valor negativo. 

las dos iglesias: la iglesia de la Renovación y la iglesia 

de la Basílica. 

Sin valor negativo. 

disfrutar el reino de Dios aquí en la tierra. En la tierra no se disfruta el reino de Dios. 

la presencia de Dios está en ese lugar que Dios. La ausencia de Dios. 

a la virgen del rosario, a la de Chiquinquirá. Sin valor negativo 

Nota. Adaptado de Suárez (2008), con base en la información de las entrevistas. 

 

Comentario analítico 

Se evidencia el reconocimiento de los lugares sagrados de la ciudad, incluso realizando el 

valor de unos sobre otros, ejemplo la iglesia de la Renovación sobre la Basílica. Además, se 
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identifica a la ciudad como un destino de turismo netamente religioso, que hace parte de la 

construcción social, no solo local sino también a nivel mundial. Se reconoce para propios y 

visitantes como la ciudad religiosa de Colombia. 

Para los estudios de la cultura, ha tomado fuerza la atención a la investigación en torno de 

lugares y espacios sagrados, entendidos como un ámbito contextual de trascendencia particular, 

para los individuos que profesan un credo determinado (Dewsbury y Cloke, 2009). En el caso del 

municipio de Chiquinquirá, la relación entre los espacios, el turismo y el comercio toman 

importancia. Los informantes reconocen que los lugares turísticos por excelencia están asociados 

al contexto religioso del municipio. Desde esa perspectiva, las diferentes sensibilidades que un 

lugar u otro despiertan en el que los interpreta, ostenta un producto de significaciones, imaginarios 

y representaciones (Cornejo, 2011). Los lugares tienen un sentido especial, desde un margen de 

creencias y como parte estructural de la institución cultural en el municipio. 

Para las personas mayores, los espacios representativos están constituidos por dos 

naturalezas diferentes. La primera está asociada a la arquitectura y su connotación mística dirigida 

al encuentro con la experiencia religiosa y, en especial, con la Virgen del Rosario. La segunda se 

articula con la fe en el más allá (Weber, 1978). Algunos de los espacios, se llenan de «la presencia 

de Dios» y configuran una mirada de esperanza frente a un próximo lugar de habitación. Entonces, 

palabras como «el reino de Dios aquí en la tierra» y «la presencia de Dios en un lugar», muestran 

una visión espacial metafórico-utópica, basada en la recompensa. 
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Dimensión de alternativa social: actores 

 

[…] - ¿Qué recuerda de niña que le enseñaban sus papás acerca de la religión?- pregunta 

la entrevistadora, a lo que responde quien informa: mucho temor a Dios, a la semana santa, 

muchas creencias religiosas, muchísimo catolicismo (entrevista 7, línea 39). 

[…] Dios un ser infinito que todo lo puede, que todo lo da, que todo (entrevista 7, línea 

81). 

[…] todo el que viene a Chiquinquirá, viene movido por esa parte religiosa, vienen 

multitudes, he podido ver multitudes, multitudes vienen, y vienen es a la iglesia a visitar a la 

virgen, que según ellos es su mayor devoción (entrevista 8, Línea 22). 

[…] qué bonito que vinieran, que la virgen moviera esa parte del comercio, […] 

alrededor de la virgen se mueve la pólvora, alrededor de la virgen se mueven artistas que le 

cantan a ella, una cantidad de cosas (entrevista 8, línea 30). 

[…] desde chiquitos nos enseñaron que religión era todo lo que se trataba con Dios 

(entrevista 8, línea 76). 

[…] un día fueron unos amigos pastores y oraron por él, […] autoridades oren sobre él, 

y empezó a declararse él sano y ahí está perfecto (entrevista 8, línea 290). 

[…] Dios es eterno, Dios es omnipotente, es ese ser que está con nosotros que no lo 

vemos, pero yo lo percibo, nosotros lo percibimos (entrevista 8, línea 350). 

 […] María, que fue una niña escogida, muy especial, por ser tan especial la escogieron y 

como la madre de Dios, de Jesucristo para que él viniera a morir por nosotros (entrevista 8, línea 

377). 
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[…]  primero iniciamos como servidores, tomamos clase, yo ya, a unos pocos nos 

pusieron a dar clases; a otros nos ponen como a hacer los retiros de la iglesia católica (entrevista 

8, línea 542). 

[…] eso me enseñaron mis padres, mi mamá, mis abuelitos, y toda esa gente. (entrevista 

9, línea 13). 

[…] Dios puede hacer muchas cosas por nosotros, todo, mejor dicho, todo, él nos 

ayuda y nos ilumina todo (entrevista 9, línea 48). 

 

 […] el diablo somos nosotros mismos porque hay veces somos groseros, hay veces que 

usamos malos pensamientos, todos no estamos con la gracia de Dios (entrevista 9, línea 65). 

 

[…] esa religión […] porque esa es tradición de toda la vida de mi diosito (entrevista 

10, línea 8). 

 

[…] qué le enseñaban los papás de esa religión […] pues que a uno persignarse, a rezar 

el rosario, a ser católica, esa gente ha sido toda católica, pues mi familia. Los profesores después. 

(entrevista 10, línea 13). 

 

[…] mi Diosito es el único que puede darnos la salud, todo (entrevista 10, línea 28). 
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Tabla 10 

Relación con lo social, actores de la población personas mayores del área rural y urbana 

de Chiquinquirá 

 

Relación con lo social: actores 

Positivo  Negativo  

Enseñanza del temor a Dios. No tener temor a Dios 

Dios un ser infinito que todo lo puede, que todo lo da. Dios no es un ser infinito nada puede, nada da. 

Dios puede hacer muchas cosas por nosotros, todo, 

mejor dicho, todo. 

Dios no hace nada por sus fieles. 

María madre de Dios, vienen a visitarla, mueve el 

comercio. 

La virgen como actor sin importancia. 

Enseñanza de los papás a la religión por tradición y 

en el colegio también. 

Actores que no enseñan las costumbres religiosas. 

amigos pastores y oraron por él.  

Miembros del culto sin prestar su servicio. iniciamos como servidores. 

Nota. Adaptado de Suárez (2008), con base en la información de las entrevistas. 

 

 

Comentario Analítico 

 

En esta dimensión social, se puede analizar cómo a partir de los diferentes credos 

religiosos se mantiene una idea semejante de Dios, como ser omnipotente, creador, dador de 

vida, y ejecutor de acciones. En ese sentido, al ser estas religiones cristianas tienen una visión 

ecuménica de Dios. Esta postura es asumida, como la búsqueda de la unidad cristiana, que 

fomenta la relación pacífica entre cristianos con la finalidad de buscar la paz mundial, con la 

colaboración de diversos grupos religiosos (Padilla & Gianetti, 2009). Este respeto por el otro 

credo, especialmente en las personas mayores pertenecientes a la investigación, sugiere que hay 

un principio de tolerancia, además de una significativa semejanza en el sistema de creencias que 

tienen. 
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Por otra parte, los actores educativos y familiares son los que han influido en el proceso 

del aprendizaje y asimilación del credo religioso. La transmisión cultural de padres a hijos se 

resalta entre los actores sociales, cuyo principal tema se determina por el temor de Dios. Las 

formas tradicionales de la dominación son notorias en las diferentes voces de las personas 

mayores. El hecho de que «el temor de Dios» esté infundido en los discursos, sugiere, o bien, un 

conocimiento bastante amplio de la Biblia, en especial de los libros eclesiales, o también el 

hecho de asistir a eucaristías, en donde la frase es iterativa en la «proclama de la palabra de 

Dios». Ambas posibilidades tienen la forma precisa de lo que implica la dominación tradicional, 

desde lo que ha propuesto Weber (1978). 

Finalmente, se reconoce a María, como actor de fe, como madre de Dios. En las prácticas 

religiosas, se reconoce a la Virgen del Rosario, como una imagen que transforma los procesos 

comerciales y turísticos del municipio. Podría decirse que la Virgen hace parte del universo 

simbólico del sistema de creencias de las personas mayores y es un ícono que ejerce un poder de 

convocatoria, desde la institucionalización religiosa y los desarrollos sociales y culturales que se 

dan en el municipio.  

Como actor de carácter trascendente, se convierte en patrimonio religioso y pertenece al 

patrimonio cultural, que comprende además las tradiciones, creencias y expresiones tradicionales 

de una comunidad (UNESCO, 2005). En ese sentido, a la ciudad llegan muchos visitantes, fieles 

que se relacionan con el espacio denominado santuario, lo cual -reconocen los hablantes- es alta 

fuente de turismo y por ende de comercio para los habitantes de la ciudad. Frente a lo anterior, la 

sacralización de la Virgen María supone un actor mediado por lo sagrado y lo humano, ya que la 

mayoría de personas mayores, la observa como un eje de la fe de los individuos, pero también la 

reconocen en su vitalidad existencial humana, como madre de Jesús. La figura de María -Madre 
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de Jesús- ha sido ataviada con diversos atributos y características por la imaginación y la piedad 

cristiana a lo largo de los siglos (Fegelman, 2011), lo que configura una forma más de la 

dominación tradicional. 

 

Dimensión de alternativa social: acciones 

 

Frases clave de la entrevista 

 

[…] Cada día le tocaba vestir, recibir a la virgen en cada casa y se hacía como una 

integración de la gente de la vereda, cada día en una casa hasta completar la novena (entrevista 7, 

Línea 44). 

[…] ¡Uy sí!, principalmente digo: ¡Si mi Dios me da vida, salud y licencia! Es mi palabra; 

“Si Diosito me permite, hoy voy a hacer x, y cosa”, me programo cada día principalmente con 

esa creencia “Si mi Dios me da licencia”, “Si mi Dios me da vida”, “Si mi Dios me concede” 

voy a hacer cada propósito de cada día (entrevista 7, línea 107). 

[…] principalmente le agradezco a Dios, y le pido a Dios por mí y por otras personas; por 

mis hijos principalmente (entrevista 7, línea 115). 

[…] Dios es el que le da a uno: la vida, la forma de trabajar, la forma de vivir 

medianamente bien, todo (entrevista 7, línea 119). 

[…] yo tengo mucha creencia en Dios, pero como que no soy de esas personas que está 

hincada rezando, yendo a misa, rezando el santo rosario; aunque eso nos enseñaron también 

(entrevista 7, Línea 123). 
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[…] un día leímos un versículo en la Biblia y decía que aceptar a Jesús y como que 

dar a Dios el control de nuestra vida, y por fe sabemos que, que existe, yo lo creo, al principio 

no era tan fácil entender esa forma de relacionarnos con Dios sin ir a una iglesia, sin rezar 

rosarios, sin adorar imágenes pero, cuando ya fuimos aprendiendo y entendiendo que todo esto 

está sumamente equivocado porque se convierte en ritualismo, en idolatría a unas imágenes 

que no tienen nada que ver (entrevista 8, línea 83). 

[…] que los que lo abandonan y andan en pecado (entrevista 8, línea 162). 

[…] alguien me invitó a una reunión y fui a esa reunión y empezó a, oraron y recibí a 

Cristo yo quería como entrar. Dice que: -recibamos a Cristo como el dueño, como el que nos 

sigue guiando la vida entera, y a partir de ahí empezó (entrevista 8, línea 232). 

[…] Y hemos visto muchos milagros (entrevista 8, Línea 296). 

[…] en cualquier Biblia: cristiana, de testigos, de lo que sea, dice que no hay entre Dios y 

los hombres sino solo un mediador y ese mediador es Jesucristo. Desde ese día nunca más 

volví a rezar a Ave María. (entrevista 8, línea 393). 

[…] el Espíritu Santo es el que le va a decir: -No, deténgase, cállese, no diga eso, no 

vaya, una inquietud, no se dirija allí (entrevista 8, Línea 411). 

[…] uno mismo dice, no voy a … le habla a Dios, es una oración, es hablar con Dios, -

Señor voy a tratar, a hacer el esfuerzo de no volverlo a hacer, y si vuelvo y lo hago pues vuelvo y 

con él hablo, pero va a llegar el día en que uno ni siquiera lo va a pensar en hacer (entrevista 8, 

línea 453). 

[…] a mí me enseñaban que me traían a misa, venía a rezarle a la virgen y a Cristo 

sacramentado, a Dios primeramente (entrevista 9, línea 15). 
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Tabla 11 

Relación con lo social: acciones de la población personas mayores del área rural y 

urbana de Chiquinquirá 

 

Relación con lo social: acciones 

Positivo  Negativo  

recibir a la virgen en cada casa No recibir a la virgen en cada casa 

Me programo cada día “Si mi Dios me da licencia”, 

“Si mi Dios me da vida”. 

No tener la licencia de Dios. 

Dios es el que le da a uno Dios no da. 

Practican los lineamientos de su religión. No soy de esas personas que está hincada rezando, 

yendo a misa 

dar a Dios el control de nuestra vida. No dar a Dios el control de nuestra vida. 

No ir a la iglesia/ no venerar imágenes. ir a una iglesia […]se convierte en ritualismo, en 

idolatría 

No abandonar a Dios. que los que lo abandonan y andan en pecado. 

Recibamos a Cristo como el dueño. No recibir a Cristo. 

Hemos visto muchos milagros. No percibir los milagros. 

Entre Dios y los hombres sino solo un mediador y 

ese mediador es Jesucristo. 

No reconoce a Jesucristo como mediador. 

Hablar con Dios. No hablar con Dios. 

Me traían a misa. No ir a misa. 

Nota. Adaptado de Suárez (2008), con base en la información de las entrevistas. 

 

Comentario analítico 

 

En el análisis a este grupo poblacional de personas mayores, en la dimensión social 

acciones, se pudo evidenciar la importancia que tiene para este grupo, la práctica de las acciones 

propias de su credo. En palabras de Suárez (2008), esas acciones plenamente identificadas por los 

actores, van en dirección a su sistema general simbólico, que en este caso y para esta investigación 

es el religioso. 
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Se evidencia la práctica frecuente de las acciones que demandan su religión, y arraigo a su 

fe. Por otra parte, se registra y evidencia en el registro de calificación la desvaloración de las 

practicas ajenas a los practicas propias, por ejemplo, ir a un templo/ no ir al templo; venerar 

imágenes/ no venerar imágenes. Estas diferencias también aportan a la discusión entre la fe propia 

y la fe del otro, las acciones propias del credo y las acciones propias de los otros credos. Afirmada 

la creencia en Dios nocionalmente, las devociones muestran cómo otras figuras atraen el afecto y 

son foco de diversas prácticas. La creencia en otros seres de la esfera sagrada suele ocupa un lugar 

destacado para la mayor parte de los individuos (López & Suárez, 2016). Además de Dios, la 

imagen más sobresaliente, para las personas mayores, suele ser la de la virgen, a pesar de que 

tengan su percepción como netamente histórica, para otros credos diferentes al católico. No en 

vano, uno de los informantes retrata que, al comprender a Jesús, como único mediador, no ha 

vuelto a rezar un «Ave María». 

Finalmente, se evidencia en los actores sociales de este grupo poblacional tanto del sector 

urbano como el rural, el protagonismo de la religión en el desarrollo de las actividades diarias, de 

su vida y su influjo en la misma; e incluso después de ella, proyectando una existencia luego de la 

vida terrenal, en la cual también se encuentra la recompensa de estar al lado de Dios. La forma en 

que las personas se vinculan con lo sagrado; la manera en que mantienen activas sus creencias; los 

rituales por los que sus devociones y vivencias religiosas se conservan, se alimentan y se 

significan, son todas dimensiones de las prácticas religiosas (López & Suárez, 2016). Los 

testimonios son significativos, en la medida en que se comprenden desde categorías devenidas del 

proceso analítico de la investigación: cotidianos («me programo día a día», «me traían a misa», 

«sin rezar rosarios..., voy a tratar de no volver a hacerlo»), sorprendentes («he visto muchos 
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milagros»), y de encuentro y comunicación («le agradezco a Dios», «le pido a Dios») y 

vinculantes-mediadores («el mediador es Jesucristo»). 

Dimensión existencial: objeto de la búsqueda 

 

Frases clave de la entrevista 

 

[…] eso era un honor muy grande recibir el cuadro de la santísima virgen (entrevista 

7, línea 49). 

 […] hacer todo el bien, no pecar, no matar, todo lo relacionado con lo que nos 

enseñaban, claro (entrevista 7, línea 55). 

[…] que uno está todo el tiempo “Dios mío ayúdame, perdóname”, como teniendo esa 

esperanza ahí de que si hay un Dios que le ayuda a uno, ¿sí? (entrevista 7, Línea 55). 

[…] Esas son, no, yo pienso que yo me muero con esas creencias (entrevista 7, línea 

82). 

[…] quemar el año viejo para quemar todo lo malo que haya pasado en el año 

(entrevista 7, línea 147). 

[…] ya más adelante, o ahora en mi nuevo credo entendí que eso no es religión, para mi 

ahora es una vivencia diaria con Dios (entrevista 8, línea 82) 

[…] la religión más bien yo me refiero a mi relación con Dios es en términos de 

espiritualidad, una vida espiritual de creer, creo que Dios existe y tengo una relación en él 

(entrevista 8, línea 100). 

[...] Johanna sabe que respira oxígeno, le dijeron un día, aunque no lo ve, pero, está 

confiada que tiene oxígeno, así mismo, a mí me dicen: yo creo en Dios, aunque no lo veo lo 
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siento, y en mi vida diaria yo percibo que él está conmigo y en mi vida y la de muchos 

conocidos (entrevista 8, línea 103). 

[…] la fe es la convicción de algo que no vemos. No lo vemos, pero lo creemos porque 

Dios da muchas promesas a los que lo buscamos (entrevista 8, línea 137). 

[…] el cielo era un sitio a donde vamos a ir, pues nosotros lo llamaríamos la vida eterna 

que nos espera si vamos con Cristo de la mano (entrevista 8, línea 260). 

[…] estaremos allá con Dios, con Jesús, con todos los que amaron a Dios y lo siguieron; 

y los otros se irán al suplicio eterno por siempre, sin final, o sea al infierno (entrevista 8, línea 

266). 

[…] dice que el que acepte y crea que Jesús murió en la cruz y resucitó para darnos 

salvación será salvo. Entonces si yo quiero ser salva yo debo decirlo y creerlo (entrevista 8, 

Línea 411). 

[…] yo he tenido muchos, por decirle cuando yo me vi tan enferma, yo nunca pensé 

volver a trabajar aquí, yo estuve muy enferma, yo le pedí con mucha fe a la santísima virgen y 

a nuestro amo sacramentado y bendito sea mi Dios estoy otra vez aquí (entrevista 9, línea 35). 

[…] pues dicen que mi Dios no castiga, simplemente pone pruebas, pues he escuchado 

yo, que él dice que no castiga, simplemente pone pruebas (entrevista 10, línea 41). 

Tabla 12 

La búsqueda de la población personas mayores del área rural y urbana de Chiquinquirá 

 

La búsqueda 

Positivo  Negativo  

Un honor recibir el cuadro de la santísima virgen. No recibir el cuadro de la virgen en casa. 

Hacer todo el bien, no pecar. Hacer el mal, pecar. 
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Creer solo en el poder de Dios. Practicar agüeros de fin de año. 

Dios le ayuda a uno. Dios no le ayuda a uno. 

Me muero con esas creencias. Cambiar de creencias y/o religión. 

Una vida espiritual de creer. Vida sin espiritualidad, sin creer. 

aunque no lo veo lo siento, y en mi vida diaria yo 

percibo que él está conmigo. 

No sentir a Dios, no percibirlo. 

No lo vemos, pero lo creemos porque Dios da 

muchas promesas a los que lo buscamos. 

No creer en Dios, no recibir las promesas. 

La vida eterna. El infierno. 

Si yo quiero ser salva yo debo decirlo y creerlo. Ni decir, ni creer. 

Le pedí con mucha fe a la santísima virgen y a 

nuestro amo sacramentado. 

No pedir con fe. 

No castiga, simplemente pone pruebas. Pensar en las pruebas de fe como castigos y no 

soportarlas en la fe.      

Nota. Adaptado de Suárez (2008), con base en la información de las entrevistas. 

 

Comentario analítico 

En el análisis de esta dimensión a este grupo poblacional, se pudo analizar que, tras 

vivir una vida bajo los preceptos de una vida religiosa, la búsqueda de este grupo poblacional se 

fundamenta en la vida espiritual de creer, en la obediencia según su fe y recibir los beneficios de 

ello: ayuda, milagros, sanación, consecución de metas personales, superación de problemas a los 

que denominan pruebas de fe.  Desde tales relaciones, lo sagrado designa todo aquello que, por 

manifestar una trascendencia ontológica, es venerado por los hombres, es objeto de culto y 

patentiza la conciencia de la radical finitud de lo humano (Schmidt, 2012). 

La búsqueda de las personas mayores se basa en el tiempo que han pasado sobre la 

tierra. Este periodo sugiere una búsqueda basada en el encuentro y en la trascendencia.  El 

hombre sabe que es un ser finito en lo biológico, sin embargo, busca en su integralidad holística 
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el ser trascendente. Su vida personal y ecosocial, busca su perfeccionamiento trascendente a 

través de su conciencia. La fe en el más allá parece estar presente como una evocación del 

futuro. Se evidencia, cómo el hablante evoca el final de su vida, y la esperanza tras este hecho, su 

destino individual, la satisfacción de su deseo de trascender.  

En la búsqueda, hay una asignación alterna a la creencia de la omnipotencia de Dios, 

evidenciada en prácticas alternas de agüeros, la buena suerte u otras prácticas de estas 

características, esto, especialmente en manifestantes de la religión católica. Las interrelaciones 

entre superstición y religión, se manifiestan, lógicamente, en las costumbres de los pueblos 

(Lorenzo, 1981). En ocasiones se contradice el pensamiento afirmando en un primer momento 

que es a Dios a quien se debe todo, y luego afirmando que todo se trata de buena suerte para 

lograr los objetivos en la vida. Por tanto, se vislumbra que las muestras de religiosidad, 

emparentadas con la superstición -entendida como la valoración excesiva de una cosa-, son 

inherentes a la esencia misma de la mentalidad religiosa, en la que comúnmente las líneas 

fronterizas entre una y otra se diluyen (Lorenzo, 1981).  

Los actores sociales, piensan en Dios como su guiador de vida, aquel que ofrece la vida 

espiritual que da pasividad y tranquilidad al desarrollo de su existencia terrenal y no terrenal. 

Creer en él asegura este propósito. En este grupo poblacional, creer en Dios sin verlo, asegura 

promesas y, en consecuencia, la búsqueda tiene que ver con las recompensas de la fe y el buen 

obrar, de manera que se pueda realizar camino hacia la salvación. 
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Discusión y resultados 

 

Esta labor de investigación permitió realizar un contraste con base en el sistema de 

creencias religiosas, cuyos ejes se pensaron en lo subjetivo, lo colectivo y la búsqueda. Estas 

relaciones configuran el sistema de sentido de los participantes y dan cuenta de lo que sucede en 

el municipio de Chiquinquirá en la construcción de la religión como institución cultural. Esto es, 

en otras palabras, adentrarse en la discusión de lo que se ha venido analizando por medio de la 

voz de los individuos y que reflejan una construcción singular del fenómeno religioso. De esta 

manera, se realizó un contraste del sistema de creencias religiosas de carácter individual entre los 

jóvenes y personas mayores en contextos rurales y urbanos, se describió el fenómeno de 

secularización y su relación con el mundo en el municipio de Chiquinquirá y se extrapolaron las 

similitudes y semejanzas manifiestas en el grupo poblacional, sobre las creencias religiosas que 

profesan. 

Este trabajo de investigación ha reconocido la relevancia de extrapolar diversas 

consideraciones en torno de la institución cultural religiosa de Chiquinquirá. Por una parte, es 

importante hacer alusión a los procesos de secularización, la construcción social de la realidad 

religiosa del municipio, los procesos de dominación ejercidos por la institución cultural, desde 

sus principios, preceptos, dinámicas y técnicas. Asimismo, es clave reflexionar las divergencias y 

los puntos de encuentro que se hallan vinculados al nomo religioso del municipio, con base en 

las poblaciones de la investigación.  

En ese orden de ideas, la idea de la secularización se puede comprender como una 

transición o movimiento que se dirige desde un sistema de creencias religiosas hacia la 

racionalización y el desencantamiento del mundo (Weber, 1983).  En otras palabras, esto 

involucra la emancipación de un paradigma y soporte religioso, la independencia de los procesos 



165 

LA RELIGIÓN COMO INSTITUCIÓN CULTURAL  

 

 

de control social devenidos de la institución cultural. La teoría de Weber supuso que existe un 

proceso de racionalización de los presupuestos religiosos, de modo que se difuminara en los 

procesos científicos, tecnológicos, sociales y culturales. No obstante, se pudo observar que dicha 

transición va por otros cauces. Si bien, sobre todo en la población joven, puede notarse cierta 

libertad en las formas en que vive su experiencia, no puede decirse que esté alejándose del 

sistema de creencias religiosas.  

Por el contrario, los jóvenes han aprehendido dicho sistema, a partir de la influencia de 

sus padres y familiares; sin embargo, adecúan sus costumbres según su propia subjetividad, 

según sus propias disertaciones frente a los amigos y compañeros de estudio.  

Por otra parte, las personas mayores muestran una tendencia más fuerte hacia las 

tradiciones, lo que insta a pensar en un proceso de secularización inexistente. Es el carácter 

extraordinario el que confiere el estatus de sagrado a los sucesos cotidianos (Huete, 2015), lo que 

impulsa a mirar desde otra óptica la secularización, es decir, desde una posibilidad de vivir el 

fenómeno en la línea fronteriza entre la tradición y la re-creación de las expresiones religiosas, 

con base en el criterio subjetivo-colectivo de los actores.  

Bajo las apreciaciones de los informantes, también es crucial la comprensión de la 

maldad, como un evento en oposición a los preceptos religiosos, pero no a un proceso de 

secularización. La información recolectada sugiere que esta ha surgido en contravía de la 

institución cultural. La pregunta por la maldad, desde esta perspectiva, implicaría justificar la 

existencia de Dios a pesar de las debilidades humanas (Huete, 2015).  

 Desde el punto de vista del alejamiento preceptivo de la institución cultural, la ciencia y 

la tecnología, debido a la transformación que producen en la vida humana, constituyen una de las 

más importantes causas y factores de la secularización (Berger, 1992). Las informaciones de las 
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entrevistas señalan iterativamente que, a través de los dispositivos celulares, los individuos se 

han distanciado de Dios. Al parecer, Berger (1992) va muy lejos con su apreciación, pues el 

mundo de la institución cultural religiosa de Chiquinquirá admite esa ruptura, esa lejanía, pero no 

acepta en su totalidad un evidente proceso de secularización. 

A pesar de lo anterior, las instituciones religiosas han tenido que asumir el impacto social 

del secularismo y de la secularización como procesos modernos que minan sus expectativas e 

intereses históricos (Huete, 2015). La institución cultural también ha sufrido cambios en ese 

sentido y, poco a poco, ha emigrado hacia eventos eucarísticos por radio, televisión y por redes 

sociales; ha construido páginas publicitando su particular estancia en el mundo y en el 

municipio. Alrededor de la anterior afirmación, hay varias informaciones de los participantes que 

señalan esas nuevas maneras de adecuarse a los procesos de modernización de la aldea global. 

Por consiguiente, la conclusión acerca de la secularización es que, por lo menos para el 

caso de la institución cultural de Chiquinquirá, se debe poner en entredicho y puede tener 

alternativas conceptuales diferentes, por medio de la atribución de sentido a las transformaciones 

transitorias que han tenido las comunidades religiosas, para adaptarse a estos nuevos tiempos e 

ingresar a través de páginas de internet, emisoras y servicios, consecuente comuna nueva visión 

tecnológica de nuestro mundo. 

Desde tales dinámicas, la construcción de la religión como institución cultural, en el 

municipio de Chiquinquirá, tiene sus bases en un acervo histórico-tradicional que ha permeado la 

gran mayoría de actividades que se dan en este conglomerado social, determinado por un sistema 

de creencias mayormente católico, pero pluralista y diverso. La religión desempeña un papel 

estratégico en la construcción de mundos humanamente significativos, al ubicar los fenómenos 

humanos dentro de un marco de referencia cósmico y sagrado (Berger, 1969). Es claro que este 
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recorrido muestra la importancia mística y sagrada de la función religiosa de construir una 

comunidad, sobre todo si tiene en cuenta la fundación de Chiquinquirá, cuyo eje fue 

precisamente el milagro de la Renovación.  

Frente a la panorámica mostrada, el municipio ha construido su institución cultural 

religiosa con base en factores determinantes que configuran su mundo. El turismo gira en torno 

de los espacios religiosos, como son los museos, las basílicas y el parque Juan Pablo II. El 

comercio religioso también da sentido a varias familias que habitan el municipio. La Virgen del 

Rosario está en boca de los participantes de la investigación, durante muchos de sus 

microdiscursos. La religión se presenta como una interpretación del mundo y como una 

construcción de creencias sobre las relaciones entre las fuerzas sobrenaturales y naturales, así 

como del entramado que da sentido al mundo, a la vida, al ser de los individuos (Mardones, 

1998).  

Es importante tener en cuenta el factor humano como soporte de las construcciones 

discursivas de los entrevistados. Estas voces están atravesadas por la relación que existe entre lo 

profano y lo sagrado. Lo profano está inherentemente sujeto a las actividades cotidianas, en las 

que juega un papel importante la culpa, la maldad, la oración, el sistema de creencias, la relación 

con el sí -como proceso subjetivo de reconocimiento frente al fenómeno religioso- y la 

interacción con los otros. En el límite de esa línea divisoria está presente la búsqueda como una 

acción dialógica entre humanidad y divinidad, entre lo sagrado y lo profano. Allí hay elementos 

que son objeto de deseo para el creyente: el paraíso, el cielo, la tierra prometida, la vida eterna, el 

encuentro con Dios, con la Virgen, con Jesucristo; estos elementos son accesibles solo en la 

medida en que las acciones sean moralmente bondadosas y del gusto de Dios. La información 

recolectada permite entrever que los individuos perciben un municipio, que ha sido construido 
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desde sus cimientos, con un fundamento religioso. Lo anterior ha sido posible en parte por las 

acciones de los actores humanos y en parte por los actores sacralizados, según la mayoría de los 

informantes. En la religión se encuentra la autoexteriorización del hombre de mayor alcance, 

porque la religión es el intento más claro de concebir el universo entero como algo humanamente 

significativo (Berger, 1999). Esta concepción es más precisa según lo que han informado los 

participantes de la investigación. En consecuencia, es importante afirmar que, así como no existe 

un proceso de secularización en el municipio, también es evidente que la construcción colectiva 

del contexto sociocultural de Chiquinquirá obedece significativamente al origen, mantenimiento 

y proyección de la religión como institución cultural. 

Al hablar de una institución cultural en el municipio, es pertinente plantear la discusión 

sobre los procesos de control social que fueron preponderantes, dentro de la investigación. Desde 

la concepción de Weber (1978), las tres formas de dominación de las que se vale el campo 

religioso (tradición, carisma y legalidad), se encuentran lo suficientemente documentadas en la 

información recolectada. En lo que concierne a la dominación tradicional, las diferentes 

festividades, los espacios consagrados de reunión, las peregrinaciones y demás eventos 

conforman un escenario relevante a la hora de mirar el turismo religioso. Además de lo anterior, 

puede observarse que hay cierto recelo frente a las actividades que se desarrollan en torno de 

determinada fiesta o evento, como la degustación de bebidas alcohólicas, la fiesta y la pérdida, 

en general, de la trascendencia de los eventos. Esa pérdida de lo que se denomina «sagrado» 

deriva en la profanatización de la vida cotidiana y, por consiguiente, en la secularización 

entendida como proceso de desacralización y ramificación en los nomos seculares (Huete, 2015). 

Por otra parte, la cotidianidad de las formas más simples del carisma no solo está en el 

orden marginal de lo social; es decir, no están presentes únicamente al interior de las familias o 
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las subjetividades que se presentan en la amistad de los jóvenes o en la experiencia de las 

personas mayores. Sin duda, esto está presente en los testimonios recogidos, aunque Weber 

(1978), solo tenga en cuenta el carisma de orden hierático y el carisma de carácter político. 

También está el carisma en las alternativas que brinda la tecnología, para socializar los credos en 

el municipio, lo que implica una búsqueda incesante por recuperar cierto espacio, perdido por 

estos, para integrar, sobre todo a los más jóvenes en una determinada confesión religiosa. Esta 

nueva interpretación de la profecía, lejos de refutarla, refuerza más aún la noción weberiana del 

poder innovador del carisma (Berger, 1998). 

Otra de las formas del carisma es el liderazgo del pastor y del sacerdote. Se trata de una 

cualidad extraordinaria, de una personalidad, por cuya virtud se la considera en posesión de 

fuerzas sobrenaturales o extracotidianas y no asequibles a cualquier otro (Weber, 1978). En ese 

sentido el eje del carisma representa una connotación de superioridad y, por tanto, la disimilitud 

con los otros. El carisma es legítimo al margen de que sus dones extraordinarios sean reales o 

atribuidos; por lo tanto, el dominio personal de los líderes sobre sus seguidores puede hacer 

referencia al logro de unos intereses (Santamaría, 2013). Por eso, en esa mediación están los 

intereses particulares de quien ostenta el carisma para demostrar sus valores en el creyente y, 

también, está la dominación aceptada y respetada por los individuos que hacen parte del credo. 

En ese juego de dominación, es importante pensar que aquel que esté en posesión del carisma se 

considera enviado del dios, por lo tanto, jefe, caudillo, guía o líder (Weber, 1978). 

Esto deriva en la forma más típica de dominación hallada en los resultados: el carisma 

hierático hace referencia al carisma sacerdotal, por el cual se logra la dominación política 

(Santamaría, 2013). Esto incide hondamente en las costumbres y en las acciones de los actores; 

por ejemplo, es notorio el hecho de diferentes fórmulas de tratamiento para dirigirse a Dios, a 
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Jesucristo y a la Virgen. Estas fórmulas provienen del poder carismático de carácter hierático; 

también está la asistencia regular de los participantes a diferentes eventos como las eucaristías, 

los cultos y las reuniones de otros credos, que son promovidas por el guía, sacerdote o pastor. 

Se dan entonces, los procesos por los que cada nueva generación es enseñada a vivir según las 

reglas y programas institucionales de dicha sociedad, comunidad o grupo religioso (Berger, 

1998). Finalmente, la institución cultural está regida por un pluralismo arbitrariamente aceptado 

por los diferentes credos del municipio.  

La CPC ha definido unos criterios de convivencia religiosa, estatuidos por la libertad de 

cultos. Es evidente en las apreciaciones de los informantes que a pesar de tal convivencia existe 

un proceso de discriminación simbólica frente a otros credos e, incluso, frente a otras prácticas 

de los individuos de su mismo credo. De esta forma, la dominación legal se da en términos de la 

aceptación a unos mínimos de tolerancia entre los individuos y su experiencia religiosa. Aunque 

existe una mayoría católica, otros cultos tienen su espacio en la interacción social, cultural y 

religiosa del municipio. En ese sentido, ese respeto alude a las semejanzas ecuménicas de sus 

principios filosóficos, ontológicos y morales. 

Tanto los jóvenes como las personas mayores, comparten rasgos en común y rasgos 

diferenciales en sus testimonios. Ha sido clave configurar el sentido de la religión como 

institución cultural, con base en los lugares comunes que identifican una manera de pensar 

general de los informantes. En primer lugar, se observan las diferencias halladas entre los 

distintos credos religiosos. En segundo lugar, están las semejanzas entre los mismos. En tercer 

lugar, están las diferencias entre un credo religioso compartido. En cuarto lugar, se ubican las 

semejanzas halladas en el mismo credo. Por consiguiente, es relevante 
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En el sistema de creencias religiosas del municipio, las diferencias entre distintos credos 

tienen que ver primordialmente con la relación entre actores sociales y actores trascendentales. 

Los católicos se comunican con la Virgen María y, en este caso específico, a la Virgen del 

Rosario, como un sustento de su identidad religiosa y de su municipio; también se dirigen a 

algunos santos en particular, para determinadas recompensas. La virgen María es reconocida 

como la madre de Jesús y, por tanto, oficia como una intermediación de su hijo y es objeto de 

veneración, culto y símbolo mayor de las festividades religiosas de Chiquinquirá. Asimismo, 

ocurre con el reconocimiento de los líderes de carácter hierático, en los que reconocen una 

jerarquía y una organización sistemática. Los líderes y portadores de la dominación carismática 

son el Papa, los obispos, los sacerdotes, entre otros (entrevistas 7, 8 y 10). Asimismo, reconocen 

los sacramentos como actividades importantes de su credo: el bautismo, la confirmación, la 

comunión, el matrimonio, visitar los enfermos, entre otros (entrevista 5). 

Por el contrario, las demás confesiones suponen una comunicación con Dios, por 

mediación directa de Jesús. Respetan y valoran la dignidad humana de la virgen María, pero no 

la tienen como objeto de adoración. Además, tienen una profunda convicción en las acciones que 

implican no adorar, venerar o sacralizar imágenes y rituales. Los sacramentos también son 

reconocidos, pero con un valor más secundario (entrevista 8). La jerarquía es descentralizada y 

es liderada por pastores. Estas diferencias tienen un fondo filosófico que está determinado por 

unas condiciones interpretativas de la Biblia, de las acciones que se despliegan en unas 

confesiones y otras.  

No obstante, el espíritu de tolerancia y respeto se mantiene en el municipio. La 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) afirma que toda persona tiene derecho 

a la libertad del pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de 
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cambiar de religión o de creencia, individual o colectivamente, tanto en público como en 

privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Esta observancia de la diferencia 

y la tolerancia apunta hacia un foco de discriminación simbólica entre actores, que son producto 

de una tensión ideológica, pero que no se aproxima a la violencia discursiva o física en 

Chiquinquirá. 

Las semejanzas que se pudieron observar tienen que ver con la función del sistema de 

creencias religiosas, que es ampliamente compartido por lo menos en su aspecto central y 

dogmático. Se puede decir que son credos monoteístas, cuyo eje de salvación se asienta en la 

virtud mesiánica de Jesús y en su mensaje para la humanidad. En la dimensión existencial, 

Relación con el sí, los participantes reconocen la libertad de culto, la clasificación de la fe, que 

supone elementos compartidos como el más allá, la creencia en Jesús y en su mensaje de 

salvación humana. Al encontrar semejanzas en las subjetividades, se encuentra la 

intersubjetividad como medio de expresión común en la ideación del mundo que cada 

participante interioriza. 

En lo que concierne a la dimensión social, acciones, los informantes tienen presente la 

finalidad social de la libertad de conciencia, que se ostenta en la realización de buenas obras. 

Uno de los preceptos del mensaje de Jesús, alrededor de este principio ético, está indicado en la 

Biblia de las Américas (LBLA, Mateo, 7, 11): «Por eso, todo cuanto queráis que os hagan los 

hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas». Las buenas 

obras son un discurso común, estatuido en el mensaje de Jesús. Al compartir las intenciones, la 

voz de Jesús, los diferentes credos tienen formas similares de expresión de frente a esta acción 

social.  
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El concepto de ecumenismo tiene relevancia en la medida en que muchas de los credos 

comparten acciones, un territorio y formas de interactuar con los otros. Finalmente, está la 

oración como una forma común de comunicación y de encuentro con los actores trascendentes. 

La interpretación del mensaje bíblico de Jesús y sus diferentes expresiones toman una forma de 

convergencia en los discursos preceptivos y de interacción con el mundo de los informantes de 

Chiquinquirá. En lo que concierne al objeto de la búsqueda, como otra de las dimensiones, el 

imaginario colectivo está representado en el paraíso, visto como una recompensa. Esta dimensión 

espacial que hace parte de los imaginarios sociales de los creyentes, tiene su relevancia en la 

trascendencia de la vida terrena y la esperanza de la salvación humana. Las siguientes tablas 

muestran una síntesis de los hallazgos generales de la investigación, con base en las 

convergencias y divergencias de los participantes. 

 

Tabla 13 

Diferencias y semejanzas entre los credos 

Poblaciones 

Escala de valores 

Católicos Otras confesiones 

Diferencias entre credos Postura de veneración, 

adoración y ritualización del 

espíritu mariano, como 

sustento espiritual del 

municipio, mediante diversas 

acciones como fiestas. 

Reconocimiento de su humanidad 

y de identidad, como madre de 

Jesús. No es objeto de veneración 

Jerarquía centralizada: Papa, 

sacerdotes, obispos. 

Jerarquía descentralizada: pastores. 

Celibato. Ausencia del celibato. 

Semejanzas entre credos Sistema de creencias monoteísta, basado en el mensaje de Jesús, para 

los seres humanos. 

Relación con el sí: libertad de culto, tipología de la fe (fe en el más 

allá, fe en la Providencia divina -Dios, Jesús). 

Acciones: La libertad de conciencia, expresada en las buenas obras; 

formas de comunicación con los entes actores trascendentales, 

mediante la oración y la lectura de la Biblia. 

Objeto de la búsqueda: El Paraíso, el cielo. 
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Tabla 14 

Diferencias entre personas del mismo credo 

Diferencias entre personas del mismo credo 

Jóvenes Personas mayores 

Distanciamiento y resistencia a la dominación 

tradicional, expresados en un ejercicio más 

libertario, en oposición a ciertas prácticas 

religiosas tradicionales, como la Eucaristía, el 

Rosario y las peregrinaciones, entre otras 

Arraigo de la dominación tradicional. 

Nota. Es preciso apuntar que, en la tabla, no se tienen en cuenta las semejanzas, pues 

fueron tenidas en cuenta en la anterior. 

 

En general, los resultados permitieron observar que la religión como institución cultural 

está sistematizada, desde unas dimensiones de carácter existencial y social. Las percepciones 

subjetivas del sistema de creencias religiosas tienen como punto central la reflexión que cada 

individuo realiza, a partir de su propia experiencia con el mundo. Obviamente, estos imaginarios 

subyacen a un proceso de socialización que implica un tejido colectivo, robustecido por los 

procesos de control social, tales como la dominación de tipo legal, tradicional y carismática. Esta 

última aparece de algún modo como factor común de los participantes de la investigación y 

sugieren un punto de inflexión, en la que el ejercicio de la dominación se realiza de una forma 

persuasiva, sin necesidad de ejercer la violencia, la represión y la agresión, como ocurriera en los 

periodos más cruentos de la historia religiosa del país.  
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Conclusiones 

 

El estado actual de la religión en el mundo es un complejo entramado de pensamientos, 

reflexiones y miradas, que permite detenerse a observar la asombrosa diversidad de contextos y 

sistemas de creencias religiosas. El carácter analítico de los documentos y estudios en diferentes 

partes del mundo dan cuenta del interés permanente de sociólogos, historiadores e investigadores 

sociales por tratar de dar explicación a un fenómeno azaroso y abstruso, como lo es el religioso y 

el mundo de las creencias en lo sagrado.  

Estos estudios mostraron que América Latina es un nicho social que tiene una experiencia 

directa, vital y existencial con la religión y el contacto misterioso con lo sobrenatural, sagrado y 

místico. En ese horizonte, se vislumbra que este fenómeno se ha ido anclando a los procesos 

culturales, que le dan energía, espiritualidad y sentido al ser humano que se vivifica a través de 

esta experiencia. La afinidad social, las construcciones éticas y morales y la creación, producción 

y reproducción de subjetividades e intersubjetividades están articuladas, bajo la posibilidad de 

comprender la tensión natural entre conservación de las tradiciones y la transformación de las 

mismas y de las comunidades.  

La filiación religiosa; la religiosidad y las creencias religiosas; la religión y otras 

instituciones sociales; la religión y algunas situaciones de la realidad actual; el pluralismo y 

cambio religioso, fueron las temáticas primordiales de estos estudios que también se hallan en el 

mundo social de Chiquinquirá. Esto significa que esta institución cultural está sostenida por el 

principio de universalidad, que contiene semejanzas en las prácticas religiosas y en los procesos 

de dominación e interiorización de los credos. No obstante, la confrontación de los diversos 

estudios muestra que existe una particularidad del mundo religioso de Chiquinquirá, en cuya 
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comunidad pervive el espíritu mariano del milagro de la renovación, así como una incesante 

búsqueda de identidad con credos disímiles al católico, que es la mayoría. 

El desarrollo teórico de la investigación permitió vislumbrar que las instituciones 

culturales no son producto de un proceso temporal efímero. El contexto sociohistórico, 

desarrollado en esta investigación, manifestó que el territorio americano, el territorio colombiano 

y el espacio contextual del municipio han sufrido procesos de violencia y poder durante distintos 

periodos y épocas, propios de la máquina religiosa católica. Las narrativas constitucionales han 

sido proclives a enfatizar el nombre de Dios en el ámbito político, con el objeto de dirigir los 

destinos, las leyes y las normativas esenciales del país. Inclusive, en la transición que se dio con 

el nuevo contexto constitucional, que determinó el traspaso de un Estado confesional católico a 

un Estado laico,  Dios también se halla presente en el preámbulo constitucional de 1991. Esto no 

deja de ser un dato menor a la hora de reflexionar el poder del catolicismo en el ámbito político, 

normativo y público del país. 

Como base teórica de la investigación, las perspectivas culturales del culturalismo y del 

estructuralismo, implican construcciones sociales de las instituciones culturales. Con soporte de 

la tradición histórico-religiosa que ha sido propensa a obtener adeptos, mediante ejercicios de 

dominación de carácter violento, las teorías de Weber (1978), Berger (1963, 1969, 1998) y Huete 

(2015), señalan distintas prácticas de alienación y supremacía sobre los individuos que integran 

la institución cultural religiosa. Estas teorías de alcance sociológico universal, en el mundo 

académico, señalaron las rutas metodológicas de inferencia, análisis y reflexión de las entrevistas 

realizadas.  
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Frente al AEC, entendido como el camino interpretativo de la investigación, las 

entrevistas realizadas están ambientadas en un municipio religioso. Se centraron en la 

exploración de dos poblaciones, jóvenes y personas más mayores. Las categorías se establecieron 

desde la perspectiva de Hiernaux (1977), Suárez (2006) y Sotelo (2017), que tienen que ver con 

dos dimensiones existenciales o subjetivas: la relación con el sí y el objeto de la búsqueda; y una 

de carácter social, que tiene en cuenta las acciones, los actores y los espacios. Como 

conclusiones del análisis surgieron reflexiones desde el contexto específico de la investigación, 

entendido como el tiempo particular y el espacio geográfico en donde se dan relaciones 

culturales en torno de la religión. 

En ese sentido, es importante aclarar que la posmodernidad se abrió camino en la 

diversidad de textos y contextos que generó con la entrada del nuevo milenio. Uno de estos tiene 

que ver con el pensamiento sociológico de la religión en escenarios culturales y, 

específicamente, del proceso de secularización; lejos de llegar al camino de la racionalización 

propuesta por esta (Weber, 1978; Berger, 1963, 1969), lo que se evidenció es una necesidad de 

los participantes de construir su mundo a través de la experiencia religiosa. Cabe decir, en ese 

orden de ideas, que los fundamentos de un pensamiento tradicional del ámbito religioso y sus 

posibilidades de alienación y dominación, no fueron dinamitados por el cosmos del 

conocimiento y la racionalidad. Si se puede hablar de secularización, solo se haría desde una 

perspectiva relativa (Durkheim, 1963; Weber, 1978). El espíritu mariano recorre los espacios y 

lugares sacralizados desde la institución cultural; la presencia de Dios parece habitar en las 

voces de los participantes; la necesidad de comunicación y de búsqueda del más allá, como 

recompensa por una vida hecha de bondad y sacrificio ostenta una particular mirada que sugiere 

más un refuerzo de la sacralización de la construcción social del municipio que de la fuerza 
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racional de la secularización. En este punto, es importante comprender que los participantes 

están más movidos por una espiritualidad y unas emociones que se aproximan al logos de lo 

sagrado que a una racionalización del mundo. En otras palabras, el proceso de secularización ha 

sido embestido por una revitalización de la religión (Huete, 2015). 

Al implicar lo anterior, las categorías existenciales muestran que la interiorización 

subjetiva de la religión en la posmodernidad está siendo atravesada por un relativismo religioso 

que no puede ser entendido del todo como una secularización total (Huete, 2015). En este 

escenario, caben las distinciones entre pluralismo religioso, la libertad de expresión en el sistema 

de creencias y la resistencia a cualquier tipo de violencia corporal, espiritual o simbólica, por 

intermedio de los credos religiosos. Este nuevo modelo experiencial del fenómeno religioso 

produce nuevas alternativas de la fe.  

Aunque puede parecer un estado simbólico de liberación frente a las formas de 

dominación tradicional, esta presumida libertad está cercada, de forma camuflada, en otro 

ejercicio de la dominación: la legal. De esta manera, los individuos consideran su dimensión 

existencial, desde significados como el distanciamiento de lo tradicional y el criterio propio para 

decidir su experiencia religioso (Huete, 2015). Por otra parte, está la situación de la dominación 

carismática que muestra su plenitud, no solo en los claustros y espacios religiosos en la voz del 

líder hierático, sino también en la vida cotidiana, en el ámbito familiar y en el de los amigos, en 

la escuela y en la publicidad y las redes sociales. Al descubrir la explosión de los escenarios 

mediáticos, postmediáticos y los vitrales virtuales, el fenómeno religioso se ha insertado en el 

sistema de las redes, para perpetuar su dominio en los seres humanos. 
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En lo concerniente al pluralismo religioso, es prioritario entender que, aunque la ciudad 

es de naturaleza religiosa católica, se evidenció que aun, quienes no pertenecen a esta reconocen 

la importancia cultural de la adoración mariana y la trascendencia para la economía de la ciudad. 

Esta tolerancia a la libertad de cultos está marcada fuertemente por el derecho a la diferencia, 

aunque de la misma manera presenta algunos signos de discriminación simbólica, por algunas 

prácticas que no son compartidas. 

Ante lo anterior, es preciso mostrar que la Historia de Chiquinquirá está atravesada por el 

fenómeno cultural del milagro de la renovación, lo cual implica que las construcciones sociales 

giran en torno de las experiencias religiosas de la gran mayoría de habitantes del municipio. Por 

consiguiente, se ha establecido que no existe como tal un proceso de secularización, sino unas 

dinámicas religiosas diferentes que asumen la tolerancia religiosa, el respeto por las creencias del 

otro y la vivencia individual de la experiencia religiosa como construcción propia de las 

personas. 

Finalmente, este trabajo de investigación ha tenido un importante impacto a nivel local, 

nacional e internacional, por medio de la exposición de ponencias académicas, que muestran la 

importancia de comprender del fenómeno religioso en el municipio de Chiquinquirá. Igualmente, 

es necesario implicar que este trabajo de investigación ha servido como base para futuros 

estudios que puedan pensar otras poblaciones como la de los niños y los adultos. Asimismo, es 

necesario ahondar en otro tipo de credos, así como en las doctrinas negacionistas. Trabajos que 

piensen el fenómeno religioso desde sus bases religiosas, sociales y culturales siguen siendo 

necesarios, para comprender esta sociedad azarosa, violenta y diversa que es Colombia. A pesar 

de que, en nuestro contexto, una inmensa mayoría de personas expresan que practican una 

confesión religiosa, generalmente cristiana -cuyas bases tienen como ideal ministerial seguir el 
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mensaje de Jesús, basado en el amor al prójimo y las relaciones-, nuestra sociedad padece una 

crisis descomunal, ataviada de violencias, desigualdades y deshumanización del humano. 

Muchas de estas situaciones pueden ser analizadas desde el espectro religioso, pues es una parte 

fundamental de la cultura en la que nos desenvolvemos. 
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Apéndices 

 

 

Entrevistas a la población de jóvenes del área urbana y rural 

 

Tabla 15 

Datos de la entrevista 1 

Grupo etario del informante Joven 

Procedencia del informante Contexto urbano 

Nivel de estudios No Profesional 

 

Tabla 16 

Entrevista 1 

Entrevista 1 

Línea Transcripción 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

E: buenas tardes Brayan ¿Cuántos años tienes? 

I: veintitrés. 

E: ¿Dónde vives? 

I: ¿acá en Chiquinquirá? 

E: ¿Qué hay de turístico aquí en Chiquinquirá? 

I: la plaza de Bolívar, el parque Juan Pablo II, el mirador, no sé más. 

E: listo, y ¿La Basílica es muy visitada? 

I: sí, la verdad sí, por eso le dicen “Ciudad promesa”. 

E: ¿Por qué? 

I: porque han pasado muchas cosas aquí en Chiquinquirá, lo del cuadro de la virgen, 

entonces la gente siempre viene a mirar el cuadro. 

E: ¿De qué religión eres? 

I: cristiana. 

E: ¿Cómo es esa religión? 

I: no sé, bien. 

E: ¿Por qué tienes esa religión por qué la practicas? 

I: pues la verdad más que todo porque mis padres me la inculcaron. 

E: ¿Qué te enseñaron de esa religión? 

I: pues, como todos los siete mandamientos, el respeto y porque sea de esa religión 

respetar las otras y esta religión para mí es mucho mejor. 

E: ¿Por qué? 

I: pues siento que en otras religiones expresan su amor a Dios, pero ya de formas muy 

raras. 

E: ¿Cómo cuáles? 

I: como aplaudiendo, bailando. 

E: ¿Cómo qué religiones? 

I: esas creo que son evangélicas, entonces la verdad no me gusta mucho y que le 

vivan metiendo la religión a la mala a la gente, que van a las casas, que no sé qué, 

eso no me gusta. 
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30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 
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43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

E: ¿Ya muy invasivos? 

I: sí, ya se meten a uno hasta las casas a cambiarle de religión. 

E. ¿Pero tú eres cristiano o católico? 

I: el que va los domingos a la iglesia. 

 E: ah, católico. 

I: eso. 

E: ¿Crees en la virgen, y vas a misa los domingos? 

I: sí, de vez en cuando. 

E: ¿Y por qué no vas más seguido? 

I: pues primero que todo le perdí mucha fe después de ver tantas noticias de los 

padres, no me siento cómodo contándole mis pecados a una persona que sea hasta 

más pecadora que yo, tengo el pensamiento de que si yo me arrepiento de corazón 

entonces me perdona y él sabe cómo en la vida me pone mis penitencias para que las 

cumpla; en cambio uno con un padre le dice a uno “no, rece 3 padres nuestros y chao” 

uno ya queda libre de pecado. 

E: o sea, digamos que si eres creyente pero no haces lo que ellos dicen que hay que 

hacer, como ir a la iglesia… 

I: sí, la verdad yo desde pequeño he hecho más como mi abuelo, que mi abuelo no 

cree tanto en imágenes, él es muy creyente de Dios, pero él no cree en imágenes, él 

dice que no necesita de ir a una iglesia para que Dios lo escuché, entonces de eso se 

me quedó un poquito. 

E ¿Y qué más recuerdas que te enseñaron de niño acerca de lo religioso, lo permitido 

y lo no permitido? 

I: siempre el respeto a los padres, me tuvieron muy presente siempre los 

mandamientos, no desear la mujer del prójimo, no robar, no matar, le inculcaban a 

uno que, si quería algo pedirlo y no hacer cosas malas, entonces la religión fue un 

pilar para la educación de uno. Siempre uno anda pensando en que le dicen –Dios lo 

ve todo, no haga cosas malas que Dios lo está viendo, cuando chiquito entonces uno 

sabía que Dios estaba por ahí en cualquier lado entonces uno no hacía nada malo. 

E: ¿Y en la vida práctica cómo influye la religión en tu vida diariamente? 

I: pues sí, la verdad a pesar de que no creo como las otras personas, yo llego todos 

los días y me echó la bendición, le pido gracias a Dios por un nuevo amanecer y le 

pido que me vaya muy bien ese día; lo mismo cuando cierro le doy las gracias se 

haya hecho o no se haya hecho nada de trabajo igualmente agradezco y por la noche 

las gracias por estar en la casa con la familia, así es lo normal de todos los días. 

E: ¿Y a tus hijos les vas a enseñar esta religión que practicas? 

I: si me gustaría, pero no sé cómo hacerlo porque a mí no me enseñaron muy bien, 

no sabría cómo hacerlo, si quiero que haga su primera comunión, confirmación, pero 

por lo mismo, porque mis papás me enseñaron que eso es bueno pero la verdad yo no 

sé si eso sea lo correcto. Entonces yo le daría la misma educación porque sé que la 

religión es algo bueno, sí, tiene sus partes buenas y sus partes malas como todo, pero 

la verdad sí, lo apoyaría con la religión, igual es bueno que aprenda a rezar, que se 

encomiende a Dios, que sea creyente de algo que sea bueno, igual Dios aparta muchas 

cosas malas. 

E: ¿Cómo cuáles? 

I: pues para mí, me aparta un poco la envidia, yo me he sentido muy bendecido con 

todo lo que él me ha dado, y siento que él me lo ha dado. Cuando yo salgo en mi 

carro voy a Bogotá y llego yo le doy las gracias a Dios porque yo sé que él iba 

manejando prácticamente y entonces yo creo de esa manera en él de que cada vez 

que pasa un milagro o pasa algo malo yo sé que pasó porque él lo quería así porque 

de pronto no me convenía esas cosas, entonces de esos errores yo no digo “Ah Dios 
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131 

me abandona” o algo así, no, Dios me está ayudando a aprender de esos errores para 

que no los vuelva a hacer. 

E: ¿Cuándo uno hace algo malo Dios lo castiga o no? 

I: para mí no, para mí yo pienso que él da más una enseñanza que un castigo. Como 

dice algo así que Dios aprieta, pero no ahorca, entonces yo sé que, si yo hago algo 

mal, algo va a pasar, pero, tampoco va a ser algo como mi muerte o la de un ser 

querido por hacer algo sino, yo sé que no me van a salir las cosas bien y yo voy a 

saber por qué, y el porqué es porque hice las cosas mal. Entonces para mí yo creo que 

Dios más da lecciones de vida que no un castigo. 

E: ¿En eventos como el Diluvio que Dios decide acabar con todo porque la gente ya 

estaba pecando mucho, ¿qué opinas de eso? 

I: para mí, yo digo que es como un computador, está muy lleno de virus pues entonces 

uno el antivirus y toca empezar de nuevo; así haya cosas que uno quiera, o de pronto 

animales que no debieron morir, de pronto que uno decía “pues, sí ¿Por qué no los 

salvó a todos?”, pues hay cosas que de pronto ya están infectadas de cosas, tanto 

como pasó con Adán y Eva que ellos pecaron al no hacer caso, al hacerle caso a la 

serpiente entonces se dejaron encochinar porque una fruta picha ya daña a las demás, 

entonces yo digo que Dios escogió a lo mejorcito y lo rescató para que el mundo 

quedara mejor para los que vinieran. 

E: ¿Será que el mundo ya está otra vez como para que él haga lo mismo, o no? 

I: sí, la verdad está como demorado yo diría porque la mayoría yo digo que ha perdido 

el espíritu de la religión, ya no es lo mismo de antes, antes a uno lo hacían rezar por 

la mañana, por las noches, uno rezaba en familia; mi abuela era la de –Que vamos a 

rezar, que vamos a rezar cada ocho días; y con su camándula, esas tradiciones ya se 

perdieron por tantas cosas que han pasado, entonces yo digo que yo no sé si uno 

pueda entrar al reino así como lleva la vida pero yo digo que si pasara algo sería como 

mejor porque ya hay mucha maldad, hay muchas cosas, las últimas noticias de las 

guerras de EE.UU con los otros países; lo mismo Colombia con Venezuela; ya se 

aproxima una guerra, y uno piensa en eso y le da como terror, puede que uno esté acá 

pero a la hora de la verdad una guerra es guerra. 

E: ¿Y hay vida después de la muerte? 

I: para mí, sí, para mí el cuerpo se pudre, se daña, pero el alma queda. 

E: ¿Qué pasa con esa alma? 

I: para mí, si se ha portado bien por decirlo así, si ha hecho bien, si ha obrado, si ha 

hecho bien las cosas en la tierra pueden entrar al reino de Dios entonces el alma sube; 

en caso de que uno fuera una persona muy mala, pasa lo que dicen, que quedan 

penando las almas acá en la tierra. 

E: ¿Es decir, que no van ni al cielo, ni al infierno o cómo es? 

I: pues yo que tenga entendido, dicen que el infierno no existe, simplemente está la 

tierra y el cielo, entonces las almas que se quedan en pena acá es porque no quisieron 

ir al paraíso; nosotros acá simplemente estamos cumpliendo una función, como un 

experimento por decirlo así, de Dios, a ver quiénes son dignos de entrar al cielo y 

pues acá como cada uno puede hacer lo que quiera; si uno quiere ir a matar a alguien 

ahorita pues lo hace y paga cárcel y lo que sea pero ya por más que pida perdón ya 

lo hizo. 

E: ¿Entonces no hay infierno? 

I: pues para mí, no. La verdad no creo mucho en el diablo, creo más en los espíritus 

que en el diablo, o sea, de tantos videos que de pronto uno ha visto, o los espíritus, 

hasta los buenos que uno a veces dice, por ejemplo, mi abuela, ella dice que aún 

siente mucho la presencia de mi abuelo; entonces para mí es un espíritu bueno que él 

la sigue acompañando, pero no digo que él hizo algo malo y está penando al lado de 
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ella, sino, es un ser que la sigue acompañando aun estando en el cielo. Así como hay 

los malos que uno ha visto cosas que no sé si sean verdad: que se les meten a los 

niños, o tanta brujería o cosas así. 

E: ¿Cómo las posesiones y eso? 

I: sí. 

E: ¿Y qué piensa tu religión de la brujería? 

I: pues por parte de mi abuela, ella le tiene mucho miedo a eso. 

E: ¿O sea, si creen que existe? 

I: sí. 

E: ¿Y qué pasa con esas personas que practican eso? 

I: pues no sé para mí, son muy raras;  por ejemplo, mi abuela si me dijo: -“Nunca 

vaya a San Miguel” porque allá practican mucho la brujería y había pasado 

muchísimas cosas allá. 

E: ¿Qué cosas que tú hayas sabido? 

I: que yo haya sabido, mataron una familia en una casa, la cual decapitaron, fue Re 

sangriento, aunque pocas noticias salen de allá. Allá yo digo que la envidia se maneja 

mucho porque viví allá lo puedo decir, pero yo digo que la gente allá se pinta, o sea, 

ya le cogen una envidia muy rara y allá algo pasa porque allá las muertes en moto 

son muy cotidianas, y son muertes que uno dice ¿Pero, ¿cómo? Si iba bien ¿Cómo se 

iba a caer? Y hasta una vez que salimos con unos amigos a caminar encontramos una 

olla y unas cosas entonces uno dice, no, pues obviamente no están haciendo asados 

con palos y eso; eran cosas raras que estaban ahí. No tocamos eso porque vaya uno a 

saber qué es eso. Pero yo sé que, si la practican, no sé a quién le orarán o cómo harán 

sus cosas, pero, de que la maldad existe, existe. 

E: ¿Y esa gente qué pasa con ellos cuando mueran, si no están como en esa gracia de 

Dios? 

I: yo creo que, para mí, lo mismo que nosotros creemos en Dios, ellos creen en su 

ser, o sea, no sé en su Dios, entonces no sé, se voltean los papeles y para ellos ir al 

cielo es un infierno, o un castigo, creen que su mundo de maldad está bien hecho y 

van a ser premiados, pienso yo. 

E: En tu religión ¿Quién es Dios? 

I: para mí Dios es el que creó el mundo as u semejanza. 

E: ¿Y quién es Jesús? 

I: para mí Jesús es el hijo de Dios. 

E: ¿Quién es María? 

I: María es la mamá de Jesús. 

E: ¿Y quién es el espíritu santo? 

I: es el que dejó embarazada a María. 

E: ¿Qué haces con tu familia de prácticas religiosas? 

I: pues antiguamente si se hacía, cuando íbamos a la finca con mi abuela era 

prácticamente todas las noches rezar, y era bien, hasta uno se acostaba como más 

tranquilo, ya después se fue perdiendo esa tradición más que todo por mi papá porque 

mi papá no era de los que rezaba. Entonces ya mi mamá ahí y nosotros –ay, como 

que rece ella sola, y así le fuimos perdiendo el interés a eso. 

E: ¿Y ahora con tu familia no hacen nada de eso? 

I: sí, a reuniones sí, vamos y de vez en cuando se va los domingos a la iglesia. 

E: ¿Y cuándo hay fiestas religiosas, como la de la virgen del Carmen? 

I: sí, por ejemplo, allá en San Miguel son muy religiosos a pesar de la brujería, como 

que le compiten a Chiquinquirá. Pero sí, las fiestas de la virgen del Carmen, sino que 

todo es lo que yo digo que está como mal porque ya todas esas fiestas se vuelven es 

ir a bailar y a tomar, o sea, ya no es tanto como Dios sino las fiestas de la virgen del 
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Carmen son echar pólvora y ponerse a tomar, no, es más. Entonces es pura verbena, 

entonces para qué uno va ¿Para ir a salir a tomar? 

E: ¿Y tú qué piensas de las otras religiones, de la evangélica, la cristiana? 

I: de la cristiana no tengo mucho conocimiento, digamos, viendo películas a mí me 

encanta de los otros países, no sé si es la evangélica, pero, a mí me encanta porque 

bailan y cantan bacana, pero, ellos no meten la religión como lo hacen los 

evangélicos. O sea, respeto las religiones y obviamente si ellos tocan a mi puerta pues 

yo les abro, pero, a mí tampoco me gusta que me hablen de religión a las malas, como 

de que: - ¡Cámbiate que tu Dios es malo! Así cosas que como que están vendiendo 

un producto a la mala. Como haz de cuenta el ejemplo de Claro y Movistar:- que te 

ofrezco más aquí, que te ofrezco más allá; entonces, no tiene sentido porque si ellos 

creen en su Dios crean que ese Dios está bien para ellos, porque si ellos no creen en 

nuestro Dios no saben cómo es él. 

E: ¿Entonces tú dices que cada quién respete su credo? 

I: sí, es un buen empezar, respetando las creencias y los pensamientos de otra persona. 

E: listo, y, para terminar, tú me dices que buscas el cielo para la vida eterna ¿Qué 

haces y que no haces, diariamente para alcanzar ese objetivo? 

I: ser buen padre, ser buen esposo, ser muy responsable, obviamente en la religión 

así como uno tiene sus creencias también está el pecado, como el descache de uno, 

entonces ahí uno sabe que la está embarrando pero entonces, uno no intenta remediar 

una embarrada con algo bueno porque la embarrada no se puede arreglar pero, 

cotidianamente uno, lo que uno hace es obrar bien, pues lo que uno hace es, ahí si el 

que sea santo que tire la primera piedra, pero yo digo que para llegar al cielo no se 

necesita estar rezando todos los días sino tener siempre presente a Dios y creer de 

verdad de corazón en él, no es que andar rezando todos los días y andar con 

escapularios, no, entonces yo digo que obrando bien se llega allá.  

I: listo Brayan, muchas gracias. 
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Tabla 17 

Datos de la entrevista 2  

 
Grupo etario del informante Joven 

Procedencia del informante Contexto urbano 

Nivel de estudios Universitario 
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Entrevista 2 
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E: ¿Hace cuánto vive en Chiquinquirá? 

I: Hace nueve años. 

E: ¿Cuáles son los sitios turísticos de Chiquinquirá? 

I: La Basílica, la estación del tren, el parque Juan Pablo, el parque David Guarín, 

el parque de la miel, pero, ese tiene otro nombre, el de La Concepción, el 

monumento que queda arriba de la Plaza de Bolívar, el de la Plaza de Mercado,  

y no sé qué más. 

E: ¿Cómo es un día normal suyo? 

I: Entre semana por la mañana estudio y en la tarde hay días que salgo para dar 

estudios de la Biblia y hay días que en la casa comparto con mi familia.  

E: ¿Qué recuerda de niña que le enseñaban en la casa, acerca de la religión? 

I: Que siempre tengo que hacer todo para agradar a Dios, y que debo esforzarme 

por cultivar una relación personal con él y no solo porque mis papás me dicen, 

sino que yo misma estreche esa relación con él y siempre lo haga pensando en 

agradarle. 

E: ¿Qué tradiciones o costumbres conserva todavía de eso que le enseñaron de 

niña? 

I: Todos los días leo la Biblia antes de dormir, también preparo las reuniones que 

tenemos de nuestra religión, las preparamos en familia y cuando a veces no 

podemos en familia, pues cada uno la prepara; y también tenemos la costumbre 

de predicar de casa en casa y asistir a las reuniones y a los (inteligible) 

E: ¿Y quién los elige para que hagan la predica? 

I: En la congragación se hacen como según los requisitos de la Biblia, entonces 

pues, nos hacen como unas preguntas y tenemos pues como el conocimiento para 

ir a predicar, y lo hacen las personas que llevan la delantera que se llaman los 

ancianos,  entonces ellos son como las personas que dirigen, y ellos son los que 

miran si uno cumple los requisitos que manda la Biblia.  

E: ¿Para usted quién es Dios? 

I: Para mí es el creador, de todas las cosas, también es un gran amigo, es una 

persona que, bueno, un ser que tiene mucho amor, que es amor y además que nos 

ha dado muchas cosas y nos da la Biblia para que podamos conocer y además nos 

ha dado también la oración para podernos comunicar con él. Es el que nos cuida 

todo el tiempo. 
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E: ¿Influencia su creencia religiosa su vida cotidiana, y en qué aspectos? 

I: En mi comportamiento, en mi manera como trato a los demás, también como 

veo la vida, me da esperanza de poder saber que hay un futuro mejor; además 

también me ayuda a mejorar mis relaciones con los demás, no solo mi familia 

sino también con todos; y en mi organización personal y el horario que tenga 

también a diario. 

E: ¿Y qué aporta Dios en su vida? 

I: Pues aporta mucho porque, es el que me motiva, o lo que hace que todos los 

días se pueda hacer, realizar las cosas, es como ese amigo que en cualquier 

momento puedo hablarle y no tiene horario fijo; entonces es como algo 

fundamental en mi vida. 

E: ¿Por qué practica su religión? 

I: Porque enseñan lo que está en la Biblia, y me parece que lo hacen de una 

manera muy buena y porque la prueba de lo que dice la Biblia, entonces es como 

lo más cercano a la realidad, entonces me gusta, y además que me parece bueno 

enseñarles a otros a que conozcan su propia Biblia.  

E: ¿Tiene algunos elementos que le den buena suerte? 

I: No. No uso elementos para la buena suerte. 

E: ¿Qué opina de la brujería, que existe o no? 

I: Si existe, no acudo a ella, porque sé que nos puede contactar con los demonios 

o espíritus malos y eso pondría en peligro nuestra vida y nuestra relación con 

Dios. 

E: ¿Ha conocido gente afectada por la brujería? 

I: Si. 

E: ¿Cómo ha sido eso? 

I: Pues según la historia que supe, era que la abuela había practicado brujería y 

pues hacía como trucos o algo con ella cuando era niña, entonces ella como que 

la poseyó, fue poseída por un demonio, entonces después cuando ella quiso 

salirse de eso fue muy difícil porque como que él estaba dentro de ella y hablaba 

por ella; pero ya después como con oración y el estudio de la Biblia ya se mejoró. 

E: ¿Conoce algo como las hierbas de la buena suerte o talismanes o algo así? 

I: Si las conozco, pero, no las uso. 

E: ¿Cree en el horóscopo? 

I: No. 

E: ¿Ha escuchado alguna vez hablar de José Gregorio Hernández? 

I: No. 

E: ¿Festeja días como: día de las brujas, aguinaldo, ¿cumpleaños? 

I: No, lo único que celebramos que se parece pues a lo de los demás,  es el día de 

la muerte de Jesús. 

E: ¿Cuándo es? 

I: El 14 de “nisán” y eso depende del calendario judío a nuestro calendario, que 

a veces cae en marzo y a veces cae en abril. 

E: ¿Qué opina de que en Chiquinquirá el turismo sea religioso, con énfasis como 

en lo católico predominantemente? 

I: Pues, me parece que es bueno porque trae mucha gente, pero, debería ser un 

poco más organizado porque pues al ser una capital religiosa debería ser como 

más, más grande ese turismo, de que hubiera guías, o algo así, pero, pues sí, no 

me opongo a eso y me parece que debería ser un poco más organizado para que 

la gente se interese más por venir. 

E: ¿Cree en la vida después de la muerte? 
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I: Creo en la resurrección, en que uno muere, si uno llegará a morir ahorita, en un 

futuro cuando Dios arregle la situación y todo lo malo se acabe entonces vamos 

a volver a vivir. Pero que digamos me encarne en otro animal o que me vaya a 

otro lugar, no. 

E: ¿Qué es lo que pasa si no hacemos lo que Dios quiere, que recibimos en nuestra 

vida? 

I: Pues, que de acuerdo a lo que hagamos nosotros mismos nos acaecemos los 

problemas y no creo que Dios nos castigue, sino que simplemente es una 

consecuencia de nuestros actos, de que nos vaya mal es porque hemos tomado 

malas decisiones, pero, Dios no nos castiga o no creo que él nos tenga como 

predispuestos o que nos ponga pruebas para sufrir. 

E: Muchas, gracias. 
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Datos de la entrevista 3 

 
Grupo etario del informante Joven 

Procedencia del informante Contexto rural 

Nivel de estudios Profesional 
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Entrevista 3 

 

Entrevista 3 

Línea Transcripción 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

E: ¿Cuánto hace que vives en Chiquinquirá? 

I: toda la vida he vivido acá. 

E: ¿Qué tiene de turístico Chiquinquirá? 

I: la Basílica, que es la iglesia principal; la Renovación que es otra iglesia que 

posee un museo; el parque David Guarín; el parque Juan Pablo II; que yo 

conozca, eso. 

E: Y mencionaste la Basílica en primer lugar ¿Por qué? 

I: porque es lo característico de esta ciudad, porque recibe el nombre de Ciudad 

Promesa de Colombia, entonces siempre en las fechas religiosas lo que más 

concentra gente es la Basílica. 

E: ¿Se podría decir que el mayor potencial turístico de Chiquinquirá es la 

Basílica? 

I: la Basílica y la Renovación. 

E: ¿Por qué esos sitios son tan representativos? 

I: por la renovación del cuadro de la virgen, en la Renovación se encuentra el 

pozo también que es muy turístico, que es el del agua bendita; y el cuadro que se 

renovó se encuentra en la Basílica. 

E: ¿Qué recuerdas que te enseñaban de niña de la religión? 

I: yo crecí en una familia católica, lo que me enseñaban como tal es Dios nuestro 

padre, Jesús nuestro hermano, la virgen María nuestra madre y de por si tengo 

una abuela muy católica, de las que reza el rosario todos los días y escucha la 

misa todos los días; y así crecimos realmente con el rosario y con las misas. Pero, 

principalmente es eso como aprender las oraciones y como aprender a rezar el 

rosario, pero no se interiorizó nada, simplemente es como aprenderse eso. 

E: ¿Y en el colegio en el que estudiabas se reforzaba ese pensamiento? 

I: un poco, pues, también se veían los valores, pero como tal siempre que rezar el 

rosario, que participar en las misas, que los sacramentos, que los dones del 

espíritu santo, siempre fue como esa teoría que se maneja en el catolicismo, pues 

principalmente solo conozco esa teoría del catolicismo. 

E: ¿Y qué religión practicas actualmente? 

I: en este momento yo soy cristiana. 

E: ¿Por qué practicas esa religión? 
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I: realmente tuve una experiencia muy desagradable hace algunos años con un 

sacerdote y después de ahí estuve cero, bloqueada, no practicaba nada, ni creía 

en nada. Por motivación de amigos y familia asistí a una iglesia cristiana pero 

siempre fue como de ir y venir, o sea, no mostré mucho interés. Hasta realmente 

hoy puedo decir que estoy asistiendo pues de corazón y de voluntad hace dos 

años a esa iglesia cristiana. 

E: ¿Y qué te gusta de esa iglesia que sea diferente a la otra? 

I: bueno, diferente, bueno pues primero no exigen como la ropa, no es como que 

no puedas tener cierto estilo de cabello, que la ropa. Es una iglesia que tiene 

buena música, las predicas no son tan rígidas, no tienen como un orden de 

oraciones, no es la repetición de la repetidera sino es, es muy chévere, las predicas 

las dan diferentes personas, y pues la música es muy chévere, tienen una banda 

muy juvenil, muy chévere; no juzgan, lo que decía lo que más me gustó es que 

puede ir cualquier tipo de persona, estrato, grupo, digamos social, no siempre, te 

vistas como te vistas, o sea, eres bienvenido. 

E: ¿Y en esa religión qué practicas hacen en comunidad? ¿Digamos nos reunimos 

a qué y cómo son? 

I: bueno, a las que yo asisto que es a grupo de conexión, los grupos de conexión 

se dividen: hay grupos de conexión de niños, de jóvenes, universitarios, mujeres, 

hombres, y parejas; yo asisto al de parejas con mi esposo; y los domingos hay 

reunión a las diez de la mañana. 

E: ¿Y qué temas tocan? 

I: bueno, en los grupos de conexión focalizan por edades y por género, por decirlo 

así, pues para tratar temas relacionados; pues en mi caso como voy a los grupos 

de parejas pues se trata como de fortalecer la relación en pareja y tener una vida 

siguiendo lo que Dios indica por decirlo así; y ya si los domingos es una reunión 

general donde hay alabanza que es media hora de música y la predica que es de 

cualquier tema, los temas pueden ser muy variados, por ejemplo pongo el caso 

de las últimas predicas a las que he ido últimamente que es el propósito de nuestra 

vida, que para que fuimos diseñados fue una predica; y hay predicas, es que hay 

cantidad de temas pero, todas son diferentes siempre. 

E: ¿Cómo vivencias en el día a día, en la cotidianidad, esta religión que practicas? 

I: bueno, yo creo que todo es cuestión de que a uno le nazca, yo creo que cuando 

a uno le imponen algo no funciona; estoy en un proceso todavía porque de lleno, 

lleno es muy difícil llevar una vida cristiana. Al día, me levanto agradezco por lo 

que tengo, por lo que soy, por mi familia, por mí trabajo; y creo que más allá de 

orar o estar rezando como lo dicen comúnmente, es como practicar la bondad de 

Jesús a diario en nuestro corazón, ser capaz de ayudar a una persona cuando lo 

necesita, escuchar a alguien. Siento que así se vive más la religión en vez de 

pronto, de por sí mi oración no dura más de un minuto: -Dios gracias, perdona 

mis pecados; y listo, eso es como lo que digo, pero siento que vivirla como tal es 

tener el comportamiento que tenía Jesús que es muy difícil, pero, siento que así 

es como lo vivo día a día.  

E: ¿En esta religión que practicas has visto o sabido de milagros que haya hecho 

Dios? 

I: pues sí, a veces la gente piensa que un milagro es algo muy, muy extraordinario, 

pero yo creo que los milagros son algo a veces muy pequeños y difíciles de notar, 

o en mi caso que llevaba mucho tiempo orando por algo que yo realmente deseaba 

y creo que los milagros son así. Entonces Dios, es difícil porque nosotros a las 

etapas duras le llamamos el desierto pues por lo que Jesús también tuvo su 

desierto que fueron los 40 días de estar ahí sufriendo y fue fuerte, yo creo que 
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todos vivimos eso. Lo he vivido en mi vida, el nacimiento de mi hija en sanidad; 

hace poco llevaba orando mucho tiempo por un traslado y se me dio el traslado 

sin ninguna complicación, sin tener que hacer nada del otro mundo, sin palancas, 

nada; entonces yo creo que esos son los pequeños milagros. 

El simple hecho de estar sanos, tener un techo, de tener una comida, de tener a 

alguien a quién amar y alguien que lo ame a uno, para mí esos son milagros. 

E: ¿Quién es Dios para ti? 

I: Dios en mi vida ha significado muchas cosas desde el comienzo, como comenté 

anteriormente, yo crecí en una familia católica, de hecho, estuve mucho tiempo 

en la iglesia católica, pertenecí a un coro, pero, yo no veía a Dios como un padre, 

en su momento más bien era como el respeto a Dios y siempre fue como alguien 

superior, como un jefe por decirlo así. 

Ya en mi proceso hacia una vida cristiana he aprendido a verlo, a quererlo y a 

sentirlo como un padre espiritual, para mí es mi padre en este momento de mi 

vida. 

E: ¿Y quién es Jesús? 

I: bueno, si hablamos de Dios, Jesús y el Espíritu Santo son uno mismo, entonces 

significa lo mismo. Yo creo que no puedo decir que Jesús es mi padre, pero si 

puedo decir que siento la misma energía en ellos tres: el padre que nos da la 

protección, Jesús que nos guían en el camino, y el Espíritu Santo que nos da la 

sabiduría. 

E: ¿Y entonces quién es María? 

I: bueno, pues la virgen María según la Biblia, estudiando la Biblia o lo que nos 

han enseñado siempre pues ella fue como el vínculo que tuvo Dios acá en la tierra 

para traer a su hijo al mundo; es la madre de Jesús, la respeto, siento que todas 

las mujeres deberíamos ser como María, no la adoramos, pero, sí la respetamos 

y es la madre de Jesús. Es un ejemplo de vida que deberíamos seguir las mujeres. 

E: ¿Y qué opinas de eso precisamente, la adoración a imágenes que se practica 

tanto en el culto católico y en esta ciudad por su inclinación mariana? 

I: yo considero, o mi punto de vista personal es que, es como más allá, no tanto 

la religión sino es como un negocio, la venta de ciertos artículos, las iglesias 

llenas de imágenes, siento que adoran mucho a una imagen, alaban mucho a una 

imagen que no representa nada, no tiene nada de vida, simplemente es la imagen; 

y que se ha vuelto un negocio y realmente se ha perdido como el ideal de seguir 

un camino de Jesús que es más lo que hablaba ahorita: de ser bondadoso, ayudar 

a los demás, escuchar a la gente que lo necesita, y también en parte por eso me 

aleje de la religión católica porque la viví tan de cerca y las imágenes 

simplemente son ídolos muertos, no tienen ningún sentido y realmente no se sabe 

si así fueron en su momento, entonces siento que es adorar ídolos que no tienen 

vida y no significan nada. 

E: ¿Y a tu hija piensas enseñarle esa religión que tú practicas? 

I: pues de hecho mi hija desde que nació ha estado en la iglesia, nosotros la 

llevamos, pero pues realmente de imponerle una religión no me sentiría como 

feliz, pero si siento que me gustaría que tuviera una vida bonita donde ella tuviera 

unos comportamientos de nobleza, de humildad, que tenga en su corazón cosas 

muy bonitas, que si está eso en su corazón – y he orado mucho por eso 

últimamente- en su momento ella decidirá qué seguir, pues en su corazón que 

alimentar. 

E: ¿Y tú crees en horóscopos, hierbas mágicas, hierbas de la buena suerte, 

talismanes, amuletos, o qué piensas de eso? 



206 

LA RELIGIÓN COMO INSTITUCIÓN CULTURAL  

 

 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

184 

185 

186 

I: bueno, cuando era más joven yo creo que todos leíamos el horóscopo y ciertas 

cosas y nos dejábamos influenciar por ese tipo de cosas pero en este momento de 

mi vida, no escucho, ni leo, ni utilizo amuletos ni nada porque siento que no son 

de Dios, y pues si yo siento que trato de seguir un camino de Dios y como decía 

ahorita, quiero que mi hija también lo siga siento que el adivinar o el tratar de 

usar hechizos, o hierbas, o cosas no es lo correcto porque no creo que esas cosas 

vengan de algo bueno, siento que si existe todo eso, porque siento que sí existe y 

de hecho gente vive de eso y trabaja de eso, no sé qué tan cierto o  falso sea eso 

y si llega a ser verdad  no creo que utilicen el poder de algo bueno sino siento que 

son solas cosas malas para aprovecharse de la gente. 

E: ¿Y la brujería? 

I: la brujería, es un tema muy delicado, siento que es terrible, sí creo en la brujería, 

no la he practicado nunca, no me interesa conocerla, pero sí siento que la gente 

se aprovecha, hacen trabajos en contra de otras personas y obviamente al hacer 

brujería para así sea que dicen que una persona me quiera o así, pues no siento 

que venga de algo bueno, pienso que no es lo correcto y por eso siempre me cubro 

con la sangre de Cristo. 

E: ¿Qué pasa con la gente que no sigue los caminos de Dios, que pasa cuándo 

muere? 

I: bueno, yo creo que todos estamos salvos o lo que he aprendido últimamente es 

que Jesús murió para salvarnos, todos estamos salvos sigamos o no sigamos a 

Jesús, todos tenemos la salvación y siento que es algo más de corazón, sien el 

momento que la persona va a morir y realmente siente un arrepentimiento de 

pronto por una mala vida que llevó pues siento que eso es válido, no soy quién 

para juzgar, nunca he juzgado a las personas que no siguen a Jesús, o que 

practican otro tipo de religión o creencia pero yo creo que es más en nuestras 

acciones, yo creo que es, que realmente Dios sabe lo que puede pasar, o la persona 

en el momento de que vaya a morir sentirá si se equivocó o no, si se arrepiente o 

no se arrepiente. 

Pues según lo que yo he aprendido todos somos salvos, pero va más allá de si 

realmente nos arrepentimos o no lo que nos hace diferentes. 

E: ¿Qué imagen tienes del infierno, si existe para ti o no existe? 

I: pues hemos aprendido que si me muero y soy cristiano y si practico tal religión 

vamos al cielo y si no vamos al infierno. Vuelvo y digo, yo creo que es más como 

actuamos y como lo vivimos en la tierra, yo creo que acá podemos vivir el cielo 

o el infierno. Yo creo que eso ya lo estamos viviendo un ejemplo es el medio 

ambiente, lo hemos destruido tanto que se nos devuelve y las cosas malas creo 

que ese es el infierno, o yo lo veo así. Nosotros mismos construimos y forjamos 

nuestro futuro y así, lo estamos viviendo. Yo creo que eso es el infierno, si 

actuamos mal nos va mal. 

E: ¿Entonces si hay vida o no después de la muerte? 

I: bueno, no sé, como digo he estado en un proceso todavía hay muchas dudas y 

preguntas que me hago y siento que sí, que cuando uno trata de hacer las cosas 

bien pues si hay como la oportunidad de llegar a un lugar de paz, de sanidad, 

donde uno es joven por siempre porque lo he leído, porque he visto muchas 

películas sobre el tema y yo creo que todos soñamos con ese lugar perfecto, ese 

lugar donde no hay dolor, donde no hay enfermedad, yo creo que sí; pues tanto 

como estar en la eternidad, pues he aprendido que el cuerpo y el espíritu son dos 

cosas diferentes, la carne muere pero sigue la esencia y yo creo que si hay un 

lugar donde esa esencia estará por siempre. 

E: ¿O sea que todos buscamos estar en ese sitio? 
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I: no sé, para mí creo que todos buscan algo hermoso pero cada quién a su manera, 

los cristianos o los que creemos en Dios creo que, si soñamos con ese cielo, con 

ese paraíso, y realmente los que no, yo creo que también acá en la tierra lo vivirán 

y buscarán esa plenitud sino creen que haya un cielo o un infierno, yo creo que 

todos buscamos esa plenitud de estar en paz, de tranquilidad. 

E: ¿Qué cosas haces tú y que no haces para llegar a esa búsqueda? 

I: evito, soy terriblemente malgeniada y soy hiriente al hablar con mi familia 

entonces yo creo que eso es lo que más evito y es difícil, o sea, cambiar de la 

noche a la mañana nadie lo va a hacer fácil. Trato de ser una mejor persona, trato 

de ser mejor hija, mejor mamá, mejor esposa; yo creo que esos pequeños detalles 

que lo ayudan a uno. Yo pienso que a veces la gente cree que es ir y estar todo el 

tiempo en la iglesia, cantando y adorando; yo siento que no, o sea, la iglesia es 

importante, sí hay que tener un espacio de comunicación con Dios, pero siento 

que yo me esfuerzo por ser una mejor persona cada día. 

Y evitar, eso le va naciendo a uno, yo decía muchas groserías, entonces evito ser 

grosera. Exploto fácil cuando me dicen algo, evitar esas cosas que lastiman a los 

demás y que de paso me lastiman a mí. Eso es, no es como de que si eres cristiano 

no puedes ir a una fiesta, si eres cristiano no puedes reírte, no, yo pienso que ser 

cristiano no es ser aburrido, o yo no me considero aburrida. Que, si de pronto no 

hago ciertas cosas, pero, porque me nacen, pero, no es como que yo me cohíba, 

no me cohíbo de muchas cosas, de pronto si pongo el ejemplo en el trago, no 

tomo aguardiente, pero es porque me nació, pero, que yo me cohíba de celebrar 

en familia, en poner música, en tener un momento de alegría, no.  

Siento que es más la forma de ser de lo que yo transmito como ser humano es lo 

que intento cambiar. 

E: ¿Qué piensas de esas religiones que son más coercitivas? 

I: pues yo siento que están en el antiguo testamento todavía, tengo familia que 

practica esa religión tan dura y pues es difícil porque vuelvo y digo, de que le 

sirve a uno usar falda larga, no tomarse una cerveza, no compartir con la familia, 

no poner música, pero si mi corazón está dañado, si soy una mala persona, si hago 

mala cara, si participo en un chisme, si hablo mal de los demás pues de nada me 

sirve. 

Yo considero que, así como el mundo avanza la religión debe avanzar un poquito, 

y que, si yo quiero o la religión quiere ganar personas jóvenes, adultas, como sea, 

también debe avanzar en no ser como tan dura. Cada generación hemos visto 

como avanza, también como se degrada un poquito, entonces no estoy de acuerdo 

con que a la gente se le deba imponer algo porque eso sería estar en el pasado y 

no avanzar. 

E: listo, muchas, gracias.  
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Tabla 21  

Datos de la entrevista 4  

 
Grupo etario del informante Joven 

Procedencia del informante Contexto rural 

Nivel de estudios No profesional 
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Entrevista 4 
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Línea Transcripción 
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E: listos ¿Cuántos años tienes? 

I: tengo 26 años.  

E: y ¿En dónde vives? 

I: vivo en Carapacho. 

E: ¿Carapacho es vereda de? 

I: Chiquinquirá. 

E: ¿Y cuánto hace que vives ahí? 

I: toda la vida. 

E: ¿Y actualmente qué haces? 

I: actualmente trabajo acá en el comercio de la carne de cerdo. 

E: bueno y Chiquinquirá ¿Qué tiene de turístico? 

I: pues a veces acá nosotros hemos dañado mucho la tú risión (turismo) porque 

los comerciantes todos muy abusivos en los precios de las cosas, lo único turístico 

que tenemos nosotros es la virgen, la virgen de Chiquinquirá, la Basílica, pero a 

veces nosotros, los que vivimos acá somos los que estamos alejando la gente con 

grosería, con inseguridad, con el mal gobierno. 

E: ¿De qué religión eres? 

I: soy católica. 

E: bueno y ¿Por qué practicas esta religión? 

I: porque toda mi familia ellos siempre nos han enseñado que debemos creer 

siempre, eh, primero está la virgen porque ella es la mamá de nuestro Dios, 

siempre hemos de creer en eso, tenemos que creer en los dos, porque sin Dios, 

sin la virgen no puede haber un Dios, ni Dios pudiera estar sin la virgen, tenemos 

que creer en los dos, pedirles a ellos los milagros porque ellos dos nos hacen los 

milagros. 

E: ¿Y qué pasa con esa gente que no creen en la virgen? ¿Por qué será que no 

creen en la virgen? O esas religiones ¿Por qué será que no creen en la virgen? 

I: hay muchas religiones que… hay una religión que yo he escuchado que es la 

evangélica ella cree en la virgen, o sea que ellos no la van a alabar muy general, 

pero ellos creen en la virgen porque yo escuché que la mencionan, pero, hay una 
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que llaman atea, esa pentecostal, toda esa joda, ellos no creen en la virgen, no la 

aceptan como es. 

E: ¿Cómo vives la religión en la cotidianidad, o sea todos los días? 

I: pidiéndole todos los días que nos vaya bien, y a la virgencita también primero 

que levantarme echarme la bendición, darle las gracias a Dios por brindarnos otro 

día más de vida, por podernos mover, por tener todos nuestros movimientos bien 

y poder hacer nuestras cosas. 

E: ¿Qué pasará con la gente que no le pide a Dios? 

I: no sé en quién creerán, no sé por qué ellos no le piden, hay mucha gente que 

no tienen esa fe, será porque se vuelven viciosos, se vuelven ladrones, se vuelven 

matones. 

E: o sea ¿Les va mal? 

I: sí. 

E: ¿Y Dios a veces hace milagros, cierto? 

I: él nos hace muchos milagros, él primero que todo él, nosotros, mire nosotros 

le pedimos todo a Dios: bendito Dios que nos dio la salud, que nos podamos 

mover, que nos da nuestra casa, que nos da nuestra comida, pero nunca hacemos 

nada por él, nunca hacemos un sacrificio por la virgencita, nunca decimos vamos 

a ir a misa, vamos a irnos a arrodillarnos, nunca hacemos nada por nuestro Dios, 

solamente pedirle, pero nunca hacer nada por él. 

E: nunca darle; y ¿Dios tiene alguna forma de castigar, o no? 

I: si, él, pues él nunca castiga, dice en la Biblia que él no castiga simplemente ve 

sus hechos, y uno cada quién va a pagar lo que uno hace, dice: “tarde o temprano 

pagará lo que harás”. 

E: ¿Y ese castigo es en vida o cuando muera la persona? 

I: pues la verdad me gustaría, siempre mi forma de pensar es que más de uno diría 

que en vida que es que uno siente, que sí, que después de muerto pues sí el alma 

penará unos días, pero no hay como la vida, que uno pague la pena en vida porque 

muerto uno no va a mirar, uno no sabe si paga ya en muerto o… mucha, mucha 

gente hace daño, ojalá lo paguen porque no hay como pagar en vida sus daños 

que hacen. 

E: ¿Ha tenido milagros? 

I: sí. 

E: uno que sea muy especial. 

I: la salud de mi madre, estar con nosotros, la de mis hermanos que han tenido 

unos tropiezos y todo. Mi diosito ha sido tan bueno que él nos ha sacado adelante 

y hemos sido fuertes para superar cada cosa que él, son pruebas que él nos coloca 

a nosotros y nos ha ido bien, bendito Dios hemos tenido accidentes y hemos 

superado eso. 

E: ¿Por qué será que pone esas pruebas? ¿Para qué? 

I: para ver si nosotros lo abandonamos a él, pero no, toca pedirle con fe, y bendito 

Dios y la Virgencita nos ampara todos los días. 

E: listo ¿Quién es Dios? 

I: Dios es tres personas diferentes y un solo Dios verdadero. 

E: ¿Y la Virgen quién es? 

I: la virgen es quién nos protege y guía a Dios. 

E: ¿Jesús?  

I: Jesús, igual a Dios. 

E: ¿Jesús vino para salvar nuestros pecados? 
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I: para salvar a nosotros, para aliviarnos de todas las penas; nosotros lo 

ofendemos de muchas formas: groseros, desagradecidos, de todo, pero Jesús y la 

Virgen y Dios, primero ellos, después nosotros. 

E: estas cosas de cuando hubo el diluvio, los castigos que ha puesto Jesús o Dios 

a veces ¿Por qué será? 

I: pruebas, son pruebas que tiene que todo el mundo superar esto y por eso hay 

un salmo que dice: “No hay río que se desborde, ni quebrada que no seque”, por 

eso. 

E: todo eso que nos enseñaron los papás cuando éramos niños ¿Qué le enseñaban? 

¿Lo hace ahorita? 

I: pues, de verdad, nos enseñan todavía, pero algunos de nosotros somos los que 

no porque qué pereza hacer eso, que centrarnos ahí en la antigüedad “¡Uy no que 

pereza hacer eso!” 

Y por eso Dios nos castiga: que pereza ir a la iglesia, que pereza ir a… que pereza 

escuchar la misa en radio, todo, lo queremos es los celulares, los sistemas, la 

internet, todo eso que ha dañado la sociedad por él, han destruido familias, 

hogares, se ha matado la gente, han matado a la gente. 

E: ¿Era mejor antes cuando la gente estaba pendiente de Dios? 

I: si igual, antes que no teníamos sistemas, únicamente los que tenía el celular 

para llamadas, de recibir sus llamadas y salir llamadas, vivían felices; y aortica 

(ahorita) que no, que toca dos juegos, internet, todo. No más en el estudio, ya 

nadie (nadie) coge un libro, ya nadie (nadie) quiere coger un diccionario, todo lo 

trae el sistema, -“no que, por allá una consulta, una pregunta”, va todo al celular. 

Una palabra que les dejaron del colegio para buscar en el diccionario, no, todo al 

celular, todo se lo bota el celular y ya nadie (nadie) coge un diccionario. 

E: ¿Y ya le tocó a la religión también meterse a los sistemas? 

I: meterse a los sistemas, si ya no, es más, lea el salmo no sé qué, por eso yo le 

digo las consecuencias a mi hermano: cuando estábamos en Cuatro, Quinto que 

no se veían esos celulares, hace como diez años que pase, fue cuando empezamos 

como Décimo que ya todo: el guasón (Whatsapp), -“No, que una tarea”, - 

“escribámosla por aquí por el guasón (Whatsapp)”. 

E: ¿Más fácil todo ahora? 

I: más fácil y no, y qué, y no aprovechan esa oportunidad, por eso aortica (ahorita) 

que el gobierno colabora con una parte,  decimos que gratis no, pero colabora hay 

una parte que nos ayuda y eso y nosotros nunca aprovechamos nada de esas 

oportunidades que Dios nos da, y el gobierno y todo. Usted tiene estudio, o sea, 

los papás les dan estudio y nunca lo aprovechan, ahoritica el día de hoy no lo 

aprovechan, pierden años, pierden los años, si, de sobremesa lo van a llamar la 

atención y son groseros, contestan con dos piedras en la mano. 

E: ¿Será eso porque falta esa presencia de Dios?  

I: como atención del gobierno hacia los niños, porque ya el papá es (papás) no 

les pueden dar mano dura a ellos, ya no les pueden pegar porque los puede 

demandar, y ya no se puede pegar porque el Bienestar se los puede quitar, porque 

ya no se les puede decir nada porque ya ellos se pueden ir a quejar al bienestar y 

el Bienestar se los quita. 

E: ¿No hay autoridad? 

I: no hay autoridad falta autoridad. 

E: ¿De los papás, ni tampoco de Dios, no hay temor de Dios? 

I: ya no hay respeto, ni temor de Dios, se perdió todo eso culpa de los sistemas, 

de la tecnología, por ejemplo, para la agricultura ya nadie trabaja, todo ya es el 

estudio, y el estudio se lleva todo a la ciudad, ya no quedan, ya el trabajo, el 
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campo se está acabando porque el gobierno tampoco da ayuda, beneficios para el 

campo. 

E: faltan todas esas oportunidades. Listo, te agradezco mucho. 
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Datos de la entrevista 5 

 
Grupo etario del informante Joven 

Procedencia del informante Contexto rural 

Nivel de estudios Estudiante  
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Entrevista 5 
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E: buenos días, Fabián. 

I: buenas tardes. 

E: ¿Cuántos años tienes? 

I: diecisiete. 

E: ¿Y en dónde vives? 

I: yo vivo en la vereda Tierra de Páez. 

E: ¿De qué municipio es esa vereda? 

I: del municipio de Chiquinquirá. 

E: ¿Y toda la vida has vivido aquí? 

I: sí. 

E: ¿Con quién vives aquí? 

I: con mis papás, mis hermanos y mi abuela. 

E: bien ¿Chiquinquirá, ¿qué tiene de turístico? 

I: Chiquinquirá tiene de turística principalmente la Basílica, de segundo plano 

sería el Templete o más conocido como el Juan Pablo II, también se encuentra la 

Renovación que es dónde se encuentra el pozo de la Virgen, la iglesia Santa 

Bárbara, el parque de los Dulces, la estación del ferrocarril y ya. 

E: o seas que ¿Casi todo el turismo es religioso acá en Chiquinquirá o hay otras 

cosas que hacer? 

I: hay otras cosas, por lo menos está el Terminal que es donde llegan la gran 

mayoría de turistas a pasar sus ratos libres; están las avenidas o calles principales 

que es donde se encuentra como lo más interesante que es ver las cosas, las 

personas como juegan, como actúan. También está la Alcaldía que es otro lugar 

turístico, está la casa de la Cultura ahí cada seis o siete meses vemos la exposición 

de las arañas, el Palacio de la Cultura que es donde personas que están iniciando 

su carrera artística llevan ahí sus pinturas, sus videos o toda su información. Y 

está la Plaza de la Libertad y el Parque David Guarín, el parque Juan Pablo II que 

es religioso, turístico y también deportivo. Encontramos también el Julio Flórez 

que es también un sector muy bueno. 

E: ¿Tú estás estudiando? 

I: sí. 

E: ¿Dónde estudias? 

I: En el Técnico Industrial Julio Flórez. 
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E: ¿En qué grado vas? 

I: voy en Décimo. 

E: ¿Y qué religión practicas? 

I: católica. 

E: ¿Y por qué practicas esa religión? 

I: porque es la religión que han traído mis padres hacia mí. 

E: ¿Qué recuerdas de niño que te enseñaban tus papás de esa religión? 

I: las historias de la virgen y de Jesús. 

E: ¿Qué actividades se hacen en esa religión, se hacían que recuerdes de niño? 

I: pues de niño eran las actividades que son las que todos conocemos, que son: el 

bautismo, la confirmación, la comunión, el matrimonio, visitar los enfermos, etc. 

Y así que costumbres que tengamos es ir a misa todos los domingos del año. 

E: ¿Y cómo vives esa religión que te enseñaron, cómo la vivencias, ¿cómo la 

practicas en el día a día? 

I: en el día a día dándole gracias a mamita María y a Jesús, agradecer por un 

nuevo día y etcétera. 

E: ¿Qué actividades se practican en tu religión? 

I: pues, tiene los pecados ¿Sí? Lo cual algunos son pecados capitales y los otros 

son los mortales. Lo que nosotros practicamos es no hacer el mal sino para todo 

hacer el bien, aunque en otras religiones la estudian de otra forma. 

E: ¿En cuáles? 

I: digamos en esas religiones la practican digamos matando, la gente que mata, 

que roban, que se enamoran de las personas de otra persona, invadiendo como 

los pecados. 

E: ¿Qué debe hacer un católico para estar con la gracia de Dios? 

I: primero que todo creer en Dios y en mamita María, segundo asistir a las 

iglesias, si le gusta ¿No? O sino escuchar diariamente no sino de vez en cuando 

historias de mamita María y de Jesús, como fue su antepasado cómo fue su 

historia. 

E: si ¿Y qué pasa si yo soy católica y no hago esas cosas; digamos: no voy a la 

misa, no rezo rosarios, no hago obras de caridad, ¿qué pasa? 

I: pues lo que me han explicado mis padres es que eso, eso no es una religión, eso 

se llama ser ateo, que digamos no va a misa, no cree en nadie ¿Sí? Solo usted y 

punto final. Entonces eso es lo que según mis padres me explican que esas 

personas quedan en un sector que se llama Limbo, cuando muere ¿Sí? Que hay 

tres sectores: el infierno, el cielo y el limbo. El limbo es como entre el cielo y el 

infierno ¿Sí? Las personas quedan como almas en pena. 

E: ¿Y qué hay que hacer para que ya no estén ahí, o no se puede hacer nada? 

I: si se puede hacer lago, la familia puede orar por esas personas para que, en un 

debate, pues según me explican, un debate entre Jesús y el diablo compitan por 

el alma de esa persona ¿Sí? Si esa persona en el antepasado o cuando estaba vivo 

era mala o mataba o robaba, esa persona se va al infierno; pero si era bueno, 

digamos que no mataba, o sea, no creía, pero no mataba, no nada, no robaba, esa 

persona se puede ir al cielo. 

E: ¿Y una persona que crea, pero no practique la religión, por ejemplo, que crea 

en Dios, pero no vaya a misa no celebre las fiestas? 

I: eso es otro tipo de religión, eso es una religión nueva que está empezando a 

salir, nadie el distinguido, así como pues nosotros tenemos nuestra propia religión 

no estudiamos otra, pero, puede llegar a lo mismo, a quedar en el limbo que es 

como si no la practicara, no creyera ¿Sí? 

E: ¿Y cómo es el infierno? 
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I: pues yo me lo imagino con muchas personas sufriendo por lo que hicieron sufrir 

a más personas en la tierra. 

E: ¿Y el cielo? 

I: blanco y bonito. 

E: ¿Y el limbo o el purgatorio? 

I: almas volando, como diciendo “ayuda”. 

E: bueno ¿Y entonces para ti quién es Dios? 

I: para mí Dios es el creador de todo el mundo, la tierra, los seres humanos y los 

animales. 

E: ¿Quién es María? 

I: la mamá de Jesús. 

E: y ¿Quién es Jesús? 

I: Jesús es el Dios. 

E: ¿En esta religión católica creen en el Espíritu Santo? 

I: sí. 

E: ¿Y quién es el Espíritu Santo? 

I: no sé. 

E: ok ¿Tú qué piensas de la brujería, del esoterismo, de esas cosas de magia y de 

brujería? 

I: yo no creo en eso, yo digo que las cosas pasan porque tienen que pasar ¿Sí? 

Digamos en este momento, no es por nada ¿No? Pero digamos me pueden estar 

haciendo brujería, pero yo digo que eso no existe ¿Sí? Eso es como una cosa que 

le hacen creer a las personas en su alrededor. 

E: ¿Y la religión católica qué opina de esas cosas de la brujería y de la magia 

negra? 

I: que eso es malo. 

E: ¿Y las personas que practican eso qué pasará con ellas? 

I: se pueden ir al infierno, o llegan al infierno. Claro que según cuentan historias 

que las personas que hacen eso antes de morir se les presenta el diablo y se las 

lleva por tiempos, tiempos, tiempos hasta que ya mueren. 

E: ¿Y tú crees en el horóscopo? 

I: no. 

E: ¿Qué agüeros o amuletos, digamos agüeros de fin de año? 

I: el de sacar la maleta y pasear, darse una vuelta por toda la cuadra. 

E: ¿Y ese para qué es? 

I: para viajar en todo el año, para que le vaya bien en todo el año. 

E: ¿Y qué santos tienes así que tú les reces? 

I: mi santo devoto es Santo Tomás. 

E: ¿Por qué? 

I: porque es el del estudio, él era el santo del estudio, por eso yo confío más en 

Santo Tomás. 

E: ¿Y cuándo tengas familia, hijos tú les vas a enseñar la religión católica? 

I: ¡Sí, claro! 

E: ¿Qué les enseñarías a tus hijos? 

I: todo lo que me han enseñado mis padres. 

E: ¿Primero que todo qué? 

I: pues les contaría la historia de María y de Jesús, después los empezaría a llevar 

a misa, a integrarlos más cuando hacen los paseos digamos a tierra santa los 

llevaría y así cosas casuales de la religión. 

E: listo Fabián ¿Has tenido algún milagro o has sabido de alguien que haya tenido 

algún milagro en esta religión que practicas? 
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I: no, de milagros no. 

E: ¿Y cuál ha sido la experiencia religiosa más bonita que has tenido? 

I: la más bonita fue cuando me contaron la historia del pozo de la virgen, del agua 

del pozo de la virgen. 

E: ¿Cuál es? 

I: pues según hace muchos años, 465 años, más o menos crearon el cuadro de la 

virgen. El cuadro de la virgen fue pintado por tierra y por matas de colores, de 

ahí pasó a una capilla, en esos tiempos las capillas eran hechas en paja, en paja y 

en tabla. Unos años más adelante, cinco o seis años más adelante pasó que se 

abrió la iglesia y le entraba lo que era el sol y el agua al cuadro y eso hizo que la 

pintura se deteriorara. Al pasar esto el creador de la pintura decidió botarla, 

entonces al botarla quedó como tapa costales, la tapa costales es digamos cuando 

traían el maíz, el frijol, todo eso lo traían para acá para Chiquinquirá, lo 

distribuían así, ese lienzo venía en un bulto de maíz y al llegar aquí a 

Chiquinquirá lo cogieron como el secador de trigales, que es de todo el maíz y 

todo eso. Al ver esto María Ramos que fue quién lo recogió y lo llevó a donde 

quedaba la iglesia en estos momentos la Renovación, ella era la exesposa de uno 

de los pintores que ayudó a pintarla. Al pasar esto María Ramos siempre le decía 

la oración, le decía una frase que es: -“Cuándo te dejarás ver oh, rosa del cielo”; 

ya el 26 de diciembre hace doscientos años pasaban dos indígenas: la mamá y 

Miguelito, y Miguelito le dijo a la mamá: -Mami, mami, el cuadro se quema; al 

ver esto la indígena le gritaba a María Ramos que el cuadro se está incendiando, 

entonces María Ramos le dice que no se está incendiando, sino que está 

retomando su color para volver a dar brillo. De ahí donde se encuentra en estos 

momentos el pozo de la virgen ahí fue donde había como un cuarto de chécheres 

y al pasar eso se empezó a construir la iglesia la Basílica lo cual duró doscientos 

años para construirla. De ahí ya venían todos los turistas y cogían tierra, al sacarle 

mucha tierra se empezó a formar el agua, el agua y ahí ya quedó como le agua 

del pozo de la virgen. Esa es la historia del cuadro de la virgen. 

E: básicamente ¿Chiquinquirá empezó a construirse a raíz de ese milagro? 

I: de ese milagro, todo esto hacía parte de la laguna de Tota, todo Chiquinquirá 

menos lo que encontramos en estos momentos como la Basílica y el parque Julio 

Flórez eso era como tierra, entonces ya quedaban las carreteras, digamos en este 

momento la carretera que queda en la salida para Saboya y la de Bogotá; todo el 

resto era agua, por donde tú pasabas era agua. 

A raíz de eso se empezó a secar la laguna de Tota y empezaron a construir lo cual 

en estos momentos Chiquinquirá está sobrepoblado porque de aquí en algunos 

años pongámosle doscientos, cien años la misma laguna de Tota puede recoger 

todo su terreno para volver a como el antepasado.  

E: ¿Entonces esas religiones que no son la católica, como la evangélica, los 

cristianos que están aquí en Chiquinquirá y siendo Chiquinquirá tan mariana? 

I: esas religiones pues hablan de lo mismo, pero ellos no son creyentes en María, 

porque según la evangélica creen que Jesús fue como le fundador de toda la tierra, 

pero ellos creen que María es como una persona común y corriente que ella nada 

más quedó embarazado de Jesús, entonces por eso ellos nada más creen en Jesús. 

E: ¿Y los cristianos? 

I: los cristianos yo casi no los estudio porque ellos tienen como otro pensamiento. 

E: ¿Y tú qué opinas de esas otras religiones? 

I: ¿De las nuevas? Pues que cada quién tiene el derecho de pensar, de en qué 

religión quiere estar o lo que los padres le digan o lo que los padres le hayan 

inculcado. 
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E: listo, y para terminar cuéntame ¿Qué hacen ustedes en su comunidad católica 

para celebrar eventos religiosos y qué eventos religiosos hacen? 

I: aquí en Chiquinquirá tenemos, digamos como lo de los campesinos que es la 

fiesta del campesino, para iniciar esta fiesta comenzamos con la santa eucaristía 

para poder reunirnos todos en oración, pedir por las personas que están enfermas, 

que están en los hospitales y así, y de ahí si podemos festejarla. En Chiquinquirá 

también se celebra el novenario que es del 16 de diciembre al 24 de diciembre 

que es el nacimiento de Jesús, es la misa y de ahí ya rezan el novenario, las 

oraciones para cada uno de los santos. El 26 de diciembre que fue que se renovó 

el cuadro de la virgen, también se celebra con la eucaristía y misa. 

E: ¿Y en tu familia, en la casita qué hacen de actividades religiosas, que tú digas, 

hacemos en familia esto? 

I: las oraciones. 

E: ¿Y por qué piden? 

I: nosotros pedimos por las personas que no, digamos que están en pena, que han 

muerto, entonces esas personas han hecho algo malo o son ateos, entonces 

pedimos por esas personas para que puedan reunirse en el cielo con las demás 

personas difuntas que murieron pero que si creían en el Dios o en María.  

E: ¿Y cuándo estás solo horas, y por qué oras? 

I: yo oro porque me vaya bien en todo, oro por la vida, los días que Jesús y María 

nos tienen contados para todos.  

E. muchas gracias. 
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Tabla 25 

Datos de la entrevista 6   

 
Grupo etario del informante Joven 

Procedencia del informante Contexto rural 

Nivel de estudios Estudiante  

Nota. Esta tabla fue desarrollada por la autora de la investigación. 
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Entrevista 6 
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Línea Transcripción 
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E: listo Bairon, buenas tardes. 

I: buenas tardes. 

E: ¿Cuántos años tienes? 

I: quince. 

E: ¿En dónde vives? 

I: en la vereda Resguardo bajo. 

E: ¿Y esa vereda de dónde es? 

I: de Chiquinquirá. 

E: cuéntanos Bairon ¿Cuáles son los sitios turísticos en Chiquinquirá? 

I: la Basílica, el parque Juan Pablo, el David Guarín y el parque Julio Flórez. 

E: listo Bairon, y ¿Por qué son famosos esos sitios de la Basílica, por ejemplo? 

I: la Basílica porque ahí está la virgen. 

E: ¿Y tú de qué religión eres? 

I: católica. 

E: ¿Y por qué practicas esa religión? ¿Te la enseñaron en la casa o tú la elegiste? 

I: si, en la casa me enseñaron. 

E: ¿Y qué te enseñaron de esa religión? 

I: … 

E: ¿Y en el colegio te enseñan esa religión? 

I: sí. 

E: ¿Qué hacen en el colegio, qué actividades religiosas? 

I: ahí hablamos sobre la familia, sobre la familia todo lo más. 

E: ¿En tu religión qué es lo que hay que hacer para ser un buen religioso, un buen 

católico? 

I: tiene que ir a misa, confesarse y no ir a fiestas. 

E: ¿Y qué es pecado en esa religión? 

I: pecado es decir groserías, quitarle algo a alguien, echarle la culpa de lo que uno 

hace a otro. 

E: ¿Y qué pasa cuando una persona es mala y muere de acuerdo con la religión 

católica? 

I: … 
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E: ¿Hay vida después de la muerte? 

I: sí. 

E: ¿Y si se portó bien en la vida qué pasa? 

I: va al cielo. 

E: que para el infierno. 

I: también has escuchado algo del purgatorio, de las almas en pena ¿Cómo es 

eso? 

E: ahí se confiesan con Dios, y ahí si diosito lo perdona se va para el cielo, y sino 

para el infierno. 

E: ¿Y cómo crees que es el infierno? 

I: … 

E: ¿Cómo será el cielo, ¿cómo te lo has imaginado? 

I: que es blanco y que allá no se pueden decir groserías. 

E: ¿Y el purgatorio cómo será? 

I: no sé. 

E: ¿Tú qué opinas de las otras religiones que no le rezan a la virgen, como la 

religión cristiana o la evangélica? 

I: … 

E: ¿Y tú cómo vives la religión día a día, por qué le pides a Dios? 

I: yo le pido a Dios por mi estudio, por mis sobrinos que crezcan y que sean… y 

por mi mamá y mi papá. 

E: ¿Y en tu casa han tenido milagros o has sabido de milagros? 

I: no. 

E: ¿Crees en el horóscopo, brujerías o algo así? ¿Qué piensa la religión católica 

de eso, que es bueno o que es malo? 

I: que es malo. 

E: ¿Por qué habrá católicos que creen en esas cosas? 

I: no sé. 

E: ¿Tú tienes agüeros, por ejemplo, de fin de año, o en tu familia hacen eso? 

I: sí, allá le dan la vuelta a la manzana creo que son 4 veces con la maleta, y se 

echan unas como alverjas, no sé, que se echan en los bolsillos para la plata. 

E: ¿Con tu familia que hacen cuando se reúnen para algo religioso? 

I: a ir a misa. 

E. ¿Cada cuánto van a misa? 

I: todos los domingos. 

E: ¿Qué piensas de la gente que no cree en Dios? ¿Qué pasará con esa gente 

cuando se muera? ¿O en la vida, les irá bien o les irá mal? 

I: les va mal. 

E: ¿Y cuándo mueran que pasa, se van con Dos o no por no haber creído? 

I: no. 

E: listo, Bairon, muchas gracias. 
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Entrevistas a la población de adultos del área urbana y rural 

 

Tabla 27 

Datos de la entrevista 7   

 
Grupo etario del informante Persona mayor 

Procedencia del informante Contexto urbano 

Nivel de estudios No profesional 
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Entrevista 7 
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E: Buenas noches ¿En dónde nació? 

I: Yo nací en Briceño, Boyacá, el 5 de mayo de 1957 a los 5 años me trajeron 

aquí a Chiquinquirá y desde entonces he residido en Chiquinquirá. 

E: Bueno, y a excepción de la Basílica ¿Cuáles son los sitios turísticos de 

Chiquinquirá? 

I: Esta la Renovación, el pozo de la Renovación, están las Clarisas. 

E: ¿Qué es el pozo de la Renovación? 

I: Es el pozo donde se renovó el cuadro de la santísima virgen, o sea, el 

catolicismo de Chiquinquirá inicia ahí, no sé por qué pasaron a la Basílica, si la 

iglesia principal de Chiquinquirá debería ser la renovación porque ahí fue donde 

se renovó el cuadro; no sé por qué inventaron la Basílica, pero la renovación del 

cuadro fue ahí, como tal fue ahí, y ahí está el pozo de la Renovación. 

E: ¿Cuál cuadro? 

I: El cuadro de la Santísima Virgen. 

E: Y ¿Cuáles son los otros sitios turísticos? 

I: Santa Bárbara, el pozo de los Currículos que no lo conozco, está el cerro de 

Terebinto, esto ¿Qué más? no, iglesias, pero no más, yo no le veo nada más 

turístico. 

E: ¿O sea que el turismo es religioso? 

I: Todo religioso, si claro, yo misma siendo, toda la vida estando en esta región 

no conozco el pozo de los Currículos que dicen que es el alto, que es muy 

hermoso y yo no lo conozco. 

E ¿Pero si conoce los demás sitios religiosos? 

I: Si, claro, las iglesias si todas. Claro. 

E: ¿Y cómo es un día de turismo acá, de visitas de turismo? 

I: Mucha gente, muchísima, pero, todo a la Basílica, a la iglesia de la Renovación 

casi no va nadie, toda la gente va a la Basílica que es donde está el cuadro 

principal; no más. La plaza de los dulces, la plaza de la Concepción que es donde 

están los sitios donde venden los dulces: los alfandoques, las ollas de tiesto, las 

cucharas de palo, las totumas, las canastas de chusque. 

E: ¿Cómo es un día normal en su vida?  
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¿Qué hace? 

I: U ish, pesado, no, normal, hacer el oficio de la casa, preparar mi negocio, 

almorzar, descansar un poco, seis de la tarde salir a trabajar. 

E: ¿En qué trabaja? 

I: Tengo un negocio de comidas rápidas, nocturno, en la plaza de mercado y ahí 

trabajo, de seis y media de la tarde a dos o tres de la madrugada. 

E: ¿Qué recuerda de niña que le enseñaban sus papás acerca de la religión? 

I: u ish, mucho temor a Dios, a la semana santa, muchas creencias religiosas, 

muchísimo catolicismo. En la vereda existían las visitas de la virgen en el mes de 

mayo, se hacía la novena, se invitaba gaseosa, agua de panela, al menos en ese 

tiempo, tinto, agua de panela, queso; se hacía como una reunión de toda la gente 

de la vereda. Cada día le tocaba vestir, recibir a la virgen en cada casa y se hacía 

como una integración de la gente de la vereda, cada día en una casa hasta 

completar la novena. 

E: ¿La misma virgen del rosario o la virgen del Carmen? 

I: Si, claro, no, la virgen del rosario, eso es en mayo, se hacía la novena y la gente 

se peleaba, se disputaba porque llegara el cuadro a la casa, pues porque eso era 

un honor muy grande recibir el cuadro de la santísima virgen. El primer domingo 

de octubre también traían las vírgenes de los pueblos vecinos, los cuadros de las 

veredas a la plaza de Bolívar y celebraban la misa, pues ya hoy por día no existe 

eso, pero, ¡Uy en esa época había mucha creencia! Mucha religiosidad, mucho 

temor a Dios. 

E: ¿Y ese temor a Dios en qué se basaba? ¿En qué hacer y qué no hacer? 

I Si, claro, pues como en tratar de hacer todo el bien, no pecar, no matar, todo lo 

relacionado con lo que nos enseñaban, claro. La semana santa era una vaina muy 

de cuidado, las celebraciones navideñas también, a pesar de que yo por ejemplo 

conservo todavía mis creencias pero, ya no tan arraigadas como hace años que 

decían que si uno miraba mal al hermano en una semana santa, que si lo escupía, 

que si le decía una mala palabra, que si le contestaba mal al papá, a la mamá, eso 

era terrible; con una mirada mal que le hiciera uno al papá ya iba a quedar ciego, 

se le iban a salir los ojos; si le hacía un gesto iba a quedar con la lengua por fuera, 

bueno, tantas cosas que le inculcaban a uno que; hoy por día ya se ha perdido 

todo eso, ya no hay temor de Dios en  ninguna parte, ya todo el mundo eso es un 

juego;  es normal.  

E: ¿Y de eso que le enseñaron qué conserva y qué ya no conserva en su vida, qué 

tradiciones, qué costumbres? 

I: Pues las de la Semana Santa todavía conservo lo de la vigilia, por decir, la 

creencia de no comer carne los viernes mientras es la Cuaresma; el viernes santo, 

el sábado santo también conservar la vigilia; de pronto ir a las celebraciones, 

aunque muy pocas: el viacrucis, la bendición del agua y el fuego que es el sábado, 

y eso, el temor a Dios. Y que uno está todo el tiempo “Dios mío ayúdame, 

perdóname”, como teniendo esa esperanza ahí de que si hay un Dios que le ayuda 

a uno ¿Sí? 

Esas son, no, yo pienso que yo me muero con esas creencias.  

I: ¿Entonces usted piensa que Dios existe? 

E: Según mi criterio, sí. 

I: ¿Y para usted quién es Dios? 

I: Pues es como un ser infinito que todo lo puede, que todo lo da, que todo… no 

se pues eso es lo que yo pienso, a pesar de, de las nuevas creencias que tiene la 

gente que dicen que ese es el coco que nos inculcaron pero, no, yo continúo con 

mis creencias porque ya es como que uno está ahí, como dependiendo de eso, 
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como si fuese una sombra, un papá de uno, que está ahí, que le está ayudando, 

apoyando, dando como lo que uno necesita en cierta medida aunque uno quisiera 

más pero, pero no, pues no, pero si, no, esa creencia se va conmigo 

definitivamente. 

E: ¿Y cuándo hay cosas malas, cree que lo está castigando Dios lo está 

castigando, o algo así? 

I: No yo siempre he pensado, por ejemplo, cuando es violaciones, cuando hay 

masacres principalmente de niños, yo siempre he pensado, he llegado hasta dudar 

porque yo pienso: “Si Dios existe ¿Por qué permite que pasen esas cosas?  Pues 

yo creo que creo en Dios, amo a Dios, amo a ese ser supremo que no vemos pero 

que sabemos que está ahí porque eso nos enseñaron y es que según mi creencia 

tienen que haber alguien que nos está como gobernando. Pero lo que no estoy de 

acuerdo es en eso ¿Por qué Dios permite que un asesino se ensañe con una 

criatura a violarla, a masacrarla, si es una criatura indefensa? Entonces ahí me 

cabe la pequeña duda: ¿Por qué él permite eso? ¿Si existe? ¿Y si existe por qué 

lo permite? ¿Para probar qué? ¿Para hacer qué? Ahí es dónde chocan mis 

creencias, ahí choca mi creencia porque es que no puede ser; o sea, no sé.  

E: Siendo omnipotente. 

I: Si, claro, siendo, pudiendo él evitar esas cosas; pues que se maten los grandes 

listo,  la gente grande ¿Cierto? La gente grande que se maten unos con otros, 

pero, los niños chiquitos… 

E: ¿Influencia su creencia religiosa su vida cotidiana? O sea, desde que se levanta 

dice “Ay Dios mío voy a hacer tal cosa” y ¿En qué aspecto?  

I: ¡Uy sí!, principalmente digo: ¡Si mi Dios me da vida, salud y licencia! Es mi 

palabra; “Si Diosito me permite, hoy voy a hacer x, y cosa”, me programo cada 

día principalmente con esa creencia “Si mi Dios me da licencia”, “Si mi Dios me 

da vida”, “Si mi Dios me concede” voy a hacer cada propósito de cada día. 

E: ¿Y si recibe favores o ayudas agradece a Dios?  

I: A Dios, si, principalmente le agradezco a Dios, y le pido a Dios por mí y por 

otras personas; por mis hijos principalmente. 

E: ¿Qué aporta Dios en su vida? 

I: Según mi creencia, todo, todo pues porque yo pienso que Dios es el que le da 

a uno: la vida, la forma de trabajar, la forma de vivir medianamente bien, todo. 

Yo pienso que todo. 

E: ¿Y cómo practica 

su religión y por qué la practica? 

I: Uy no, yo sí que practicarla, practicarla no, mucha creencia, yo tengo mucha 

creencia en Dios, pero como que no soy de esas personas que está hincada 

rezando, yendo a misa, rezando el santo rosario; aunque eso nos enseñaron 

también, a rezar el santo rosario todos los días, inclusive que para cada día existe 

la oración de un misterio, pero yo nunca he practicado eso. Inicialmente cuando 

era joven porque no, me daba mucha pena hacerme en una reunión de familiares 

o amigos y, y ofrecer que a cada quién le tocaba cada día ofrecer un misterio del 

rosario; y después pues ya lo fui tomando así, pero tampoco soy de las personas 

como que estoy muy creyendo a ir a misa, ni nada, porque no creo mucho en los 

curas, no creo mucho en los sacerdotes; al contrario a pesar de mis creencias 

religiosas detesto a los sacerdotes porque yo pienso que han sido malos con los 

niños principalmente porque son violadores según mi criterio, entonces por eso 

pienso que ellos no son merecedores de irlos a escuchar allá a su palabrería que 

puede ser muy de la Biblia  todo pero,  

se me hace como más viable para mí en 
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un momento decir; Dios mío perdóname, ayúdame, dame. O agradecer porque, 

así como pido también agradezco a Dios lo que se me ha dado. 

E: ¿Practica agüeros de fin de año? 

I: Casi no. 

E: ¿Cuáles hace? 

I: No, casi no, como las doce uvas; como un brindis de Champaña a la media 

noche, y principalmente dar gracias a Dios por ese año que se fue y el que llega, 

principalmente eso. Quemar el año viejo para quemar las malas energías de todo 

el año que se fue, porque esa es la creencia, quemar el año viejo para quemar todo 

lo malo que haya pasado en el año. 

E: ¿Tiene amuletos o creencias para la buena suerte? 

I: No, nada de eso, no. 

E: ¿Qué opina de la brujería? 

I: Tampoco creo mucho en eso. 

E: ¿Ha conocido gente afectada por la brujería? 

I: No. 

E: ¿Conoce las hierbas de la buena suerte? 

I: Conozco muchos nombres de hierbas, pero tampoco creo en eso. 

E: ¿Para hacer riegos? 

I: No, no, no cuando era joven creía en esas cosas, pero ya no, yo pienso que si 

uno trabaja tiene buena suerte si no paila, no tiene nada. 

E: ¿Lee o leía el horóscopo? 

I: Si cuando era joven era muy crédula de eso, aficionada al horóscopo, a ver que 

me predecía y uno dice: - si claro, ese es el mío, me está diciendo exactamente 

conforme es mi vida.  

E: ¿Ha escuchado alguna vez hablar del médico José Gregorio Hernández? 

I: Si, pero, nunca he creído en eso. 

E: ¿Ha escuchado de gente que practique eso? 

I: Si claro, que dicen que los sana, que, con el vaso de agua, que la cirugía a media 

noche, que no sé qué cosas, pero la verdad jamás he intentado ni siquiera entrarle 

porque no, no creo en eso, yo nunca he creído en eso. 

E: ¿Qué piensa del Halloween o del Día de las brujas, o el día de los niños? 

I: Es un día muy bonito para comer dulces, para hacer mascaritas, como para 

hacer bobadas con sus disfraces que se colocan los chicos, y que es muy 

incómodo para mi trabajo porque los chinos llegan a fastidiar que les de dulces. 

E: ¿Se celebra cumpleaños en su casa? 

I: Ah eso sí, por todo lo grande, bienvenido sea, 3 meses de parranda, uno antes, 

el día y uno después. 

E: ¿Acá en las fiestas de aguinaldo sale con su familia? 

I: A parrandear todas las noches, aunque la han hecho muy chiquiticas, mucho 

guaro, mucha borrachera, mucha perdida de trabajo y plata. 

E: ¿Y van a las novenas de aguinaldos? 

I: El primer día, pero porque se hace un brindis con chocolatico, y buñuelos, y 

huevos pericos en familia. 

E: y ¿Piensa que antes era mejor? 

I: Claro, había mucho respeto por la humanidad, los papás, Dios y los padres de 

familia eran lo más sagrado en la vida de un ser humano, lo más respetable, ahora 

no, ahora no hay nada de esas cosas, ahora cada quien hacemos lo que se nos da 

la gana. No mami, definitivamente la vida era más hermosa antes, todo era más 

bonito, hasta el ambiente, el clima, los pastos, el ganado, todo, las cementeras, 

todo era más bonito, o sea, para que vea que, si existe Dios, claro, porque había 
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más respeto, había más la unión familiar, todo, mire hoy por día lo que le decía 

yo, el momento familiar, todo el mundo con el teléfono ¿Cuándo uno se reúne y 

dice bueno vamos a misa? ¿Nunca, cierto? Todo el mundo vamos es a parrandear, 

a tomar trago, pero, ya temor de Dios ya no hay, ya se acabó absolutamente todo.  
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Tabla 29  

Datos de la entrevista 8   

 
Grupo etario del informante Persona mayor 

Procedencia del informante Contexto urbano 

Nivel de estudios Profesional 

Nota. Esta tabla fue desarrollada por la autora de la investigación. 

 

Tabla 30 

Entrevista 8 

 

Entrevista 8 
Línea Transcripción 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

E: Buenos días. 

I: Buenos días. 

E: ¿Cuánto hace que vive en Chiquinquirá? 

I: Yo vivo en Chiquinquirá hace 45 años. 

E: ¿Y qué nos puede contar de Chiquinquirá? 

I: Pues cuando llegué a Chiquinquirá, pues la fascinación primero de que me 

venía a trabajar a una Escuela Normal y siendo yo muy joven, pues esa era una 

expectativa, algo muy grandioso para mí en ese momento pues tenía 18 años y 

pues también la fama que Chiquinquirá tenía de la ciudad religiosa y de la virgen 

e Chiquinquirá, pues yo con 18 años, no, no era demasiado apegada aquí a estas 

cosas, pero, ese interés que mostraban todas las otras 

ese interés que mostraban todas las otras 

ciudades de Colombia en Chiquinquirá, pues eso también me atrajo y me pareció 

interesante. 

E: ¿Cuáles son los sitios para hacer turismo en Chiquinquirá? 

I: Pues los que yo veo, son sus paisajes, los paisajes, la ciudad tiene lugares que 

de pronto no se han cuidado como debiera ser pero si son sitios históricos y de 

recordación para la persona que viene pero en Chiquinquirá principalmente el 

turismo se ha centrado alrededor de la historia de la renovación de la virgen acá 

en Chiquinquirá, de las iglesias o principalmente de las dos iglesias: la iglesia de 

la Renovación y la iglesia de la Basílica; y yo pues vivo en el centro, exactamente 

43 años, entonces he visto que todo el que viene a Chiquinquirá, viene movido 

por esa parte religiosa, vienen multitudes, he podido ver multitudes, multitudes 

vienen, y vienen es a la iglesia a visitar a la virgen, que según ellos es su mayor 

devoción. 

E: ¿Y qué piensa de que las fiestas religiosas de Chiquinquirá se realicen con esa 

devoción mariana, y esa relación con el comercio, y el turismo? 

I: Pues yo pienso que, mirándolo desde la parte, la mía personal, durante mucho 

tiempo la admiré, pues que qué bonito que vinieran, que la virgen moviera esa 

parte del comercio, más alrededor de la virgen se mueve la pólvora, alrededor de 

la virgen se mueven artistas que le cantan a ella, una cantidad de cosas que en 
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otro tiempo digamos hace 20 años lo veía muy bien. A partir de hace 20 años lo 

vi en la parte religiosa como muy equivocado. Pero bueno, lo interesante al 

respecto de la ciudad es que el comercio, respetando los intereses por los que 

vengan las personas, la motivación que los trae a Chiquinquirá, se mueve el 

comercio, surge empleo –así sea informal-, es toda una correría de personas que 

venden – compran; muchos oficios que se desprenden a raíz de eso. 

Y la otra parte ya no me pareció de un tiempo a acá porque entendí en la parte 

religiosa que la virgen no debía ser el centro, en lo que respecta para mí, la virgen 

no debería ser el centro; o que Chiquinquirá estaba un poquito equivocada en que 

la virgen fuera el centro de su vida espiritual, si ahí para mi esta Dios, y está 

Jesucristo que siempre fueron dejados de lado, y pues aquí parece que se centró 

todo alrededor fue de esa renovación de un cuadro, de un lienzo, y algún día 

hablábamos con un sacerdote de esa comunidad y él también estaba de acuerdo 

con eso pero pertenecía a esa comunidad dominicana y pues él ya decía, que no 

–yo ya de aquí no me puedo salir, pero no estaba totalmente de acuerdo con eso. 

E: Bien, y entonces ¿Qué debería ser lo para destacar en Chiquinquirá? Que no 

fuera ese aspecto mariano. 

I: Pues yo creo que en Chiquinquirá hay mucha historia, hay mucha historia que 

se ha dejado de lado, historia alrededor de la música, historia alrededor de las 

letras, historia alrededor de pintores, de escultores, de sus mismas tradiciones de 

comidas, podría ser otra, que… despertare otra cosa que, sería interesante como 

que alguien se dedicara a rescatar cosas que no fueran solamente alrededor de la 

virgen sino, tiene muchas cosas o factores que se pueden volver focos turísticos 

para las personas que vienen, porque las personas que vienen, va a misa, se come 

una gallina y se va. Entonces podría ser ir a la montaña donde se ve toda la ciudad 

del cerro Terebinto; o ir a Santa Bárbara, o hay hartos lugares, o en el parque 

Juan Pablo; hacer algunas atracciones que fácilmente la gente se quedaría ahí sin 

irse para otras ciudades sino se quedaría en Chiquinquirá a divertirse y no 

necesitaría trasladarse o traer hasta acá las cosas de Ráquira, mejor dicho, formar 

un centro artesanal también sería interesante, o gastronómico, eso hay muchas 

cosas por hacer pero se quedaron cómodos solo ahí en lo de la virgen. 

E: Desde su credo religioso ¿Quién es Dios y cuál es la relación entre Dios y la 

religión? 

I: Desde mi credo, yo soy desde, ya lo decía antes, desde hace 20 años por una 

circunstancia muy especial descubrí que estaba, descubrí otra forma de ver a Dios 

y de vivir su cercanía ¿Cuál fue el otro pedazo de la pregunta? 

E: ¿Qué cuál es la relación entre Dios y la religión? 

I: Pues se ha dado, yo entiendo que es lo que llamamos a todos desde chiquitos 

nos enseñaron que religión era todo lo que se trataba con Dios, ya más adelante, 

o ahora en mi nuevo credo entendí que eso no es religión, para mi ahora es una 

vivencia diaria con Dios pero no lo llamo y a mi religión porque religión lo 

aprendimos como una cantidad de normas, preceptos y que tenemos que 

aprendernos un catecismo, y si no se lo sabía, y la primera comunión, que los 

sacramentos y todo pero no había una vivencia. A partir de eso hace veinte años 

empecé fue a vivir de otra manera mi relación con Dios; un día leímos un 

versículo en la Biblia y decía que aceptar a Jesús y como que dar a Dios el control 

de nuestra vida, y por fe sabemos que, que existe, yo lo creo, al principio no era 

tan fácil entender esa forma de relacionarnos con Dios sin ir a una iglesia, sin 

rezar rosarios, sin adorar imágenes pero, cuando ya fuimos aprendiendo y 

entendiendo que todo esto está sumamente equivocado porque se convierte en 

ritualismo, en idolatría a unas imágenes que no tienen nada que ver, que aún en 
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la misma Biblia católica dice y la gente como no lee la Biblia, ahí dice que esos 

que adoran a esas imágenes recibirán igual, o sea, recibirán algo por estar 

adorando a unas cosas que no tienen ni espíritu ni nada de eso. Esto la religión 

más bien yo me refiero a mi relación con Dios es en términos de espiritualidad, 

una vida espiritual de creer, creo que Dios existe y tengo una relación en el 

sentido de que, hoy pensaba en eso ¿Cómo defino eso? Es algo como que le dicen 

a Johanna, Johanna sabe que respira oxígeno, le dijeron un día, aunque no lo ve, 

pero, está confiada que tiene oxígeno, así mismo, a mí me dicen: yo creo en Dios, 

aunque no lo veo lo siento, y en mi vida diaria yo percibo que él está conmigo y 

en mis vidas y la de muchos conocidos, pero, hablando de la mía, hay personas 

que les he compartido de Dios y hemos sentido su presencia y que es real y él es 

una persona y esa es la relación, más espiritual, no de religión. Entonces yo 

sacaría la parte de religión como otra cosa ya mi vida es como una relación 

espiritual con Dios diariamente, no lo llamo mi religión sino mi vida espiritual y 

mi relación con Dios. 

E: ¿Esa relación, esa influencia cómo es en la vida cotidiana? ¿En qué aspectos 

vivencia esa relación con Dios? 

I: Bueno, me toca volver a contar de cuando era católica, mi relación con Dios 

era, tenía que orar, rezar no sé cuántos rosarios, cuántos padres nuestros, ave 

marías, mi relación era eso, los rosarios, me creía pecadora por no rezar rosarios 

y todos esos viacrucis. Cuando ya entré al nuevo credo o aprendí de otra manera 

de Dios ya aprendí a vivenciar la presencia de Dios en cada momento que me 

levanto hasta que me acuesto. Ya un día en una situación muy difícil le entregué 

a Dios mí, como que le dije -Señor de esta no me sacas sino tú, era tan 

desesperante la situación cuando yo entré a la iglesia cristiana que yo dije: -de 

aquí o me enloquezco o me muero, o se muere el personaje, o nos morimos todos; 

y un día alguien me compartió otra manera de ver a Dios y ese día aprendí a verlo 

diferente. Entonces por eso es una forma como a veces difícil de explicar pero, a 

partir de esa época fue un proceso pero, empecé aprender que todo lo que hago 

en mi vida primero se lo pongo en las manos de Dios, que si me conviene y es 

para mi bien él me permita hacerlo y sino no, y eso ha ocurrido diariamente, es 

como cualquier persona que no creyente o que escucha diría:- eso no es posible 

pero, el simple hecho de un viaje, el simple hecho de una hija que un día se iba a 

casar y le dijimos a Dios que no veíamos algo bueno, que él se encargara de lo 

que no sabíamos nosotros y Dios permitió que se desbaratara todo hasta el vestido 

quedó pago y todo y  cuando al tiempo supimos pero, fue producto de esa oración 

y que donde asistimos había una confianza que teníamos que ponerle a Dios y 

que él no adivinaba, él iba a obrar sin darnos cuenta y el día que ese matrimonio 

se destruyó descubrimos toda la cosa que había oculta y hubo muchas lágrimas y 

todo pero, era ponerle uno la presencia de Dios. Entonces nosotros ya no hacemos 

nada sin ponerlo en manos de Dios o si hay una necesidad nosotros lo vemos 

como una persona que está a nuestro lado y que nos escucha. Nos escucha y 

responde a esas oraciones, una dependencia total de él y la otra palabra 

importante aquí es fe. Nosotros por fe, esa está en cualquier Biblia de todas las 

que existen, la fe es la convicción de algo que no vemos. No lo vemos, pero, lo 

creemos porque Dios da muchas promesas a los que lo buscamos, como también 

dice que a los que no le buscan, bueno, habrá otra cosa, y a los que lo buscamos 

dice que nos dará la mano, que en tiempos de dificultad clamemos, que nos va a 

levantar, entonces uno cree firmemente eso sin necesidad de verlo, y las cosas, él 

viene a llenar todos los vacíos. Muchas personas que lo hemos tratado, él viene a 

llenar el vacío de un marido que se fue, de un novio que peleó, de una infidelidad, 
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y termina la gente en una paz tan hermosa, en una tranquilidad y dejan de estar 

mirando al personaje sino ya fijan sus ojos es en Dios. 

E: Bien ¿Y qué pasa con la gente que no hace oración, que se aleja, como que no 

lo tiene presente en su vida? O sea ¿Qué pasa con esas vidas? 

I: pues si por un lado vemos la parte Bíblica dice que, pues los que no buscan de 

Dios, pero, eso tampoco lo podemos nosotros como seres humanos, Dios es 

autoridad sobre todo entonces, solo él uno a veces piensa, en la misma Biblia lo 

dice que el rey David otro ejemplo decía: -Señor, cómo esos que no, ni se acercan 

a ti, ni te buscan y mire cómo les va de bien. Y Dios decía que él no hablara eso 

porque él no sabía lo que iba a ocurrir adelante con ellos, que él solo se 

preocupara de su vida. Pues yo en este momento, a veces se preocupa por las 

personas porque él si dice que los que buscan a dios tendrán muchas digamos 

bendición, protección, muchas cosas que los que tenemos la fe lo esperamos y lo 

vivimos diariamente y los que no pues, yo soy un simple ser humano para decir 

que les va a pasar o que no les va a pasar. Solamente en la palabra de Dios dice 

que los que lo abandonan y andan en pecado ahí si habla bien, de los que insisten, 

ayer leí en la, leo todos los días unas partecitas, decía: -Ustedes insistieron en 

alejarse de mí y por eso viene destrucción, viene castigo, viene ruina, vienen 

problemas pero, como hay personas que a pesar de no dar creyentes actúan y 

obran, aunque no crean, piensen ellos mismos que no creen en Dios pero, están 

ellos mismos actuando como si creyeran entonces solo Dios es el que va a decidir 

eso porque nosotros no podríamos decidir: a usted es el que le va a ir mal, nada. 

Solo Dios sabrá qué pasa con ellos, pero la Biblia si dice que los pueblos que 

nunca lo reconocieron y nunca lo adoraron si, vendrá castigo y destrucción.  

Para mí es difícil, por ejemplo, en mi pueblo en Guayabal hay un chico que salió 

de la Nacional y estudió conmigo y ha sido toda la vida un peleador con el padre 

allá en la iglesia y ahí y todo, pero, fue un confrontador y difícil tener que yo 

verlo que un día le dije ¿Pero por qué a este muchacho le ha pasado todo eso? Y 

la primera respuesta de una gente muy creyente, de un pueblo “es que ese es ateo 

y mire todo que le está pasando” y yo decía como un juicio tan, demasiado… yo 

les decía: no digan nada. Un día me fui a buscarlo, dije como sea voy a ir. No, no 

me pudo recibir porque estaba como en un trance de quimioterapias y eso, pero, 

entonces es un muchacho, es un señor más joven claro, pero, le ha ido muy 

regular, pero, era algo que la gente en el pueblo por ejemplo lo tenían, pero, eso 

no pasa siempre, muchas personas que están bien y solo Dios sabrá porqué 

permite eso. Hasta en la Biblia decía: Señor ¿Por qué le permitiste a ese Rey tan 

malo? Míralo cómo disfruta de… y él decía: -No, es que yo tengo mi propósito 

con él. Entonces solo Dios conoce porqué a unos, pero, muchos de los que vemos 

que andan en pecado y de esa gente que sufre mucho y que andan en tantas cosas 

terribles, es porque andan en medio del pecado y alejados de Dios. Entonces uno 

la invitación es a que no hagan eso porque cuando uno lee mucho la Biblia sabe 

que no, y que no debe uno andar apartado de Dios y menos en pecado pecando. 

Una cosa puede ser que anden separados, pero no en pecado, pero, si andan en 

pecado sí, pues ¿Del pecado que puede traer? La maldad traer más maldad sobre 

uno mismo,  o de la bondad traer más bondad sobre uno mismo y bendición sobre 

uno mismo. 

E: ¿Qué opinión le genera cosas como esotéricas, agüeros, brujería, amuletos, 

hierbas de la buena suerte, todas esas cosas? 

I: Pues todo eso, algún día cuando era joven leíamos el pocillo del chocolate en 

el internado y nos leíamos las manos unas con otras, pero, no lo practiqué casi. 

Algún día ya mayor fui con mi suegra a que nos leyeran un tinto pero ya después 
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entré a la iglesia pero, no fue más nunca seguí esas cosas pero, ya después de leer 

la Biblia y conocer lo que dice la Biblia de eso cero, nada total, todo eso está… 

o sea, eso no trae nada bueno para nuestras vidas, y hace poco escuché la 

entrevista de Pastor López, una historia de Pastor López y prendí el televisor y 

escuché Pastor López, por lo que, era un tema que yo solo quería saber qué era la 

vida de Pastor López y apareció, y los amigos decían que él era muy exitoso pero 

que desde joven fue muy apegado a brujos y hechiceros y vivía con anillos de 

Walter Mercado y todo eso; y  el señor decía que nosotros aquí en el pueblo, 

digamos en un pueblo de Ecuador que estuvo le decían: - hermano no, mire ¿Para 

qué en Colombia? En Cúcuta, le decían todos los que andaban siempre con él, no 

el manager sino otros que lo acompañaban siempre, le decían: -hermano no haga 

eso que a usted le va bien, usted no necesita de eso. Dijo: - y él nunca nos quiso 

hacer caso y veíamos las cosas que le iban ocurriendo, día tras día iban 

aumentando por estar creyendo todo eso. O sea, él iba a las iglesias y oraba, pero, 

no podía desprenderse del brujo, de la consulta. Y cuando se murió Walter 

Mercado entonces quedó muy vacío y entonces necesitó buscar otro, pero le 

fue… toda la familia le estaba echando la culpa a que a él le hubiera ido mejor si 

no se hubiera aferrado a esas cosas. O sea, me parece que eso es lo más terrible 

que una persona puede hacer. Muy dañino para su vida, le va a traer es 

maldiciones sobre su vida, y daño, y cosas negativas. 

E: ¿Y cuál ha sido la experiencia religiosa más bonita que ha tenido en su vida? 

I: son tantas, la primera y la principal fue cuando yo me iba a separar con mi 

marido, con mi esposo hace esos veinte años, unos veinte años y medio yo me 

iba a separar. Yo iba mucho a la Basílica y oraba, pero, no le oraba a la virgen 

sino por detrás ahí hay una vueltica que, un escondido que hay para que nadie me 

viera. Oraba y lloraba, a veces con mis hijos, a veces sin ellos, y un día le dije a 

Dios que pasara lo que pasara, que fuera lo que fuera para él, para mí pero que 

no más. Y después me llego él mismo, alguien me invitó a una reunión y fui a 

esa reunión y empezó a, oraron y recibí a Cristo yo quería como entrar. Dice que: 

-recibamos a Cristo como el dueño, como el que nos sigue guiando la vida entera, 

y a partir de ahí empezó. Yo pensé que él nunca iba a dejar de tomar, de 

emborracharse, nuestro matrimonio vuelto nada y empezó. Esa es una así… la 

principal. Y la otra, y ya empezó a cambiar así todo un proceso, y nos volvimos 

cristianos los dos, nuestra familia cambió, lo que ya iba en ruina, destrucción se 

levantó.  

Y lo otro fue lo que le contaba del matrimonio de mi hija que nosotros no 

conocíamos ni los consuegros, y mi hija venía con ese novio y se iban y venían y 

viajaban; y nosotros con mi esposo ore y ore “Señor, tú conoces la verdad de esa 

gente allá que nosotros no podemos ver” No teníamos más que hacer y se iban a 

casar y ya se acercaban los días; cuando un día llegó llorando a la casa, lo había 

descubierto ¿Y quién hizo eso? Nuestra oración era esa, que Dios mostrara la 

verdad de lo que nosotros ni ella podíamos ver. Y ella fue un sufrimiento, pero 

después nosotros le dábamos gracias, gracias Dios. Hubo llanto, pero, gracias 

porque ¿Cómo hubiera sido ese engaño cuando ella se hubiera casado y hubiera 

descubierto que otra persona, o sea otra relación paralela? Entonces eso son 

muchas, pero esas son las dos más relevantes. 

E: describir algunos conceptos desde la experiencia propia: el cielo, el paraíso, el 

purgatorio, el infierno, los milagros… 

I: bueno, váyame diciendo de una en una. 

E: listo, el cielo. 
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I: nosotros el cielo, hemos aprendido que el reino de Dios o el cielo no 

necesitamos hasta morirnos para vivirlo, sino desde acá lo podemos ir viviendo, 

disfrutar el reino de Dios aquí en la tierra, desde las mismas cosas que uno va 

viviendo va disfrutando y también pues uno piensa como nos enseñaban antes: el 

cielo era un sitio a donde vamos a ir, pues nosotros lo llamaríamos la vida eterna 

que nos espera si vamos con Cristo de la mano. Porque solo serían esas dos, para 

nosotros no, solo hay dos opciones: ir a la vida eterna, o ir al infierno. O sea, 

habla en la Biblia del eterno, sufrimiento eterno cuando la gente ya muera y 

vuelva Cristo por todos entonces unos se irán a esa vida con Dios en el cielo, la 

vida eterna, a un gozo eterno, la Biblia lo narra muy bonito que estaremos allá 

con Dios, con Jesús, con todos los que amaron a Dios y lo siguieron; y los otros 

se irán al suplicio eterno por siempre, sin final, o sea al infierno ¿Qué otro 

término? 

E: era ese, el purgatorio o el infierno. 

I: el purgatorio para nosotros los cristianos no existe, solo existe cielo o infierno. 

Para nosotros no tenemos ese concepto de purgatorio, ni tampoco tenemos 

concepto de que la persona se murió y ahora háganle misas y todo eso, nada de 

eso, lo que ya uno hizo hasta el día que murió ya su vida fue hasta ahí, ahí para 

allá ya esa, y a quedó. 

E: o sea, no hacen nada de novenas… ni misa de nueve días. 

I: nada, no porque ya lo que la persona hizo ya el resto de personas no lo pueden 

arreglar con rezos. El mismo Jesús decía, está por ahí en la Biblia: -Que tengo, 

que espéreme que no voy con usted porque tengo que ir a enterrar a mí no sé qué. 

Y Jesús le decía: - Deje que los otros entierren. O sea, para él mostró que eso no 

era importante, ya la persona muerta ya su alma se va para donde, para donde 

corresponda pues, que no tenemos experiencia de eso, pero creemos porque solo 

para nosotros hay dos opciones: cielo y vida eterna o infierno. 

E: La existencia de milagros. 

I: para nosotros ocurren cada semana, ahorita el último que le podría… los 

milagros se siguen dando, por eso el que escribió ese libro “El mano está vivo”, 

aunque es católico, y para nosotros existe diariamente. Sanidades, mi esposo por 

ejemplo estaba, le habían diagnosticado ahorita un montón de cosas y que le 

tenían que perforar el pulmón y examinarle y no sé qué; un día fueron unos 

amigos pastores y oraron por él, con los que nosotros estamos, aunque yo había 

orado también y él, pero, creímos, dijimos no, necesitamos que como autoridades 

oren sobre él, y empezó a declararse él sano y ahí está perfecto, y todo el mundo 

dice:.¿Qué se hizo?, -No se hizo nada. Dijo: -No voy a ir a que me hagan nada 

yo creo que estoy bien; y está sano. 

Y hemos visto muchos milagros, una señora recién que yo iniciaba la vida en 

Cristo, me estaban enseñando a orar hasta ahora. Llegó a la Normal donde la 

profesora Hilda y unos niños con Hilda estaban y llegó Hilda, aunque mis 

compañeras escépticas y yo nunca me puse ahí a estarles diciendo, sino que más 

bien veía que más bien hablaban de mí a mi espalda ¿No? Entonces llegó ella 

corriendo a la puerta del salón y me llegó con una señora y me dijo: -“Mire Julieta 

es que ella es la mamá de una niña mía”, la señora destruida, -“y le acaban de 

decir que le quedan 3 meses de vida”. Eso fue hace 12 años, 13 años y yo me 

angustié mucho porque yo ya sabía que tenía que orar por ella y yo no me sentía 

como segura como que entre en un temor y una angustia, pero algo en la cabeza 

para nosotros es el Espíritu Santo, me decía: -“tiene que hacerlo ¿Cómo no lo va 

a hacer?” y yo con ese susto fui por el lado de las canchas de Kínder donde nadie 

me viera, primero. Y dejé a los niños ahí dibujando y empecé yo por el camino 
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le decía en la mente: Dios ayúdame porque yo no sé ni cómo hacer esto. Y yo oré 

por ella, oré y declaré sanidad, lo que se hace, pues… no lo sabía tan bien, pero 

en ese momento no importaba lo que yo hiciera sino yo estaba convencida que 

yo le decía: Señor, acompáñame Dios, acompáñame en este instante porque yo 

no sé qué voy a hacer. Y esa señora, yo muy asustada, más dudosa que creyente, 

fui y oré por ella y declaré sanidad sobre ella y que iba a obtener su sanidad, que 

todo eso estaba el examen mal, que de pronto se habían equivocado pero que 

Dios iba a hacer algún milagro. Por allá como a los 3 meses estaba yo en mi casa 

tinturada la cabeza, yo misma, cuando yo le había dicho a mi esposo que no, que 

no abriera la puerta a nadie que yo estaba tinturada y que,  y cuando oí un ruido 

yo le decía desde arriba: -No me abra la puerta, yo le dije que no me abriera la 

puerta. Cuando era la señora mencionada que le charlaba, eh, la señora en 

mención con un papel y me decía: -“Profe, profe, no tengo nada, me salió eso 

limpio y me dicen en Saludcoop que yo que hice que yo qué hice, la profe, la 

oración, Dios hizo un milagro”. Y se me pegó a la cabeza y se ensucio la esta… 

ese, ese fue un milagro que fue como el más palpable en la vida; y ella todavía 

me ve y me dice: -“Ay profe ¿Se acuerda esa vez del milagro?”. Y no tenía ningún 

Cáncer en el Útero, y a ella misma le decían: -Pero si es que miren el otro, aquí 

está el anterior ¿Usted qué se hizo? – Yo dije, no, yo no me he hecho nada”. 

Entonces, un milagro de Dios porque oramos mucho por ella y declaramos la 

sanidad y creemos que la fe de ella, la fe de ella fue absoluta y después de ese 

bebé como a los dos meses quedó embarazada, ya tiene un niño como de 13 años. 

Ese es un milagro, pero, ocurren todos los días, ocurren todos los días hasta así 

cosas sencillas que uno dice ¿Pero ¿cómo ocurrió eso? O no más en las carreteras, 

en las cosas la gente dice ¿Cómo pasó eso? Los creyentes, nosotros decimos 

“Dios va con nosotros porque eso hubiera sido para tal cosa” mi esposo hace poco 

le pasó algo, yo me quedé muda pero, del enojo que tenía con él porque él tuvo 

un poquito de imprudencia pero, le daba al Señor, yo me retiré un poquito a un 

lado mientras alegaban eso y le  daba al Señor gracias porque al muchacho no le 

pasó, pero la gente decía: -“Es que ha debido como voló eso era para que le 

hubiera pasado” ¿Y qué eras eso, uno sentía que la presencia de Dios iba con 

nosotros. Milagros hay muchos, allí en esta, digo yo en esta nueva forma de 

congregarnos, los milagros se ven cada rato, no son cosas de la historia, y a la 

gente nueva le decimos “los milagros no son cosas del pasado, los milagros 

ocurren”. 

E: Ok, listo, Dios. 

I: Dios, Dios… un concepto de Dios, Dios es para mí diría como les decía a mis 

alumnos, Dios es eterno, Dios es omnipotente, es ese ser que está con nosotros 

que no lo vemos pero, yo lo percibo, nosotros lo percibimos y miramos la 

naturaleza, miramos, pues sería eso como muy rutinario pero, uno mira no más 

desde una, eh, el funcionamiento del cuerpo, de las cosas, y dice uno “el ser 

humano no ha logrado hacer esto”, entonces a veces es como decirle a un niño 

chiquito, es algo tan… como explicarlo en un concepto pero uno dice es eterno, 

él lo puede todo, para nosotros los creyentes él lo puede todo, el omnipotente, el 

poderoso, amoroso, perdonador, es una persona que nos acompaña, así muchos 

digan que estamos locos o qué pero, dice en la misma Biblia que los que no creen 

nos considerarán locos a los que creemos, así lo dice en la Biblia que nos creerán 

locos, los incrédulos lo creerán; entonces es algo como alguien que no puede 

faltarnos, es alguien que llena, suple todas las necesidades. Porque a veces uno 

se apega aquí a lo terrenal, a la plata, a la persona que se fue Pedrito y sin Pedrito 

no puedo vivir más, y entonces allí la gente suple sus necesidades es enseñándoles 
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que hay un Dios que le va a llenar todo, y que no sufra por los seres humanos, ni 

por bienes materiales porque hay un Dios que le va a llenar, y a veces es increíble 

como en la iglesia digamos en medio de la oración, de un canto no más encuentra 

uno paz y se le pasó todo, se le pasó toda la angustia, la queja, el sufrimiento y 

como que dice uno: ¿Quién me pudo llenar así? Solo Dios. 

E: María. 

I: María, nosotros vemos a María como lo que fue, como, claro en mi casa nunca 

me enseñaron como a con ella no, es que llegar a Chiquinquirá fue ya el extremo 

en mi casa siempre me enseñaron a todas las historia que nos enseñaban en otro 

tiempo, en libros de historia sagrada tan bonitos, le leían a uno de María, que fue 

una niña escogida, muy especial, por ser tan especial la escogieron y como la 

madre de Dios, de Jesucristo para que él viniera a morir por nosotros, la 

escogieron a ella y pues la hemos tenido siempre como esa referencia de ser una 

persona ejemplar que fue muy sujeta a Dios, a la palabra, a lo que él le dijo en 

algunas ocasiones y obediente, y tuvo a su hijo. La biblia dice que tuvo otros 

hijos, ella tuvo otros hijos dice en la Biblia, leyéndola bien ahí encuentra, en 

cualquier Biblia dice que tuvo otros hijos, pero, bueno Jesús fue el hijo, pues 

como era el hijo de Dios, de la, nosotros creemos que fue de la ¿Cómo se dice? 

Por obra de… si por obra y gracia, y entonces la, hasta ahí la veneramos ¿No? 

Miramos su fidelidad, su obediencia, su humildad, todo su camino que recorrió 

con su hijo hasta verlo muerto en la cruz y todo. Pero, eh, yo recién que entré a 

la iglesia me leyeron un versículo que yo lo primero que dije: No, pero ¿Cómo 

así que en la Virgen? Porque me dicen siempre que yo en la iglesia,  siempre fui 

muy de razonamiento, y las preguntas ¿Por qué? ¿Por qué?  Que algunos son más, 

otros entran calladitos y no dicen nada, y yo era mucho, entonces, un versículo 

donde dice en cualquier Biblia: cristiana, de Testigos, de lo que sea, dice que no 

hay entre Dios y los hombres sino solo un mediador y ese mediador es Jesucristo. 

Desde ese día nunca más volví a rezar a Ave María, padre nuestro si, pero de vez 

en cuando y despacio porque él mismo dice también y en cualquier Biblia dice y 

¿Por qué la Biblia? Porque si absolutamente la tenemos como una palabra de 

Dios, es que así veamos cosas actuales, pero ahí se encuentra de todo, nunca pasa 

eso que está escrito. Entonces ahí dice que no hay más mediadores, la respetamos, 

pero no la adoramos ni nada como a Dios. Al único que nosotros le rendimos 

digamos como esa adoración: a Dios, al padre, al hijo y al Espíritu Santo, y ¿Por 

qué al Espíritu Santo? Porque también como él se iba ¿Cómo nos dejaba solos? 

Y/ el Espíritu Santo a veces es difícil que la gente lo entienda, entonces le dice 

uno a la gente ¿Pero cuál Espíritu Santo? Entonces nos decían: -Bueno, usted está 

frente a una tentación, a una situación, hay algo que le está diciendo “Vaya, 

relájese y disfrute, gócese y vuélvase un desastre”, un gozo, eso es la pare carnal, 

pero, hay algo como por alá en su interior que le dice: -No, pero, mire… Para 

nosotros ese es el Espíritu Santo, porque no hay otra parte del cuerpo, la carne es 

pura carne que quiere el placer carnal y el Espíritu Santo es el que le va a decir: 

-No, deténgase, cállese, no diga eso, no vaya, una inquietud, no se dirija allí; 

entonces por eso uno también todos los días “Espíritu Santo, empiezo este día, 

pero, mejor dicho, guíenme en todo”, a tomar decisiones, a todo. 

E: Jesús. 

I: pues para nosotros Jesús es, lo creemos es el hijo de Dios, hay una cosa, o sea, 

unas cosas que me tocó, me han tocado preparar y leer. Los que creemos Dios 

hizo al hombre, le dijo -Tenga todo esto, el día que haya sido, como haya sido la 

creación, pero, él puso al ser humano. En ese tiempo nadie iba a fabricar un ser 

humano que podría ser ahorita clonar ¿No? Y hacer cosas, pero un día decidieron 
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los hombres desobedecer y ahí se rompió toda la relación y empezó el pecado y 

ante tanto y tanto pecado narran como cada vez más los pueblos iban entrando en 

mayores destrucciones, en mayores desgracias y Dios se apiadó, dice que él 

decidió enviar a su hijo, a través de María, utilizarla para mandar a alguien que 

muriera por esos pecados. Entonces Jesucristo es el que viene a hacer un papel 

de que la humanidad tuviera la oportunidad, o sino ya todos hubiéramos quedado 

listos para el infierno, todo el mundo, porque nosotros creemos en eso, entonces 

él mandó, Jesucristo vino a eso entonces nosotros cuando hacemos una oración 

que es con la que ingresamos a la iglesia y la estaba buscando antes de venirme, 

dice que el que acepte y crea que Jesús murió en la cruz y resucitó para darnos 

salvación será salvo. Entonces si yo quiero ser salva yo debo decirlo y creerlo, 

entonces él vino a darnos salvación, perdonarnos de pecados. Por eso nosotros 

no nos confesamos, nosotros le decimos es a Jesús: -Perdóname Señor, porque le 

acabé de pegar una insultada a mi esposo, le dije no sé qué, o porque cometí esto; 

él está siempre para recibirnos, no es que la, persona cometió un pecado y ya, 

siga de pecadora allá, no, a Jesús es al que va a buscar cada vez que pequemos y 

queramos estar como en paz. 

E: entonces digamos ¿No hay confesión ante nadie, solo a Jesús? 

I: nosotros no nos confesamos con ninguna persona, en nuestra iglesia es cada 

uno, claro, el que entra allá va aprendiendo a hacer todo eso, o aún en la misma 

persona que predica, ora: -Vamos a pedirle a Dios por las cosas: pero es a Dios, 

a Jesús, s Dios, a Jesús; es que él dice que por medio de Jesús haremos todo, 

entonces: -Señor Jesús te pido perdón porque dije una mentira terrible, terrible, y 

trajo consecuencias, o dije una mentira porque la mentira y matar es igual pecado 

las dos, el robo, lo que sea, entonces uno se confiesa con Dios, reconoce su 

pecado y la otra cosa es que también en la Biblia dice, o sea, la palabra dice que 

se arrepienta, que reconozca su pecado, nosotros nos arrepentimos, lo 

confesamos: yo hice esto, y uno mismo dice, no voy a … le habla a Dios, es una 

oración, es hablar con Dios, -Señor voy a tratar, a hacer el esfuerzo de no volverlo 

a hacer, y si vuelvo y lo hago pues vuelvo y con él hablo, pero va a llegar el día 

en que uno ni siquiera lo va a pensar en hacer; que es la diferencia porque le dice 

a una persona: -ay mis pecados la, la, la, la, la, -Vaya, rece 5 Ave Marías ¿Qué 

es eso? En cambio, uno solito cargando con su tarea: -No voy a volver a gritar, 

no voy a volver a insultar, no voy a volver a mentir, o a robar, o a hacer infiel, o 

lo que sea porque es que es uno mismo con Cristo en un secreto, como decir yo 

encerrarme en una pieza a hablar con Jesús, pero no nos confesamos con nadie, 

personas humanas ¿No? 

E: si, y ¿Quién celebra los eventos en los que se reúnen y cómo se eligen a esas 

personas? 

E: allí las personas son unas personas que han hecho o un camino muy… ahí hay 

diferentes clases de iglesias porque eh, como todo, igual que uno podría hablar 

de la iglesia católica: -Pero este sacerdote que diciendo misa y mírelo con 3 hijos, 

con mujeres y con todo pero no, eso uno no está para juzgar, es más, en la iglesia 

cristiana pueden, es una persona casada y con hijos y todo porque, y en la Biblia 

le decía el Dios, le decía Jesús a Pablo, Pablo les decía a la gente, y Pablo fue una 

persona muy elegida por Dios: -Cásense, si no pueden contenerse, cásense que 

es mejor y son unos ejemplos para todos los que vienen. Entonces allí en la 

iglesia, en la que yo estoy, por ejemplo, pero también hay unas que pusieron en 

un sitio, alguien se puso a orar y dijeron: -bueno, pero las personas de esta iglesia 

tienen que, ese se llama “El lugar de su presencia” ellos vienen de unos 

misioneros australianos, hace 70 años pasaron por Colombia, y pasaron por 
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Chiquinquirá, por Puente Nacional, y por todo eso a pie. En Chiquinquirá los 

cogieron a piedra, entre esos estaban unos familiares míos por allá que los chinos 

ayudaban a echar piedra a los evangélicos y resulta que son personas preparadas 

debieran ser, preparados. Entonces el principal de Bogotá que es “El lugar de su 

presencia” que es ya muy reconocido, eso son 25 mil, 30 mil personas que asisten 

sábado y domingo como a 7 reuniones por lo menos. Entonces son personas que 

se han preparado, ellos se preparan en Australia, Estados Unidos, en Colombia y 

han, y ellos han seguido preparando a otros, de esos otros, un hijo de esos 

australianos allá en Bogotá él se casó con una chiquinquireña Ardila, de arriba de 

Córdoba y ella se casó con él y empezaron una iglesia chiquita en Bogotá, pero 

ellos empezaron pequeño y orándole mucho a Dios, si era de él les iba aumentar 

y si ahí se fue viendo, cuando fue aumentando es que se ve que la presencia de  

Dios está en ese lugar que Dios les ha permitido hacer eso. Y vinieron a 

Chiquinquirá y los suegros, o sea Victo y Alcirita, eso debieran hacer en todas 

las iglesias, empezaron a preparar y a prepararse y en esto ya llevamos 22 años 

ahí en Chiquinquirá, y ellos son los que dirigen acá la iglesia, pero claro, 

empezamos poquitos y ya ha ido aumentando y también los que hemos estado 

ayudando también nos toca capacitarnos y nos toca dar clases y nos toca enseñar 

a niños y enseñar a grandes, eh, dictar conferencias, y de Bogotá también vienen 

unas personas que allá se han capacitado mucho más que nosotros pero, Dios en 

algunas partes dice que a él no le importa que sea el más alto, el más bajo, puede 

utilizar a cualquier ser humano sencillo y decirle, o sea, darle oportunidad de 

hablar lo que él jamás se imaginó hablar, pero son personas y debieran ser 

personas capacitadas. 

E: ¿Cada cuánto se reúnen o tienen eventos en su iglesia, su culto? 

I: en la congragación, si, allá hay un culto los miércoles, en la noche hay uno y 

diría uno como en otro tiempo los de la misa, el de nosotros es los domingos, hay 

una reunión en Chiquinquirá solo hay uno, pero, por ejemplo, en Bogotá y en 

otras iglesias por la multitud de gente hay varios cultos porque se llena mucho, 

aquí hacen sólo los domingos una reunión, un culto, como el principal, y el 

miércoles por la noche hay uno, el domingo otro. Oración hacen los jueves y los 

martes a las 6 de la mañana, aquí hacen solo los martes: 6 de la mañana, una 

oración de 6 a 7 y la gente pues aprende como a orar y cómo dirigirse a Dios 

porque estábamos acostumbrados a las repeticiones, como dirigirnos a él, uno va 

aprendiendo, y esas son las que hay para todos, esas dos reuniones y oración. Y 

hay unos grupos que por ejemplo si Johanna es una mujer, digo una mujer sola, 

entonces: - no, que quiero… entonces usted va a hacer un grupo, toda la semana 

hay grupos homogéneos y en esos grupos homogéneos por decir hay 7 parejas, 

fueron a parejas, grupos de parejas, entonces las 7 parejas van a hablar algo 

relacionado con la Biblia, pero con la vida actual, si la pareja dice: -No. Esta 

semana no pudimos con… entonces vamos a hablar de toda esta situación y la 

Biblia que dice al respecto. O: -que mis hijos no sé qué, entonces vamos a hablar. 

También hay grupos de jóvenes, de todas las edades, digamos hay grupos de… 

ese si es aparte, el de los chiquitos hay reuniones de niños los domingos también 

para niños pequeños, pero hay reuniones de 12 a 15 años, hay grupos de 15 a 18, 

solo de esa edad dirigidos por alguien preparado, claro, no puede ser por 

cualquiera, y un grupo de 20 a no sé qué, y grupos de mujeres solas, grupos de 

parejas, grupos de  hombres, y durante toda la semana hay una reunión no más y 

cada uno busca el horario que más le conviene y siempre asiste a ese y como se 

forman como una familia que se ayudan todos en sus necesidades, en su ¿Sí? 

E: ¿Pero nunca se reúnen todos? 
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I: o sea, el domingo, todos, todo el mundo el domingo, y el miércoles en la noche 

es para todo el que quiera, pero el resto de grupito si es como para ir ayudando a 

todas las personas de a poquitos, los problemas de cada población, así diría, y 

también se dictan mucho, se dictan clases porque el que quiera empieza con un 

estudio de todo esto, uno diría como un estudio, como una carrera, como decir –

yo voy en tal, hice una carrera, como una carrera, decir –yo ya terminé mi carrera 

ya voy en tal paso, y ahí no me han ofrecido nada más, o sea, ya, primero 

iniciamos como servidores, tomamos clase, yo ya, a unos pocos nos pusieron a 

dar clases; a otros nos ponen como a hacer los retiros de la iglesia católica, se 

llama Encuentro pero, es al que quiera. Entonces Johanna le provocó ir al 

encuentro, entonces a mí de pronto me dicen –toque el tema de familia porque 

algún día vieron lo que había pasado con mi familia era muy interesante para ir a 

contarle a otros y decirles que si hay arreglo a las cosas. A otros les dieron por 

ejemplo lo que se refiere a los vicios del mundo, buscaron a un mundano 

arrepentido y así. Cada vivencia lo ponen en algo, en alguna tarea, pero otros se 

ponen, les gusta mucho el canto, pero sus vidas tienen que ser impecables para 

poder pasar allá a cantar, son los que más les exigen, a los del canto porque lógico 

son los que van a iniciar la reunión, o sea, deben andar en, ellos mismos dicen – 

No puedo cantar porque estoy en tal cosa, y si no, es tan fuerte lo del Espíritu 

Santo que de pronto con la sola mirada o la charla ¿Cómo estuviste esta semana? 

Le dicen: -No, creo que no estás para este fin de semana entonces dejémosle el 

lugar a otro. Y así, pero ese es el más porque según también es como no es que 

como unos cantantes que cualquiera pase y cante, allá hay como una explicación 

y uno siente, o sea, hay gente que entra Johanna, de primera vez y dicen, yo le 

cuento la experiencia, dicen “Yo no sé qué sentí” para nosotros es común y 

corriente que ellos digan “Yo no sé qué sentí, pero aquí me pasó a mí algo hoy” 

¿Y qué era eso? Y todo fue por medio del canto, es que yo me acuerdo cuando 

yo iba a Bogotá las primeras veces a esa iglesia chiquita estaba, no sé, no recuerdo 

quién me invitó allá; yo entraba y no había vez que no saliera atacada llorando y 

yo decía: - Es que no lo puedo explicar, es algo que pasa con mi corazón; salía 

descansada, entonces ¿Qué es la alabanza? La alabanza dice que ellos cantan y 

alaban a Dios y dice en la Biblia que “canten y atraigan la presencia de Dios”, y 

si no están en esa santidad, o sea, es como que aquí están ellos, aquí está Dios, y 

aquí está el pueblo esperando algo entonces ¡Imagínese esa responsabilidad! Es 

como un prisma, y entonces a veces uno dice ¿Y esta china qué? La primera vez 

que se sube a cantar y no sé qué pasó pero, o a veces la gente de Bogotá pues que 

algunos nos veían aquí como pulguitas, a nosotros ahí como las pulguitas de 

Chiquinquirá, y algún día venía una, yo me acuerdo que yo cuando la vi dije, esta 

era la que por allá no le gustaba mucho que Chiquinquirá y yo me acuerdo que 

ese día yo me puse fue sola, adelante nos ponen a veces a los más antiguos para 

orar que todo esté, mejor dicho que Dios ayude  al que va a hablar y todo, también 

pueden embarrarla, de pronto decir algo que no es, y nos pusimos y yo me 

acuerdo que yo le decía, Luis Eduardo, oremos por esta chica porque que Dios 

la… porque uy tanto que se le baje todo lo que dijo ¿Sí? Como que, si algo no 

quería, como apoyar Chiquinquirá ¡Jum! esa señora no alcanzó a terminar la 

predicación y lloró tanto que pidió disculpas y dijo: -Dios sabe por qué le pido 

disculpas. Yo sabía era porque me habían contado por allá de más arriba. –Dios 

sabe por qué le estoy pidiendo perdón. Entonces ella diciendo: -Yo lo que 

experimenté hoy. Entonces uno a la gente le dice: no le podemos explicar lo que 

siente. A mí personalmente por ejemplo me toca eh, Johanna fue, entonces hay 

alguien que: -Levanten la mano los que vinieron por primera vez. Entonces hay 
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gente que le da pena, pero pues nosotros igual no,  le dicen: -Extiendan todo el 

mundo la mano hacia ella y vamos a orar por ella. El pastor ora y luego ellas van 

a una habitación, a una pieza, a una oficina y ahí les hablamos un poquito y que 

¿Cómo se sintieron? Que tenga un regalito, le dan una Biblia, una agüita de 

hierbas ¿Qué cómo se sintió? Entonces, y cuentan, casi siempre, aquel día llegó 

una chica que reacia y reacia que:- Vine por obedecerle a mi mamá y que no me 

molestara. La señora lloró, y le dijimos porque, le dije yo dijo como estaba solita 

porque no había más gente, porque a veces hay 6, 7, 8 le dije: ¿Qué pasó? 

Entonces me dijo: –Yo no sé, es que me da pena; le dije: -Tranquila, que mire, 

yo salgo llorando. Yo salí llorando porque algo pasó conmigo. O sea, yo decía, 

yo no traía ningún problema, pero algo porque yo terminé llorando allá en las 

canciones y en el canto final y le dije: -Tranquila, mire, yo llevo aquí 20 años y 

míreme. Algo pasó conmigo, entonces ella me dijo:-¿Y eso por qué? Entonces le 

dije:- Es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, entonces, esa es la, las cosas que se 

hacen, todas esas reuniones. 

E: bueno, muchísimas gracias. 
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E: Señora Ana Lucía  ¿En qué lugar vive? 

I: yo vivo en la vereda “Las perlas”. 

E: ¿Esa es de qué municipio? 

I: de Chiquinquirá. 

E: ¿Cuánto hace que vive allá? 

I: como unos doce años. 

E: ¿De qué religión es sumercé? 

I: católica 

E: ¿Y por qué practica esa religión? 

I: porque esa la practico yo desde que llegué a este mundo, si no la he cambiado 

nada, ni la cambiaré. 

E: ¿Quién la enseñó a ser católica? 

I: eso me enseñaron mis padres, mi mamá, mis abuelitos, y toda esa gente. 

E: ¿Qué recuerda que le enseñaban de niña? 

I: a mí me enseñaban que me traían a misa, venía a rezarle a la virgen y a cristo 

sacramentado, a Dios, primeramente, si señora, y mi mamá era muy católica, 

todos mis abuelitos y todos. 

E: ¿Y cómo le rezan acá a la virgen? 

I: a la virgen y a nuestro amo sacramentado, al señor que está en la santísima 

iglesia, al señor caído, a todos, a las benditas almas, al divino niño. 

E: ¿Todos los días reza? 

I: todos los días, tan pronto me levante de la cama, lo primero que le pido es darle 

gracias al Señor porque nos dio esa noche para descansar y para levantarnos al 

otro día y vivir la vida bien. Y todo lo que uno le pida al Señor, todo le concede. 

E: ¿Y qué pasa si uno no le pide a Dios, si no reza, si se aleja de Dios, ¿qué le 

pasa a la persona? 

I: pues le puede ir a uno hasta mal porque lo primero uno está con él y donde le 

falle a él pues él también nos falla a nosotros. 

E: ¿Ha conocido milagros o ha tenido milagros en su vida? 

I: si señora. 

E: ¿Qué milagros ha tenido? 

I: yo he tenido muchos, por decirle cuando yo me vi tan enferma, yo nunca pensé 

volver a trabajar aquí, yo estuve muy enferma, yo le pedí con mucha fe a la 



237 

LA RELIGIÓN COMO INSTITUCIÓN CULTURAL  

 

 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

santísima virgen y a nuestro amo sacramentado y bendito sea mi Dios estoy otra 

vez aquí. 

E: ¿Estaba enferma? 

I: si señora, yo me la pasé muy enferma, duré como año y medio enferma que yo 

no me levantaba, casi dos años que yo no venía aquí a este puesto. Si señora, yo 

le pedí con mucha, con harta fe a Dios. 

E: ¿Quién es Dios? 

I: Dios son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. 

E: ¿Cuáles son? 

I: el Padre, el hijo y el Espíritu Santo. 

E: ¿Y Dios qué puede hacer por nosotros? 

I: Dios puede hacer muchas cosas por nosotros, todo, mejor dicho, todo, él nos 

ayuda y nos ilumina todo en segundos, mejor dicho, ni en segundos. 

E: ¿Y la Virgen quién es? 

I: yo le tengo mucha fe a la virgen del rosario, a la de Chiquinquirá, le rezo todos 

los días, todos los días en mi parte que me corresponde a mí, es que a veces no le 

queda tiempo a uno de reunirse entre familia, pero todo lo que uno le pide con 

harta devoción, todo ella le concede, ella le da, si le pide cuando está enfermo 

ella le ayuda. 

E: ¿Y viene mucha gente a visitar la virgen de Chiquinquirá? 

I: si señora, harta, harta. 

E: ¿Para qué fechas más o menos? 

I: la gente viene todo lo más para la semana santa, diciembre, en julio, el 9 de 

julio. 

E: ¿Y eso beneficia a la ciudad en algo? 

I: si señora, claro, porque hay mucha gente que tiene sus negocios y la gente viene 

tras de ganarse un pesito y atender la gente bien. 

E: bueno y ¿Quién es el diablo? 

I: el diablo somos nosotros mismos porque hay veces somos groseros, hay veces 

que usamos malos pensamientos, todos no estamos con la gracia de Dios, 

digamos que nos olvidamos de ellos, de nuestra santísima virgen, y no pensamos 

lo que vamos a hacer. 

E: ¿Y qué pasa cuando uno muere y se portó bien en la vida? 

I: pues creo que se irá derecho para el cielo.  

E: ¿Y qué hay en el cielo? 

I: pues habrá muchas cosas bonitas porque el que va no se devuelve. 

E: ¿Y entonces que le pasa a la gente que se porta mal en la vida? 

I: pues quién sabe cómo irá la decaída ¿No? Ahí si no le puedo contestar yo. 

E: ¿Y entonces qué es el infierno? 

I: ¿El infierno cuál es? Nosotros mismos. 

E: ¿Y el purgatorio? 

I: como le digo yo, eso el que es bueno va al cielo, y el que no para el infierno. 

E: ¿Va a misa, ¿cada cuánto? 

I: yo si voy a misa por ahí cada 8 días, y la escucho todos los días por radio, todos 

los santísimos días en la mañana, y por la tarde escucho el rosario y la misa, como 

sale por radio entonces yo la escucho todo lo más por la mañana. 

E: ¿Y sumercé les enseñó esas costumbres a sus hijos? 

I: si señora. 

E: ¿Y ellos las practican o no tanto? 

I: hay veces no tanto porque ya hoy en día se emboban es con el celular, hoy en 

día de verdad se emboban es con el celular en todo momento, vaya a ver cuándo 
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nos criaron a nosotros a ver si nos dejaban con eso, era fuete que le daban a uno, 

hoy en día cualquier muchacho, cualquier muchacha es al celular. 

E: ¿Se podría decir que esos son sus dioses ahora? 

I: si, eso sí es verdad, el internet y el celular, ese es el rosario que rezan. 

E: ¿Por qué cree que pasó eso, que ya no recen tanto y que estén en otras cosas, 

será que ya no creen en Dios o están interesados en otra cosa? 

I: no, ellos creen, pero el celular es el que los tiene distraídos porque de resto 

ellos creen. 

E: ¿Y qué piensa sumercé de las otras religiones que están acá en Chiquinquirá, 

siendo mariana? 

I: pues yo no pienso nada porque no me renace esas religiones, no me renace eso, 

a mí me renace es la católica. 

E: ¿Y esa gente porque se convertirá a esa religión? 

I: yo creo que será que no creen en la virgen, pero, unos creen en la virgen y otros 

creen en Dios, pues yo digo que creer después que diosito le dio su enseñanza 

eso no la debe cambiar por otra, porque después de la religión católica no hay 

otra, así que digan que, no hay otra. 

E: listo señora, Ana Lucía, muchas gracias. 
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E: ¿Dónde vive? 

I: en una vereda llamada Sasa. 

E: ¿Es de Chiquinquirá la vereda? 

I: sí, de Chiquinquirá. 

E: ¿Cuántos años tiene? 

I: tengo 64. 

E: ¿Y toda la vida ha vivido en Sasa? 

I: si señora. 

E: ¿Qué sitios turísticos tiene Chiquinquirá aparte de la Basílica? 

I: aquí no hay ni una empresa ni nada, la Basílica y ¿Qué más? El hospital. 

E: ¿Y de qué religión es usted? 

I: ¿Yo? Católica. 

E: ¿Y por qué es de esa religión? 

I: porque esa es tradición de toda la vida de mi diosito. 

E: ¿Y cuándo niña qué le enseñaban los papás de esa religión? 

I: pues que a uno persignarse, a rezar el rosario, a ser católica, esa gente ha sido 

toda católica, pues mi familia. Los profesores después. 

E: ¿En la escuela también? 

I: si, también. 

E: ¿Qué de la religión usa en su vida diaria, qué enseñanzas aplica? 

I: encomendarse a Dios y a la virgen y a los santos, todos los días y a toda hora. 

Dijo un padre en Bojacá: “En todo lado está Dios y la virgen”. 

E: ¿Y cómo practica su fe, va a misa, hace rosarios? 

I: a misa si poco voy por estar trabajando aquí. 

E: ¿Y en la casa? 

I: en la casa sí, uno reza, se persigna, escucha la misa. 

E: ¿Qué piensa de Dios? 

I: pues mi Diosito es el único que puede darnos la salud, todo. 

E: ¿Y de la virgen? 

I: lo mismo, yo creo en Dios y la virgen santísima, creo en los santos. 

E: ¿Y cree en los milagros? 

I: en milagros sí. 
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E: ¿Ha tenido milagros en su vida? 

I: pues sí, yo siempre le pido a los santos, a mi Diosito y él siempre le concede a 

uno, claro, la fe mueve montañas. 

E: ¿Qué pasa con la gente que no cree en Dios, que no reza? 

I: pues esos ya serán de otra religión. Claro que cada uno su religión que quiera. 

Yo digo que todos, su devoción que tenga. 

E: ¿Y cuándo a la gente le pasa algo malo será por castigo de Dios? 

I: pues dicen que mi Dios no castiga, simplemente pone pruebas, pues he 

escuchado yo, que él dice que no castiga, simplemente pone pruebas. 

E: ¿Y en la religión católica quienes son los que están encargados de guiar a las 

personas? 

I: pues por ejemplo está el santo papa, los obispos, los padres. 

E: ¿Cómo se eligen o cómo se preparan, o quién los elige? 

I: cada quien, pues allá tienen sus pastores que los elijan, el estudio que quieran, 

los padres y la religión. 

E: ¿Y cómo hace todos los días para hablar con Dios, o pedirle cosas? 

I: pues uno se persigna, le pide a mi Diosito, es el único que le puede pedir, pues 

en intención mía ¿No? Otros que creerán por allá en Jehová, claro que Jehová 

dicen que es Jesucristo. 

E: ¿Y en qué momentos es cuando más le pide a Dios? 

I: pues cuando uno tiene una emergencia, en todo momento, pero por ejemplo si 

pone cualquier prueba que ay virgen santísima, siempre cuando truena y eso uno 

se apiada de la virgen santísima, de santa Bárbara. 

E: ¿A quién le tiene más devoción de todos los santos católicos y por qué? 

I: yo, a mi Dios y a la virgen santísima, ahí tal cuál santica devoción, al que uno 

le tenga devoción,  el divino niño todo lo más. 

E: ¿Y no va a misa porque no tiene tiempo porque no es su costumbre? 

I: pues costumbre es ir a misa, pero uno por estar aquí en el negocio no va a misa, 

pero ahí sí es verdad que uno a ratos va, es que a veces uno no hace el deber 

porque el tiempo alcanza, sino que uno no hace el deber. 

E: pero si tuviera tiempo ¿Sí iría frecuentemente? 

I: claro. 

E: ¿Y en Semana Santa cómo lo celebra? 

I: pues escuchando los sermones, así. 

E: ¿Qué es pecado para no hacer en esos días? 

I: pues en un tiempo era pecado hasta pisar una piedra, hoy en día nadie tiene 

respeto, todo el mundo juega tejo, todo el mundo hace de todo, en un tiempo no 

se hacía eso, ni picar leña, ni nada de eso ¿Sí o no? 

E: ¿Por qué pasará eso? 

I: porque decían que el diablo lo soltaban al medio día y uno le tenía miedo. 

E: Muchísimas gracias sumercé. 

 

 

 

 


