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hazme sentir tu poderosa intercesión 
aliviando la gravísima necesidad en 
que me encuentro. Por el estrecho 
parentesco que te hace primo herma-
no de Nuestro Señor Jesucristo, por 
la privaciones y fatigas que por El 
sufriste, por el heroico martirio que 
aceptaste gustoso por su amor, por la 
promesa que el divino Salvador hizo a 
Santa Brígida de consolar a los fieles 
que acudiesen a tu poderosa interce-
sión, obtenme del Dios de las mise-
ricordias y de su Madre Santísima la 
gracia que con ilimitada confianza te 
pido a ti, Padre mío bondadosímo, se-
guro que me la obtendrás siempre que 
convenga a la gloria de Dios y bien de 

mi alma. Así sea.

{Oración a San JudaS TadeO }
{abOgadO de lOS caSOS deSeSperadOS}
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La definición de religiosidad 
popular en nuestros días se ha hecho 
problemática ya que no basta con decir 
que se trata de la religión de un pueblo o 
de algunas clases sociales. Ésta termino-
logía ha sufrido cambios significativos 
a lo largo de la historia, de las épocas.  
Hoy se mira desde una óptica multidis-
ciplinaria, sobre todo desde una antro-
pología cultural, social. 

Las formas clásicas de la religio-
sidad popular son las diferentes formas 
de devoción vinculadas a santuarios (de 
allí las peregrinaciones), las fiestas patro-
nales, las procesiones, la diversas formas 

{ r e l i g i o s i D a D  P o P u l a r }
I n t r o d u c c i ó n
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Religiosidad popular, una rea-
lidad vista desde los distintos ojos que 
viven a su manera la devoción  hacia 
distintas creencias, ritualidades y san-
tos populares con la intensión de recibir 
ciertos favores concedidos en respuesta 
a su infinita fé; es en sí la búsqueda del 
bienestar por medio de la fé.

todo consumo popular atañe 
un consumo colectivo, grupos masivos 
de personas que comparten una me-
moria colectiva. Como grupos sociales 
usamos  rituales colectivos-conectivos: 
memoriales, fiestas, costumbres para 

de cultos a los santos locales, los varios cultos marianos y hasta el folclore 
religioso.

Recordemos que la religiosidad popular atañe a la totalidad del 
mundo entero, a un pueblo, territorio local etc. Son las devociones que se 
van propagando en la figura concreta de una persona que por su forma de 
vivir hace huella en la historia y su sentir se hace fruto en un pueblo que 
propaga su devoción, su vida… intercesiones al santo determinado para 
que nos obtenga la gracia ante DIoS de las miles de solicitudes que con 
FÉ implora una persona: bajo la salud, necesidad especial, auxilio, trabajo 
etc.  

- Sor Betty Barraza - 

{ i n v e s t i g a c i ó n }
U n a  d e r i v a  d e n t r o  d e  l a  r e l i g i o s i d a d  p o p u l a r
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1Religión y Memoria Cultural. Jan 
Assmann. Stanford University Press 2006.

unir a la comunidad. Estos rituales 
dramatizan y articulan lo simbólico y 
lo corpóreo. Los rituales se aprenden a 
conciencia, se hacen visibles y se pasan 
de generación en generación a través 
de la transmisión oral o la canoniza-
ción de textos, imágenes o prácticas. 
Estos actos responden a una necesidad 
comunicativa de mantenerse viva, de 
perdurar en el tiempo una identidad 
colectiva, un universo simbólico1.  

{ e t n o g r a f í a }
S a n t u a r i o s  P o p u l a r e s
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{ m o n s e r r a t e}

Construido para reemplazar la ca-
pilla dedicada a la Virgen Morena de Monse-
rrat, miles de creyentes acuden como un acto 
de fe, en busca de una petición personal; tra-
bajo y salud son los principales motivos de 
visita.  Subir cada escalón de la montaña has-
ta la cima representa parte del ritual de pere-
grinaje que siguen fielmente los creyentes, el 
asenso es visto como el sacrificio; una ofren-
da como muestra de fe. Una vez en la cima 
los creyentes hacen sus peticiones persona-
les acompañadas de oraciones y en algunos 
casos de elementos extra como los muñecos 
de cera que se ofrecen para pedir específica-
mente por la salud de alguien o de sí mis-
mos; existen también piezas de cera alusivas 
a partes especificas del cuerpo que se usan para 
pedir por la sanación de un mal especifico.
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---TemplO de mOnSerraTe--- Evidencia de acción de gracia por 
parte de los creyentes al señor caido 
de Monserrate por favores recibidos.
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{ 2 0  D e  J u l i o}

Colombia  como “el país del sagra-
do corazón”, dedica una fuerte devoción al 
divino niño en el barrio 20 de julio; fe in-
culcada por iniciativa del padre Italiano Juan 
del Rizzo. La fe es una manifestación del fe-
nómeno en lo significativo y valido, por ello 
el Niño Dios entraña el dogma de la reden-
ción y de la nueva alianza, es, recordémoslo, 
el verbo encarnado: “si no os hacéis como 
niños, no entrareis en el reino de los cielos”; 
y ese otro: “Dejad que los niños vengan a 
mí”. Su imagen; materia de profunda fe: “Yo 
reinaré”. Su imagen podría ser la de mayor 
fuerza en Colombia, acogiendo a miles de 
creyentes en busca de bendiciones.
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---barriO del 20 de JuliO--- Evidencia del fuerte mercado que se 
ha establecido alrededor del temblo 
del Divino niño.

---Juan 2, 13-25--- “Han convertido mi casa en una cue-
va de ladrones. ¡Corruptos!”



2 26 2

{ l o u r D e s}

La Iglesia de Nuestra Señora 
de Lourdes erigida en parroquia por el 
señor Arzobispo Herrera Restrepo el 19 
de noviembre de 1903 y posteriormente 
consagrada el 4 de diciembre de 1904 
se convierte en un templo donde los 
fieles suplicantes en Colombia que ante 
las angustias, peligros y dificultades se 
acogen a ella, encuentran allí una res-
puesta a sus dificultades, encomendarse 
a Nuestra señora de Lourdes a veces re-
presenta la última esperanza de los cre-
yentes que responden a cada favor que 
ella concede con su inmensa fe y accio-
nes de gracia.
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---TemplO de nueSTra SeñOra de lOurdeS--- Evidencia de acción de gracia por 
parte de los creyentes.
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{ e t n o g r a f i a }
L o s  d i s t i n t o s  c r e y e n t e s  y  s u s  f o r m a s  d e  p r a c t i c a r  l a  f e
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{ s o r  B e t t y  B a r r a z a}
R e c t o r a  d e l  C o l e g i o  M a r í a  A u x i l i a d o r a

Ha pertenecido a la comunidad Salesiana 
durante 26 años, y es Rectora del Colegio 
María Auxiliadora desde hace dos años. 
Debido a su formación religiosa y sus estu-
dios teológicos en la Universi¬dad Javeria-
na aportó a nuestra investiga¬ción la visión 
oficial de la Iglesia Católica en cuanto a la 
religiosidad popular.

“…hay que distinguir qué es parte de una 
religiosidad popular y lo que puede llegar 
a disfrazarse muy superficial¬mente de cul-
tos paganos o lo que es peor, en fiestas de 
dinero…supersticiosa etc.) otro peligro en 
sus límites que se pue¬den evidenciar es la 
tendencia a utilizar lo sagrado de manera 
formal, auto tranquilizante con resabios 
mágicos” .

“….las intercesiones al santo 
de¬terminado para que nos obten-
ga la gracia ante DIoS de las miles 
de solicitudes que con FE implora 

una persona: bajo la sa¬lud, necesidad es-
pecial, auxilio, trabajo etc. Así surgen las 
oraciones en las que con sensatez y pru-
dencia la Iglesia in¬terviene para dar la 
aprobación de dicha oración, novena des-
pués de estudiar muy bien y hasta donde 
es posible dicha inter¬mediación. Por eso 
las oraciones tienen al final o al principio: 
aprobación ecle¬siástica"

“En nuestros pueblos latinoa¬mericanos 
existe muy marcado la devo¬ción a la 
Santísima Virgen bajo diferentes ADVo-
CACIoNES que son la forma de llamarla 
y esto la Iglesia lo respeta, lo re¬conoce , 
evangeliza y catequiza para que el pueblo 
entienda que es la misma Vir¬gen, Madre 
de Dios que por cariño, amor inmensu-
rable y en las formas que ella se ha ma-
nifestado a lo largo del continente, del 
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mundo… se le llama, se le proclama Madre 
bajo los diferente piropos en que Ella se ha 
manifestado, revelado"

Sor Betty representa aquél creyente que tie-
ne un gran conocimiento frente a los Santos 
populares y de igual forma tiene un gran 
respeto frente a ellos. Ella sabe muy bien 
que estos santos juegan el papel de interce-
sores de nosotros frente a Dios, y nos aclara 
que las oraciones ante los Santos deben estar 
encaminadas a dios mediante la intercesión 
de ellos, pues dice que muchos creyentes le 
piden a los santos favores pero sin entender 
que Dios es quien tiene la gracia de conce-
der dichos favores.

{ r o s a  l i l i a  o c h o a}
C r e y e n t e  y  d e v o t a  a l  D i v i n o  n i ñ o  J e s u s

De familia católica tradicional hace 
parte de la comunidad del 20 de Ju¬lio 
aunque no asiste todos los domingos a 
la misa de esta iglesia. Ella realiza las 
no¬venas y las visitas de los 7 domingos 
para peticiones especiales.

¨El divino niño y el señor caído es el 
mismo. Si por ejemplo tu llegas a una 
iglesia miras quienes están y luego tu 
llegas y le pides al santo que necesites y 
pues esta nuestro señor crucificado que 
también es muy milagroso pero hay que 
pedirle con fe, de todo corazón. 
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Según lo que yo sé nuestro señor volvió a uno de los santos….les dio un 
don que es para toda la vida. Cada per¬sona le tiene fe a cada una de las 
vírge¬nes, pero es una, es la misma virgen que le cambiaron el nombre es 

otra cosa. El divino niño es uno, es el sagrado cora¬zón, es uno solo, solo 
que hay es peque¬ñito, es un bebe. El divino niño del 20 de julio es el 
mismo Dios, El señor de Monserrate es el mismo Dios. 

Cuando ya le haga el milagro puede ir a otro templo, para agradecer. No 
hay necesidad de llevar uno la ima¬gen. Por ejemplo si necesito un favor 
uno le pide directamente, por ejemplo el divino niño¨.

Doña Rosa Representa aquellos creyentes (mayormente nuestros abuelos 
o abuelas) que sin necesidad de pertenecer oficialmente a la iglesia cató-
lica, posee gran conocimiento sobre los Santos populares y los distingue 
como intercesores. Ella tiene un gran respeto frente a los santos y frente 
a Dios, sabe muy bien que la recomendación ante ellos es un acto de pro-
funda fe y nunca un acto de conveniencia.
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{ D o n  J o s é}
F i e l  d e v o t o  a  c a d a  u n o  d e  l o s  s a n t o s

De familia católica. trabaja en el 20 de Ju-
lio desde hace 30 años. Es ven¬dedor infor-
mal de artículos religiosos. Cree que cada 
santo tiene su labor y especialidad.

”Juan del Rizo fomento la creen¬cia del 
divino niño a nivel nacional. De¬voto del 
niño Jesús hasta que me mue¬ra, creo en 
todos los santos, pero el jefe supremo es 
dios. Hay otros santos que sirven para ayu-
dar a la ciudadanía. San Antonio para cuan-
do pelean los novios, San Miguel arcángel 
para proteger a la gente, San Rafael para la 
pesca, San Mar¬cos de León para dominar 
la gente brava. San Alejo para alejar la gente 
mala clase”.

Don José representa a aquellos creyentes que piden a cada santo según una oca-
sión en especial, Desde la mirada oficial de la iglesia esto  podría ser un problema 
en cuanto que éste tipo de creyentes no distinguen el papel de cada santo como 
intercesor y  adicionalmente se podría estar perdiendo es respeto en cuanto que 
las oraciones recitadas pueden estar contenidas mas de conveniencia y beneficio 
personal que de fe verdadera.
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{ c e c i l i a  o v a l l e}
C r e y e n t e  p a s i v a  c o n  u n  f u e r t e  l e g a d o .

De familia católica. Doña Cecilia re-
presenta el tipo de creyentes con una 
fuerte herencia religiosa pero que se ha 
ido disipando lentamente por el tiempo 
y por el pasar de las generaciones, su 
devoción no es tan fuerte ni sus altares 
en cada son tan ostentosos pero aún así 
conoce muy bien el papel de los Santos 
debido a su legado. Pide principalmen-
te por su familia.

“Santos hay tantos según se es por apari-
ciones que se santifican. La de¬voción a 
todos esos santos si coges a ver la histo-
ria de cada una, de acuerdo de la región 

se le pone el nombre pero es la misma, 
las nombran virgen de tal cosas por que 
confirman la aparición, como ejemplo 
la virgen de Fátima que se les apareció 
a los pastorcitos se aparición en Fátima, 
ella es una sola pero se le aparece a gen-
te que se lo merece desacuerdo al sitio y 
a la devoción.

Yo no le hago reverencia al santo yo el 
pido a la virgen pero uno le pide es a la 
reina del cielo. Lo que pasa que uno le 
reza ello y ellos son los intermediarios 
ante dios. Realmente dios es el todo”.
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A partir de éste primer acercamiento 
etnográfico y tras haber realizado las 
entrevistas a los distintos perfiles de 
creyentes pudimos construir los prime-
ros insights que nos aportaron informa-
ción con la cual poder desarrollar más a 
delante el proyecto, la aproximación et-
nográfica a los sitios y creyentes popu-
lares emblemáticos da como conclusión 
una distinción de la fe entre la iglesia 
y los creyentes populares, también nos 
muestra que la construcción de la fe 
misma tiene distintos papeles, desde los 
personal hasta lo colectivo, cada quién 
vive su fe a su manera.

{ i n s i g h t s}
c o n c l u s i o n e s  a  p a r t i r  d e l  p r i m e r  t r a b a j o  e t n o g r á f i c o

 1La visión que tiene la iglesia católica frente a la religiosidad popu-
lar es distinta a la de los creyentes, en especial, a los creyentes que dedican 
sus plegarias directamente a los santos, éstos creyentes son los que caracteri-
zan la religiosidad popular.

 1La acción de gracias de los creyentes hacia los Santos por los fa-
vores recibidos constituye un ritual y una fuerte propaganda de fe, puesto 
que aquellos santos que realizan más “milagros”, son aquellos que tienen 
una mayor popularidad, y a su vez esto atrae más creyentes a la adoración de 
dicho santo. (Cadena de favores)

 1Cada creyente ha formado una “baraja de santos populares” a los 
cuales encomendarse, cada creyente tiene una baraja distinta y el numero 
de santos en la baraja de cada uno es diferente y depende a cuan informado 
frente a la religiosidad popular esté. generalmente los creyentes con mayor 
número de santos en la baraja constituyen los creyentes que caracterizan la 
religiosidad popular.
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{ s a n t o s  P o P u l a r e s }
D e f i n i c i ó n  o f i c i a l  d e  u n  S a n t o

Según la Iglesia Católica un Santo es " 
aquel que está tan fascinado por la be-
lleza de Dios y por su perfecta verdad 
que éstas lo irán progresivamente trans-
formando. Por esta belleza y verdad está 
dispuesto a renunciar a todo, también 
a sí mismo. Le es suficiente el amor de 
Dios, que experimenta y transmite en 
el servicio humilde y desinteresado al 
prójimo" Benedicto XVI.

todos los hombres están llamados a ser 
Santos por parte Dios "Sean santos... 
porque Yo, el Señor, soy santo" (Lev 
19,2; Mt 5, 48). Los santos, sus imá-

genes o reliquias son objeto del culto 
de dulía; en el sentido que va dirigido 
hacia un par, otro ser humano que tuvo 
una especial relación con Dios.
Existe también el culto de hiperdulía;  
veneración a la Virgen María, que por 
ser la Madre de Jesucristo es conside-
rada la persona más grande en gracia 
y amor, después de Jesús. (Catecismo: 
Culto a María (971))

El culto de latría, es el culto máximo 
que no debe dirigirse más que a Dios o 
a la trinidad. 
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{ e l  s a n t o  y  s u  l o c a l i z a c i ó n}
¿ C ó m o  s e  l o c a l i z a  u n  s a n t o  e n  u n  e s p a c i o  y  e n  e l  t i e m p o ?

El culto a un Santo nace en una loca-
lidad específica por dos razones princi-
pales:  la primera por que el Santo vivió 
su vida en ese lugar, o segundo porque 
un tercero trae el culto,  lo instala y 
ésta figura va ganando creyentes con el 
tiempo.

A medida que el voz a voz de la popula-
ridad de un santo crece, esta figura gana 
más seguidores exponencialmente, pues 
entre más seguidores más milagros, y 
entre más milagros, más seguidores.

Cada santo debe seguir un proseso de 

beatificación antes de ser reconocido por la iglesia, como explicaremos 
más adelante, la construcción de los Santos populares es un proceso de 
co-creación entre la cultura popular y la iglesia como ente regulador.

En el caso de La Virgen, el culto local nace a partir de apariciones.Las 
figuras más fuertes, trascienden lo local y llegan a ser internacionales  este 
es el caso por ejemplo de la Virgen de guadalupe, La Virgen de Lourdes, 
o nuestro propio Divino Niño Jesús del 20 de Julio. 
 
La celebración de cada una de las figuras depende en el caso de los santos, 
del día que dictamine la Iglesia como el día oficial según el calendario 
litúrgico. o en algunos casos el día del nacimiento o la muerte es también 
fecha de celebración. 

La celebración de las diferentes advocaciones de la Virgen se hacen gene-
ralmente según el día en que ocurren las apariciones, por ejemplo el día 
de la celebración de la Virgen de Fátima es 13 de Mayo, ya que en esta 
fecha en 1917 se revela la virgen por primera vez a los tres pastorcitos.
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{ s a n t o s  P u l a r e s  e m B l e m á t i c o s}
c o n s t i t u c i ó n  d e  f e  f r e n t e  a  u n  s a n t o

La constitución de una santo responde 
básicamente a dos fenómenos; aparicio-
nes divinas y leyendas de personas infi-
nitamente bondadosas que se difunden 
voz a voz. A continuación veremos tres 
casos de santos fuertemente estableci-
dos y sus respectivas historias.

{ D i v i n o  n i ñ o  J e s ú s  D e l  2 0  D e  J u l i o}

“Cuentan los antiguos narradores que 
la devoción al Niño Jesús empezó en el 
Monte Carmelo, en Israel, pues a este 
hermoso monte, cercano a Nazareth, iba 
frecuentemente el Divino Niño acom-
pañado de sus padres José y María”

“San Antonio, San Cayetano y Santa 
teresa le tuvieron mucha devoción al 
niño”

“Desde 1907 la devoción al Divino 
Niño ha ido extendiéndose por toda 
Colombia. En 1935 el Padre Salesiano 
Juan del Rizzo instaló la imagen en el 



barrio del 20 de Julio, desde allí pregonaba a todo quien escuchase los 
prodigios que Jesús otorga a quienes honran su santa infancia. Los mi-
lagros se multiplicaron: Curaciones, empleos, reconciliación de familias, 
protección de negocios y muchas conversiones. Definitivamente quienes 
más han propagado la devoción han sido las personas que han recibido 
favores prodigiosos del divino principito”.
 
 1Nueve Domingos y Novena Bíblica al Divino Niño Jesús1

Es común ofrecerle al niño nueve Domingos consecutivos de novena, en 
los cuales se debe asistir a la Santa Misa, dar alguna clase de ofrenda (ge-
neralmente mercados para los menos favorecidos) y rezar la novena (texto 
reflexivo que se vende a las afueras del santuario)
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{ n u e s t r o  s e ñ o r  D e  l o s  m i l a g r o s  D e  B u g a}

En el año 1580 Buga era un pequeño case-
río, en el valle del Cauca, cerca río había un 
rancho de paja donde vivía una india ancia-
na cuyo oficio era lavar ropa. Esta mujer era 
muy piadosa y estaba ahorrando y reunien-
do dinero para comprarse un Santo Cristo 
y poder rezarle todos los días. Reunió 70 
reales que era lo que necesitaba para com-
prarlo y traerlo desde Quito".

Precisamente el día en que la piadosa la-
vandera iba a llevar su dinero al señor Cura 
párroco para que le consiguiera la imagen, 
pasó por allí llorando un honrado padre 
de familia a quién iban a echar a la cárcel 
porque debía 70 reales y no tenía con qué 
pagarlos. La buena mujer se conmovió por 
esta tristeza de su vecino e inspirada por un 

pensamiento caritativo se propuso dejar para más tarde el conseguir su crucifijo, 
y le dio al pobre necesitado los 70 reales que tenía ahorrados.
Unos días después, la anciana estaba lavando ropa en el río, cuando una ola co-
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locó delante de ella un pequeño crucifijo de madera. La lavandera se dirigió a su 
choza e improvisó allí un altar, sobre el cual colocó el santo Cristo. Una noche 
la anciana oyó golpes en el sitio donde guardaba la imagen y averiguando lo que 
pasaba se llevó una gran sorpresa al darse cuenta que el Santo Cristo había creci-
do notablemente. 

Y resultó que la sagrada imagen se fue deformando porque los devotos le qui-
taban pedacitos de madera para llevarlos como reliquia, entonces un visitador 
llegado de Popayán mandó que la dicha imagen fuera quemada y destruida por 
el fuego. 

Pero lo maravilloso fue que la imagen al ser echada a las llamas empezó a sudar y 
a sudar tan copiosamente que los vecinos empapaban algodones con aquel sudor 
para llevarlos como reliquias y obtener curaciones. Este milagro fue comprobado 
y atestiguado con la gravedad de juramento por numerosas personas.Después de 
muerta la anciana se pensó cual era el mejor lugar para colocar el Cristo. Su ran-
chito quedaba frente a las aguas y he aquí que el río creció muchísimo y cambió 
de cauce y se desvió hacia el sur, desde unas tres cuadras más arriba del punto de 
la aparición, y dejó así el sitio libre para construirle el templo al Santo Cristo.

En 1907 tuvo lugar la construcción y consagración de un nuevo templo cons-
truido con las donaciones de sus devotos agradecidos y se hizo una solemnísima 
traslación de la milagrosa imagen hacia su nuevo altar.

En 1937 el Papa Pío XII por medio de su secretario el Cardenal Pacelli (futuro 
Papa Pío XII) expidió un decreto por el cual decretaba que al templo del Señor 
de los Milagros de Buga se le concedía el título de Basílica.

Existe una novena y se celebra una misa especial los días 14 de cada mes.

{ n u e s t r o  s e ñ o r  D e  l o s  m i l a g r o s  D e  B u g a}

Desde los antiguos ermitaños que se esta-
blecieron en el Monte Carmelo, Los Car-
melitas han sido conocidos por su profunda 
devoción a la Santísima Virgen. Ellos inter-
pretaron la nube de la visión de Elías (1 Re-
yes 18, 44) como un símbolo de la Virgen 
María Inmaculada.  Ya en el siglo XIII, cinco 
siglos antes de la proclamación del dogma, 
el misal Carmelita contenía una Misa para la 
Inmaculada Concepción.

En las palabras de Benedicto XVI, 
15,VII,06: 

"El Carmelo, alto promontorio que se yer-
gue en la costa oriental del Mar Mediterrá-
neo, a la altura de galilea, tiene en sus faldas 
numerosas grutas naturales, predilectas de 
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los eremitas. El más célebre de estos hombres de Dios fue el gran profeta Elías, 
quien en el siglo IX antes de Cristo defendió valientemente de la contaminación 
de los cultos idolátricos la pureza de la fe en el Dios único y verdadero. Inspi-
rándose en la figura de Elías, surgió al orden contemplativa de los «Carmelitas», 
familia religiosa que cuenta entre sus miembros con grandes santos, como teresa 
de ávila, Juan de la Cruz, teresa del Niño Jesús y teresa Benedicta de la Cruz 
(en el siglo, Edith Stein). Los Carmelitas han difundido en el pueblo cristiano la 
devoción a la Santísima Virgen del Monte Carmelo, señalándola como modelo 
de oración, de contemplación y de dedicación a Dios. María, en efecto, antes y de 
modo insuperable, creyó y experimentó que Jesús, Verbo encarnado, es el culmen, 
la cumbre del encuentro del hombre con Dios. Acogiendo plenamente la Palabra, 
«llegó felizmente a la santa montaña» (oración de la colecta de la Memoria), y 
vive para siempre, en alma y cuerpo, con el Señor. A la Reina del Monte Carmelo 
deseo hoy confiar todas las comunidades de vida contemplativa esparcidas por el 
mundo, de manera especial las de la orden Carmelitana, entre las que recuerdo el 
monasterio de Quart, no muy lejano de aquí [Valle de Aosta]. Que María ayude a 
cada cristiano a encontrar a Dios en el silencio de la oración. Los marineros, antes 
de la edad de la electrónica, dependían de las estrellas para marcar su rumbo en el 
inmenso océano. De aquí la analogía con La Virgen María quien como, estrella 
del mar, nos guía por las aguas difíciles de la vida hacia el puerto seguro que es 
Cristo.

Por la invasión de los sarracenos, los Carmelitas se vieron obligados a abandonar 
el Monte Carmelo. Una antigua tradición nos dice que antes de partir se les apa-
reció la Virgen mientras cantaban el Salve Regina y ella prometió ser para ellos su 
Estrella del Mar.  Por ese bello nombre conocían también a la Virgen porque el 
Monte Carmelo se alza como una estrella junto al mar.
 
La Virgen Inmaculada, Estrella del Mar, es la Virgen del Carmen, es decir a la que 
desde tiempos remotos se venera en el Carmelo. Ella acompañó a los Carmelitas 
a medida que la orden se propagó por el mundo. A los Carmelitas se les conoce 
por su devoción a la Madre de Dios, ya que en ella ven el cumplimiento del ideal 

de Elías. Incluso se le llamó: "Los hermanos de Nuestra Señora del Monte Car-
melo". En su profesión religiosa se consagraban a Dios y a María, y tomaban el 
hábito en honor ella, como un recordatorio de que sus vidas le pertenecían a ella, 
y por ella, a Cristo. La devoción a la Virgen del Carmen se propagó particular-
mente en los lugares donde los carmelitas se establecieron. 
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{ Pe r s o n a J e s  P ú B l i c o s  e m B l e m á t i c o s}
A d o p c i ó n  d e  p e r s o n a j e s  p ú b l i c o s  c o m o  f i g u r a s  d e  f e

Dentro de la cultura popular existen 
también otro tipo de “santos” a los cua-
les algunos creyentes se encomiendan. 
Ésta clase de santos no oficiales (no es-
tán canonizados por la iglesia) son ado-
rados debido a sus historias de diva y a 
la creencia popular que tienen el poder 
de conceder cierto tipo de favores, estos 
santos no oficiales fueron figuras públi-
cas que adquirieron fuerza como figu-
ras de fe debido a la mezcla entre una 
cualidad propia, un acontecimiento de 
fuerte impacto y el enaltecimiento de 
una historia.

{ l e o  K o P P}

Cuando crecieron los barrios en las cer-
canías de Bavaria, Leo Kopp desarrolló 
diversas técnicas para proveer a la po-
blación de agua potable. Abrió pozos y 
construyó tuberías de agua. La leyenda 
de su generosidad se expandió rápida-
mente, incluso gente extraña llegaba a 
pedirle su apoyo. Aún hoy la gente visita 
su tumba para pedirle favores al oído.
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{ J u l i o  g a r a v i t o}

La gente le pide  a  Julio garavito que 
les ayude a solucionar sus problemas 
económicos, por esto van todos los lu-
nes le llevan flores. La tumba está pin-
tada de color azul y le llevan flores del 
mismo color debido a que es el color 
del billete de 20 mil, en el que Julio 
gravito aparece. Por esto mismo van a 
pedirle plata.



2 64 2 2 65 2

---cemenTeriO cenTral--- Devotos adorando la tumba de Julio 
garavito.

{ h e r m a n a s  B o D m e r}

Las personas que tienen niños enfer-
mos van a pedirle ayuda a este par de 
niñas, debido a que ellas murieron con 
un día de diferencia a causa de una en-
fermedad llamada sangre azul. Cuenta 
la leyenda que la primera persona que 
empezó esta tradición fue una madre 
que pidió por la salud de su hijo que 
padecía la misma enfermedad de la que 
murieron las hermanas, el niño se re-
cuperó al poco tiempo y desde enton-
ces nace esta tradición en el cementerio 
central de Bogotá.
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Así mismo como la fe por los santos beatificados por la iglesia, la fe que 
se tiene en personajes públicos como “santos” es más fuerte en cuanto 
más próximo es el santo a la comunidad o a la persona, es decir, entre 
más cercanía cultural, temporal y espacial tenga el creyente con la figura 
motivo de fe, más fuerte y sincera resulta la fe que se genera.

Manifestación Cultural

Manifestación Temporal

Manifestación Espacial

Aproximación 
de la fe

Proximidad con el creyente Proximidad con el creyente

Proximidad con el creyente
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{ i c o n o g r a f í a }
S i g n i f i c a d o  d e  l a s  i m a g e n e s  r e l i g i o s a s

La iconografía religiosa representa grá-
ficamente el significado y el contenido 
de una imagen a la cual se le rinde de-
voción. El proceso de creación de las 
imágenes religiosas resulta así como el 
proceso de co-creación entre la fe po-
pular que tiene una necesidad comuni-
cativa de mantener viva y perdurar en el 
tiempo una identidad colectiva (univer-
so simbólico que es más fuerte mientras 
más próximo al creyente sea), y entre 
la iglesia como ente regulador de la 
fe, quien es encargado de beatificar la 
creencias populares y así aprobarlas ofi-
cialmente ante dios

Santa Ana

Mirar  a la derecha:  Mirar al 
lado del defensor, la derecha es de los 
elegidos.

Libro abierto:  El libro abierto 
representa materia fecundada, ense-
ñanza.

Azul y rojo: Colores rivales, repre-
sentación del cielo y la tierra.

Rosado: símbolo de regeneración e 
iniciación.

Jardín de rosas: Contemplación
Madre: Madre de la iglesia

Mano: Actividad, instrumento de la maestría, signo de dominio y 
conocimiento.

Mano derecha: La mano de las bendiciones 

Manto: Retiro de si mismo hacia Dios, separación del mundo y 
sus tentaciones, renunciar a instintos materiales. 

Mañana: el tiempo de los favores divinos y la justicia humana. 

Columna: Soporte, eje, garantiza la solidez de conocimiento. 

Corona circular: valores que rebasan la propia cabeza, don, 
perfección y participación de la naturaleza celeste. Promesa de vida 

inmortal, insignia de poder y luz, bienaventurado.

San Marcos de León

Libro abierto:  El libro abierto re-
presenta materia fecundada, enseñan-
za.

Corona circular:  valores que re-
basan la propia cabeza, don, perfección 
y participación de la naturaleza celeste. 
Promesa de vida inmortal, insignia de 
poder y luz, bienaventurado.

León: símbolo de poder y soberanía, 
justicia, Cristo juez, Emblema de Mar-
cos, guardián, fuerza invencible de san-
tas inteligencias. 

León sereno: alegoría del saber 
divino.

Pies descalzos: Estar en presencia de divinidad. Estado espiri-
tual superior. 

Piedra: Relación estrecha entre el alma y la tierra. El templo debe 
construirse sobre tierra bruta. Símbolo de sedentarización de los 
pueblos, cristalización, instrumento de oráculo. 

Marrón:tierra

Pierna descubierta: Símbolo de vida.

Escritura: origen sagrado, actividad divina, manifestación del 
verbo, percepción inmediata de realidades divinas, ‘la palabra’ la es-
critura llega cuando la palabra se retira. Ej. Jesús no escribe nada.
Barba: virilidad, coraje, sabiduría y poder.
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Virgen del Carmen
Quien muera usando el escapulario 
no sufrirá el fuego eterno

Amuleto (en las manos): fuerza 
mágica (realiza lo que simboliza). Esta-
blece al hombre en el corazón de ésas 
fuerzas, incrementando si vitalidad, 
volviéndolo más real, garantizándo-
le una mejor condición después de la 
muerte.

Aureola (de estrellas en la 
cabeza): Imagen solar que posee el 
sentido de corona (corona real). Indica 
lo sagrado, la santidad, lo divino. Ma-
terializa el aura. Aureola en la cabeza 
indica luz espiritual. Prefigura de los 
cuerpos resucitados, transfiguración 
anticipada en cuerpo glorioso.

Corona (cabeza de la virgen): 
significación supereminente. Compar-
te no solo los valores de la cabeza, cima 
del cuerpo humano, sino los valores de 
lo que rebasa la propia cabeza, el don 
venido de lo alto. Naturaleza del acto 
heroico cumplido. Corona en puntas 
como rayos de luz.

Mano: Justicia, mano derecha: ben-
decidora, poderío y supremacía.
 Manos del niño: ausen-
cia del temor (manos levantadas, dedos 
extendidos y palma hacia adelante).
 Manos de la virgen: 
destruye elementos impermanentes del 
universo. Dispersa la felicidad.

Niño (en los brazos de la vir-
gen): Inocencia, estado anterior a la 
falta. Estado edénico, simplicidad na-
tural, espontaneidad, victoria sobre la 

complejidad y la ansiedad, paz interior y confianza propia.

Izquierda (niño en brazos): El pasado, designa la vía contem-
plativa y la sabiduría; se realiza en la paz el silencio.

Brazos: Protección, justicia.

Brazos levantados: Imploración de la gracia de lo alto y la aber-
tura del alma a los beneficios divinos.

Color marrón: tierra, simboliza el espacio.

Color rosa: Símbolo de regeneración e iniciación.

Vestido: carácter del que lo lleva. Yo interior.

Vestido de dos colores: dos animales enfrentados o adosados. 
Dualismo intrínseco del ser.

Estrella (12 en la cabeza de la virgen): fuente de luz. 
Anuncian los caprichos de Dios.

Doce (numero de estrellas): Divisiones espaciotemporales. 
Producto de los 4 puntos cardinales por los 3 planos del mundo. Nu-
mero del pueblo de Dios.
  3= trinidad 4=creación 3X4=12
 La mujer del apocalipsis lleva una corona de doce estrellas 
sobre la cabeza.
 Iglesia triunfante.

Pies descalzos: Estar en presencia de divinidad. Estado espiritual 
superior.

Santa rosa de Lima
"Cuando servimos a los pobres y 
a los enfermos, servimos a Jesús. 
No debemos cansarnos de ayudar 
a nuestro prójimo, porque en ellos 
servimos a Jesús"

Corona circular: valores que reba-
san la propia cabeza, dalores que reba-
san la propia cabeza, don, perfección 
y participación de la naturaleza celeste. 
Promesa de vida inmortal, insignia de 
poder y luz, bienaventurado.

Aureola: Imagen solar que posee el 
sentido de corona (corona real). Indica 
lo sagrado, la santidad, lo divino. 

Manto (en la cabeza): retiro en Si mismo y en Dios. Aceptar 
Votos. Renuncia a los instintos materiales.

Mañana: El tiempo de los favores divinos y la justicia humana. 

Rosas (en el piso, debajo del altar y la cruz): manifes-
tación, salida de las aguas primordiales, por encima de las cuales se 
eleva y se abre. La copa que recoge la sangre de Cristo.
La sangre derramada.

Cruz: Símbolo ascensional, simboliza al crucificado, Cristo, el sal-
vador, el verbo, la segunda persona de la trinidad.

Altar (debajo de la cruz): microcosmos y catalizador de lo 
sagrado. Reproduce en miniatura el conjunto del templo y del uni-
verso. Donde lo sagrado se condensa con mayor intensidad. Lo que 
contiene lo sagrado.

Brazos abiertos levantados: imploración de la gracia de lo 
alto y la abertura del alma a los beneficios divinos.
 

San Rafael
"el que cura o sana". Es el arcángel 
cercano a los hombres para aliviarlos 
en su dolor y sufrimiento.

Ángel: Simboliza las fuerzas invisi-
bles, los poderes de ascender y descen-
der entre la fuente de vida y el mundo 
del fenómeno.

Aureola: Imagen solar que posee el 
sentido de corona (corona real). Indica 
lo sagrado, la santidad, lo divino. Ma-
terializa el aura. Aureola en la cabeza 
indica luz espiritual. 

Rosa (color): símbolo de regenera-
ción e iniciación.

Blanco (color): Pureza.

Descalzo: Estar en presencia de divinidad. Estado espiritual su-
perior.

Bosque: santuario en estado natural, fuerza. Morada misteriosa de 
Dios. Símbolo maternal.

Rio: flujo, fertilidad, muerte, renovación, acceso al cielo, retorno al 
divino manantial, cruzar un obstáculo, produce veneración y temor 
al mismo tiempo.

Sombrero: corona, soberanía. Pensamiento, ideas.

Bastón: arma mágica. Sostén de la marcha del pastor y del peregri-
no. Eje del mundo. El autor, el maestro. Sostén guía.
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San Benito

Piedra: relación estrecha entre el alma 
y la tierra. Soporte de espiritualidad, re-
generación del alma por gracia divina, 
carácter inmutable, sabiduría.

Barba: virilidad, coraje, sabiduría y 
poder.

Libro abierto: “el universo es un in-
menso libro” la totalidad de los decretos 
divinos, revelación manifestación.  El 
libro abierto representa materia fecun-
dada, enseñanza.

Corona circular: valores que reba-
san la propia cabeza, don, perfección y 

participación de la naturaleza celeste, une en el coronado lo que está 
debajo y lo que está encima, marcando los límites entre lo terreno y lo 
celestial, lo humano y lo divino. Promesa de vida inmortal, insignia 
de poder y luz, bienaventurado.

Dorado: Luz solar, realeza, divinidad, conocimiento, radiación, 
fuego purificador.

Cetro: poder, autoridad, símil con la columna, administración de 
justicia, prolongación del brazo.

Verde: color equidistante entre el azul celeste y el rojo infernal, va-
lor medio entre lo alto y lo bajo. Humano, conocimiento: profundo, 
oculto.

Negro: negro blanco, frio, negativo, tinieblas, trascendencia absolu-
ta, privacidad, duelo, renuncia a la vanidad del mundo, proclamación 
de fé, muerte, preludio del verdadero nacimiento, 

Angel de la Guarda

Mañana: el tiempo de los favores di-
vinos y la justicia humana. El tiempo en 
que la luz es pura, los comienzos en los 
que nada está, corrompido, pervertido o 
comprometido. Símbolo de pureza a la 
vez es la hora de la vida paradisíaca.

Ángel: Simboliza las fuerzas invisibles, 
los poderes de ascender y descender en-
tre la fuente de vida y el mundo del fe-
nómeno.

Río: flujo, fertilidad, muerte, renova-
ción, acceso al cielo, retorno al divino 
manantial, cruzar un obstáculo, produce 
veneración y temor al mismo tiempo.

Campo: gozo divino en la eternidad, contemplar a Dios, paraíso al 
cual acceden lo justos después de la muerte. 

Rosa: símbolo de regeneración e iniciación.

Ave: Relación entre el cielo y la tierra, estado espiritual… el alma es 
un ave. Alma inmortal.

Niño, infancia: la enseñanza evangélica ¨si no llegais a ser como 
niños pequeños, no entrareis al reino de los cielos¨Inocencia, estado 
anterior a la falta, simplicidad, natural, espontáneo, estado previo a la 
obtención del conocimiento. Pureza, paz interior.

Rojo: fuego, sangre, ligado fundamentalmente a la vida matriarcal, 
sacramental, fuerza. Impulso, juventud, riqueza, en el cristianismo 
espíritu santo. Rojo y blanco, representa el frescor del amor y el deseo 
de Dios

Angel San Gabriel

Paloma: -Eslavos = Al morir el alma 
se convierte en una paloma
En los cristianos representa la tercera 
persona, el sagrado espíritu.

Lirio: - Emblema de la pureza usado 
como una de las cualidades de la virgen 
María en la iconografía de la Edad Me-
dia.

Ventana: - Apertura: Expresa la idea 
de la penetración, de la posibilidad, y de 
la distancia.

Nube: - Símbolo de lo místico. Repre-
sentando el mundo intermedio entre lo 

formal y lo no formal.

Ángel: - Simboliza las fuerzas invisibles, los poderes de ascender y 
descender entre la fuente de vida y el mundo del fenómeno.

- Sublimación: asencion de lo volátil (Espiritual)

Luz: -Espíritu, superioridad del espíritu=intensidad de luz.
Manifestación de la mortalidad, intelecto y las 7 virtudes.
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{ i c o n o g r a f í a  P o P u l a r }
e s t a d o  d e l  a r t e   d e  n u e s t r o s  o b j e t o s  p o p u l a r e s

De igual forma que la iconografía re-
ligiosa, en nuestra cultura popular en-
contramos objetos, colores y texturas 
que relatan narrativas. La aproximación 
de la fe que radica en la cercanía del cre-
yente con el santo, puede desarrollarse 
mediante la intervención de la icono-
grafía religiosa adoptando una estética 
local que se apropie de dicha iconogra-
fía y genere un vínculo más cercano con 
el creyente.
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{ a P r o x i m a c i ó n  a  l a  f e }
R e p r e s e n t a c i o n e s  d e  l a  f e  d e n t r o  d e  d i s t i n t o s  c o n t e x t o s

Existen entonces distintas manifestacio-
nes e iconos espirituales de adoración. No 
solo adoramos a dios sino también a la vir-
gen, sus advocaciones y una infinidad de 
santos y beatos que son el pilar de la reli-
giosidad popular. Adicionalmente encon-
tramos personajes públicos de adoración 
como Leo Kopp y Julio garavito, incluso 
en gran parte de nuestras casas o en los ce-
menterios encontramos pequeños altares a 
familiares fallecidos como símbolo de re-
cuerdo pero también como una forma de 
comunicarnos con ese pariente que se fue, 
incluso le hablamos a su imagen y les pe-
dimos que nos ayuden. De allí que todos 
tenemos nuestro santo familiar.
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{ D e s a r r o l l o  D e  P r o P u e s t a }
M i   S a n t o   F a m i l i a r

La religiosidad popular ha desarrolla-
do una gran variedad de figuras reli-
giosas como el resultado del proceso de 
creación conjunta entre la iglesia como 
institución y el pueblo como intérprete 
de fenómenos culturales, sociales y teo-
lógicos. La representación de una gran 
cantidad de santos populares como la 
Virgen de guadalupe nace a partir de 
relatos, apariciones y hechos históricos 
que surgen dentro de un contexto local. 
tales relatos son enriquecidos por la in-
teracción entre las personas del grupo 
local, consolidando una imagen que lle-
ga a ser tan fuerte que se convierte en 
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motivo de fe, fe que debe ser catequizada por la iglesia para formalizar su 
legitimidad. La afinidad con determinados santos hacen que cada persona 
se sienta más cercana a ellos, dicha afinidad puede estar dada por el terri-
torio o por la empatía generada entre el santo y el devoto. 

Entre más cercano  o afín se encuentre un devoto a un determinado santo, 
mas fuerte y sincera resulta su fe. Es así como nacen distintas clases de fe 
y adoración,  una muy cercana a las personas es la  que surge a partir de la 
pérdida de un familiar cercano quién genera una necesidad de mantener 
un recuerdo vivo al cual puedan encomendarse y ejercer su fe de distin-
tas formas  y por distintas razones. El sentimiento de fe generado por la 
reciente perdida es reflejado en las velas que prendemos a esa foto de la 
abuela o en ritual de llevar flores hasta la tumba del fallecido, incluso al-
gunos de nosotros levanta pequeños altares caseros para rendir culto a esa 
persona que ya no nos acompaña mas. Es ese gesto de sublimar el “santo 
familiar” la oportunidad de formalizar una imagen capaz de contener 
todo el significado y simbología propia de aquella persona que adoramos 
e incluso elevamos al mismo nivel de un santo.

El proceso de crear una imagen de adoración  familiar resulta similar al 
proceso por el cual el pueblo y la iglesia consolidan a una persona como 
santa. La familia como ente cultural establecido en un territorio que com-
parten tradiciones y un legado, y nosotros como ente institucional que 
interpreta, formaliza y organiza una imagen que se encuentre a la altura 
de la fe misma. Levantar un altar digno de una imagen religiosa simboli-

za su gran valor, es muestra de su gran importancia y trascendencia para 
la vida de sus devotos, es el hecho de dar a un santo la importancia que 
merece por medio de una construcción simbólica y física, que muestra 
el valor de la fe. De igual forma con nuestros familiares, la construcción 
de un lenguaje simbólico alrededor de la historia de vida de esa persona  
percibida desde lo personal y colectivo resulta una forma de mostrar la 
importancia de ese ser para todos los integrantes de esa comunidad; la 
familia. 

Esa imagen resulta a su vez una aproximación para pequeños grupos socia-
les locales (grupos de familias equivalentes) que comparten características 
sociales, culturales y territoriales similares a las de nuestro grupo familiar, 
entonces estos grupos se  identifican y ven de cierta forma una similitud 
en esa nueva imagen apropiada, identificándose a sí mismos y a sus cerca-
nos con esa nueva imagen local desarrollada, como resultado, la creación 
de personajes de adoración locales para pequeños grupos sociales.
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{ c o - c r e a c i ó n }
P r o c e s o  d e  d i s e ñ o

El proceso de co-creación comienza in-
troduciendo a la familia en el tema de 
estudio, les explicamos el proyecto, lo 
que deseamos realizar y los ponemos en 
contexto para adaptarlos a la temática 
explicándoles el paralelo entre la cons-
trucción de las figuras religiosas popu-
lares y el enaltecer el recuerdo de un ser 
querido que ya no está con nosotros.

Respetuosamente y con mucho tacto les 
pedimos hacer una sesión de trabajo en 
donde se juega a recrear la vida, perso-
nalidad e identidad de un ser querido 
emblemático fallecido. En primer lugar, 

les mostramos una imagen de un santo popular (Ej: virgen de guadalu-
pe) y les explicamos cómo la iconografía intenta relatar toda una historia 
de vida e identidad, haciendo la asociación. Les pedimos que dibujen al 
familiar tal y como lo recuerdan; les explicamos que lo importante no es 
el parecido físico, sino que se enfoquen en recrear detalles iconográficos 
tales como accesorios del familiar, entorno, anécdotas, gestos, etc.

La gente aunque tiene el hábito espontáneo de recurrir frecuentemente 
al vínculo con los recuerdos de sus seres queridos, necesita que se le haga 
consciente este proceso a la hora de la co creación. Para lograr que las 
personas verbalizaran y expresaran gráficamente lo que estaba ocurriendo 
en sus cabezas, recurrimos a mostrarles una estampilla, ejemplificamos 
como cada elemento en la imagen está cargado de simbología, y como ésta 
responde a la historia de vida de el santo que allí aparece, de esta manera, 
las personas pueden comprender el tipo de resultado que deseamos obte-
ner. Se provee de papel y lápiz, y se instruye que no se deben preocupar 
por la forma del dibujo, además se incentiva a hablar a medida que se va 
dibujando. Se registra en video o sonido la sesión.

Esa primera parte de la sesión nos muestra la visión personal de los deter-
minados miembros de la familia, las distintas visiones de los hijos, nietos, 
amigos, nueros, etc. Seguidamente, pedimos a los miembros de la familia 
participantes en la sesión de co-creación que intentemos hacer una ima-
gen colectiva del familiar fallecido, entonces autónomamente los miem-
bros de la sesión de co-creación empiezan a lanzar una lluvia de ideas y 
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de palabras con las que intentan describir a su ser querido, nuestro papel 
es estimular esa lluvia de ideas y encaminarlas para obtener insights con 
el fin de llegar a una información adecuada que nos permita rescatar la 
esencia del familiar que se intenta sublimar.

El resultado nos muestra que si bien existen muchas similitudes entre la 
creación personal y la colectiva, la imagen colectiva es mucho más objeti-
va y completa, mientras que la personal es más subjetiva y personal aun-
que detallada, Es importante comprender como aunque el personaje es 
uno, las visiones son tantas como las personas que lo conocieron. Ambos 
resultados se complementan para resaltar atributos, cualidades, principios 
y enseñanzas que los miembros de la familia no reconocen fácilmente, la 
intención es resaltar esas características como legado y enseñanza de aquel 
“santo familiar.”

Para éste proceso de co-creación escogimos 4 personas celebres que repre-
sentan una fuerte carga emocional en nuestras familias; María de la cruz 
Sánchez de ovalle, Jorge ovalle, María Inés Rojas de Chávez y Margarita 
Ardilla. 

{ m a r i a  D e  l a  c r u z}

María de la cruz es símbolo de inde-
pendencia pese a las dificultades, ella, 
pese a su dificultad de caminar, dedico 
su tiempo en la enseñanza de  princi-
pios éticos y religiosos a su familia. Su 
dificultad para moverse nunca le impi-
dió su independencia a la hora de mo-
vilizarse sola por las diferentes casas de 
sus seguidores, María de la cruz es un 
símbolo de unión familiar y reconcilia-
ción, y acudimos a ella para aprender 
a aceptar y reconciliarnos con personas 
que no son afines a nosotros, es la inter-
cesora de los no gratos y la conciliadora 
de discordias. 

P i a d o s a  d e  l a s  p e r s o n a s  n o  g r a t a s
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Siempre se le ve recorriendo el camino con su escapulario en la mano, 
su silueta marchita es testigo de un largo camino recorrido y grandes en-
señanzas que compartir, veterana peregrina que viaja de hogar en hogar 
dictado fe y principios y simboliza un pilar fundamental en la estabilidad 
y armonía de la comunidad, su familia, que suele reunir por medio que 
sus recetas únicas; un chocolate con arepa y bizcochuelo representan el 
instante más puro de su ser, la receta que une a la familia bajo un mismo 
tejo e invita a compartir entre todos, superando así las dificultades y los 
conflictos. Lleva una espina incrustada en su dedo anular derecho como 
símbolo de la carga que lleva consigo, pues ella vela por el futuro y ar-

monía de sus seguidores, la espina enterrada también significa afrontarse 
a los problemas, en este caso, resolución de problemas con personas in-
compatibles.
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{ s a n  J o r g e  o v a l l e}
o r g a n i z a d o r  d e  r e u n i o n e s  y  e v e n t o s  s o c i a l e s . 

Aunque es símbolo de autoridad y dis-
ciplina, fue característico en su ser su 
gran generosidad, San Jorge se caracte-
rizaba por llenar las casas, la abundan-
cia en las reuniones que realizaba para 
formar amistades era motivo de orgullo. 
Su grandeza estaba representada  en su 
excelencia como trabajador, se le veía 
siempre con su machete y un caballo. 

Es característico de San Jorge preparar 
la cena de San Juan el 24 de Junio, solía 
matar un cerdo a las 3 de la mañana el 
día anterior como parte del ritual, su 
prioridad primordial siempre fue dar 
todo lo que sus hijos necesitaban. Sím-

bolo de ejemplo de trabajo, ingenio y recursividad. Siempre Vela en pro 
de atender bien a las visitas, nos acercamos a él cuando necesitamos dar 
una buena impresión en las reuniones que organizamos o a las cuales so-
mos invitados.



2 98 2 2 99 2



2 100 2 2 101 2

{ s a n t a  m a r g a r i t a  D e  l a  g u a r D a}
F i e l  c o m p a ñ í a  i n t e r c e s o r a  a n t e  l o s  á n g e l e s

Se caracterizaba por ser una persona de 
pocas palabras pero sus gestos físicos 
hablaban por si solos, Santa Margarita 
era símbolo de conocimiento universal 
y muchos se acercan a ella con el fin 
de encontrar respuestas. Santa Marga-
rita de la guarda solía tener visiones de 
los ángeles, poseía una comunicación 
especial entre este mundo y el mundo 
de los santos. Solía preparar la cena de 
navidad en su comunidad y era carac-
terística su gran habilidad manual, con 
la que decoraba los espacios navideños 
por los cuales se encontraba. Nos en-
comendamos a Santa Margarita cuando 

necesitamos compañía divina, pues ella vela por la protección de sus de-
votos y nunca los deja solos. Durante la época navidad se rebela ante sus 
devotos generando una conexión tal y como ella la tenía con su ángel; 
san Rafael.
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{ s a n t a  m a r g a r i t a  D e  l a  g u a r D a}
F i e l  c o m p a ñ í a  i n t e r c e s o r a  a n t e  l o s  á n g e l e s

Peregrina que dictaba la prudencia 
hacia los suyos. María Inés Iba de ho-
gar en hogar revelando sus enseñanzas  
sobre los principios y dignidad. María 
Inés es recordada por sus pensamientos 
sanos libres de juicios, ella se caracteri-
zaba por su gran desapego a lo material, 
para ella lo verdaderamente importante 
en la vida radica en la sencillez y los 
verdaderos tesoros de la vida no radican 
en lo material. Fue muy propio de ella 
la generosidad a pesar de la sencillez, 
ella enseñada dentro de su comunidad 
a compartir con los demás lo poco que 
se tuviera y nunca renegar frente a las 

adversidades. Nos acercamos a María Inés cuando nos encontramos inva-
didos por la materialidad que nos rodea, ella nos enseña a ser felices por 
medio de la sencillez. Su fecha de conmemoración es el 11 de diciembre. 
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{ m o o D B o a r D s  e s t é t i c o s }
A p r o p i a c i ó n  e s t é t i c a  d e  c a d a  c a s o

{ m a r i a  D e  l a  c r u z}

Una vez analizados los datos de co-
creación realizamos la creación de un 
universo estético general para cada 
caso por medio de Moodboards cons-
truidos por objetos personales de aquel 
personaje a quién se le va a construir la 
imagen, una vez construido el universo 
estético se realizaron siluetas de formas 
que nos ayudaron a generar composi-
ciones formales.
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{ s a n t a  m a r g a r i t a  D e  l a  g u a r D a}
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{ m a r í a  i n é s}
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{ a P r o P i a c i ó n  f i n a l }
R e s u l t a d o  I c o n o g r á f i c o  a  p a r t i r  d e  l a  c o - c r e a c i ó n

{ m a r i a  D e  l a  c r u z}
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{ s a n t a  m a r g a r i t a  D e  l a  g u a r D a}
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{ m a r í a  i n é s}
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