
L a siguiente reflexi6n quiere 
aproximarse al tema de las 
imagenes de culto y al caracter 
mitol6gico atribuibles a estas en 

el proceso de evangelizaci6n durante Ia 
epoca colonial, para tratar de proponer 
que Ia realidad del campesino Actual esta 
construida sobre un constante ir y venir 
en el tiempo y en el espacio. 

La inquietud por las imagenes religiosas 
surge como un interes por indagar sobre 
Ia importancia de estas en Ia vida 
cotidiana del campesino Boyacence. 
Elias estan presentes en todas las 
actividades de Ia vida diaria. Esta 
atracci6n sobre el significado que el 
campesino le atribuye a las imagenes 
religiosas y que son objeto de veneraci6n 
en los pueblos de.._Boyaca, ha orientado 
una serie de preguntas tendientes a dar 
una mirada hacia el pasado colonial , 
momenta en el cual surgen los cultos 
patronales. 

En esta perspectiva, se supone que las 
fiestas y peregrinaciones que realizan los 
campesinos actualmente (alio tras alio a 
visitar los santuarios y venerar las 
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imagenes religiosas, cristos, santos, 
virgenes), es Ia sintesis de tradiciones 
introducidas por por los espanoles y 
practicas rituales prehispanicas que 
realizaban los muiscas, entre otras, Ia de 
visitar lugares mitologicos como las 
Iagunas Guatavita,Ubaque, Fuquene y 
realizar grandes fiestas a sus deidades. 

Con este mismo prism a nos parece viable 
percibir el significado de las 
manifestaciones religiosas contem
poraneas desde el punto de vista 
antropol6gico; es necesario explorar 
sobre los procesos de sintesis de las dos 
tradiciones a partir de posibles 
interprestaciones que se hagan sobre el 
pasado, mirando como pensaban los 
muiscas en contraste con Ia cultura 
dominante, los occidentales. 

Para intentar este acercamiento se han 
tornado en cuenta algunos relatos de 
cronistas que se refieren a las creencias 
y practicas religiosas de los pobladores 
a su llegada al altiplano, asi como relatos 
que se escuchan hoy en dia y que hacen 
parte del imaginario y Ia memoria 

colectiva heredada por los campesinos 
de Ia epoca colonial. 

1. Actividad agricola y manejo del 
tiempo entre los muiscas 

Es de conocimiento general, que Ia 
actividad agricola de los muiscas fue Ia 
base de su economia y que ella influy6 
ampliamente en su organizaci6n socio
politica y en Ia estructura de sus formas 
religiosas. Ello supone que lograron un 
conocimiento regular de su entorno 
natural y una forma de c6mputo del 
tiempo. 
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1.1. El conocimiento preciso del ciclo 
estacional fue indispensable en Ia 
administracion de los recursos 
alimenticios. Observando Ia naturaleza y 
los desplazamientos del Sol , de Ia luna y 
de los planetas, los muiscas lograron 
poner en armonfa las actividades 
agrfcolas. Asf , los cambios de Ia 
naturaleza pronosticados por los 
momentos de floracion de las plantas, las 
variaciones de humedad y temperatura de 
Ia atmosfera permitieron prever las 
epocas de lluvias para fijar las tareas de 
plantacion de semillas y recoleccion de 
cosechas. 

Para los 
muiscas lo s 
astros como el 
sol y Ia luna 
tuvieron un 
origen .y, a su 
vez, de acuerdo 
con los relatos 
mitologicos, el 
conocimiento 
que ellos 
poser an sobre el 
ritmo del tiempo 
tuvo su principia 

. en el nacimiento 
de los astros . 
Se.gun Fray 
Pedro Simon, en 
las tierras de l 
Zaque, se decfa, 
que en principia 
el mundo estaba 
en completa 
oscuridad, y en 
el solo vivfan 
Sogamoso y su sobrino Ramiriquf. Y que 
en vista de Ia situacion d~ penumbra, 
Sogamoso pidio a su sobrino que subiera 
al cielo para alumbrar al mundo hecho Sol. 
AI ver Ia oscuridad de Ia noche, el mismo 
(Sogamoso) subio al cielo y se convirtio 
en Luna. 

En otros mitos, los astros se reencarnan 
en personajes procreadores, civilizadores 
o heroicos. Goranchacha fue hijo del Sol, 
nacido de una esmeralda, despues se hizo 
gobernante del pueblo,JTluisca. Bochica 
tambien es encarnacion corporea del 
astro tutelar. A Goranchacha y Bochica 
les valio el tftulo de enviados del Sol, y 
ambos recorrieron el territorio 
propaganda los valores del pueblo y el 
culto al Sol , al cual se le erigieron 
santuarios como el templo del Sol en 
Sogamoso. 
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La tradi.cion del culto lunar estuvo 
personificado en Ia diosa Chfa o Huitaca, 
que posteriormente reencarno en Bachue, 
quien poblo el territorio muisca. Chfa es 
diosa de Ia fecundidad y de Ia tierra y, por 
tanto, Ia diosa de Ia agricultura. 

Final mente, dice Simon, que en memoria 
del origen de los tiempos los muiscas 
inauguraron una gran fiesta que 
celebraban por los meses de diciembre, 
y a Ia cualllamaban Huan. 

1.2. Festividades religiosas y agrfcolas. 
Las festividades mas importantes para los 

La Candelaria, inspecci6n del municipio de R6.quira 

muiscas se celebraban con ocasion de Ia 
siembra y cosecha, Ia consagracion de 
las casas y Ia coronacion del soberano. 
Las festividades se realizaban en aquellos 
lugares que, por su significacion 
mitologica, se escogfan para tales ritos y 
ceremonias . Cons iderados como 
moradas de las deidades tutelares, estos 
lugares eran accidentes geograticos 
como perias, paramos, cumbres y, ·en 
particular, las Iagunas y fuentes de agua 
(Guatavita, Ubaque, Fuquene, Siecha, 
etc). 

1 POSADA,Eduardo. 1972. pp 39-40. Los hombres 
del Dorado. Ed. Colcultura. Bogota . Citado por 
Araque, Ca~los. lnedito. 

"iHermoso espectaculo! Par las faldas de 
Ia gran cordillera que da a/ oriente de Ia 
sabana, trepaba una multitud inmensa. 
Venfan de todos puntas del valle: unos 
subfan par los Iadas de Sesquile: otros 
par el de Guasca, otros par el de Sop6: 
otros par el de Gachancipa. Y atras de Ia 
gran montana, por sabre unos cerros 
pequerios, llegaban otros de Gacheta y 
de Ubala: vistosa era Ia subida de aquella 
muchedumbre a Ia gran mole cuya cima 
estaba envuelta en densas neblinas"1 

A estos santuarios se hacfan dos 
peregrinaciones anuales y con tal motivo 

se "corrfa Ia 
tierra ", que 
consistfa en 
competencias 
deportivas a las 
cimas de los 
santuarios . Las 
peregrinaciones a 
las Iagunas y las 
celebraciones se 
prolongaban hasta 
20 dfas, dice 
Simon. 

Cerca de estos 
santuarios se 
encontraba el 
Iugar de vivienda 
de los jeques o 
chamanes, 
quienes eran los 
unicos personajes 

. autorizados para 
Ia ejecucion del 
ritual. Su oficio 
fundamental era el 

de practicar el culto y custodiar los 
santuarios, por lo que es de suponer que 
eran los detentores del saber sobre el 
ritmo del calendario. 

Pero, cuando sobrevenfa alguna 
calamidad publica -dice Simon-, como Ia 
ruina de las cosechas, Ia prolongacion de 
veranos o permanencia de crudos 
inviernos, los jeques se sometfan a 
penitencias especiales, como largos 
ayunos, despues de los cuales acudfan a 
los principales santuarios a "implorar 
clemencia" particularmente al Dios Sol, 
lo que practicaban con sahumerios y en 
otras oportunidades sacrificaban vfctimas 
humanas -especialmente nirios- para· 
aplacar Ia furia del Sol. 

Las epocas de siembra y cosecha 
estaban precedidas de ceremonias 
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propic iatorias, como el bano y azote de 
ninos. Nos dice Simon que, en los meses 
de enero y febrero y parte de marzo, en 
las cabas de sus labranzas, los muiscas 
celebraban una gran fiesta donde se 
hacfan invitaciones alternativas entre los 
caciques, en las cuales habfa abundante 
con sumo de chicha, com ida, y presentes 
de oro y mantas. Pero tambien, dice el 
cronista , se permitfan rela cion es 
"lujuriosas" incluso con las mujeres de 
los caciques y nobles principales. 

Lo referido hasta el presente permite 
suponer que las celebraciones festivas, 
efecti vamente , 
constitufan una 
forma de 
ritualizacion del 
tiempo y 
regu l acion 
simbolica de 
todas las 
actividades de Ia 
vida cotidiana en 
el altiplano , a Ia 
llegada de los 
espanoles. Sin 
embargo, esto que 
para los indigenas 
era el capita l 
simbol ico mas 
preciado para 
entender el orden 
y funcionamiento 
del mu ndo , fu e 
visto por los 
espanoles como 
una terrible 
equi voc aci on 
producto de las 
obras del <<diablo». 

I 
Asi es que , segun los cron istas, 
posesionado el proceso de conquista y 
colonizacion, el regimen espanol encontro 
bastantes dificultades para terminar con 
las practicas "paganas" y encauzar a los 
indios dentro del pensamiento de Ia 
doctrina cristiana. En efecto, las medidas 
adoptadas por Ia corona espanola para 
extirpar las idolatrfas son tiel testimonio 
que Ia re lig ion ind fg ena incurrfa en 
practicas qu e estaban fuera de Ia 
mentalidad cristiana lo cual constitu fa una 
dificultad para el establecimiento del 
reg imen colonial. 

Dentro de esta mentalidad globalizante, 
una de las preocupaciones principales de 
los clerigos que venfan a America era Ia 
de catequizar a los indios, acabar sus 
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creencias y dioses tradicionales, como 
efectivamente lo hicieron con Ia ayuda de 
cruces e imagenes del panteon catolico , 
que se erigieron sobre los santuarios 
precolombinos . Fue por eso que las 
regiones cercanas a los principales 
centros de adoracion chibcha (como Ia 
laguna de Fuquene y Sogamoso), se 
llenaron de conventos de las diferentes 
ordenes religiosas venidas de Espana 
(Agustinos, Dominicos, Franciscanos, 
Carmelitas). 

2. lmagenes de culto y legitimacion de 
las instituciones coloniales 

En el proceso de establecimiento de las 
instituciones coloniales en los territories 
conquistados, las imagenes religiosas 
fueron una herramienta fundamental para 
transmitir a Ia poblacion indfgena Ia 
ideologfa que permitirfa el reconocimiento 
y Ia legitimacion del nuevo sistema de 
gobierno. Por Ia gran cantidad de 
advocaciones en torno a Ia imagen de Ia 
Virgen , surgidas durante este periodo, 
puede afirmarse que el regimen e·spanol 
se fun do sobre esta " imagen triunfal ". 

El establecimiento del culto de Ia imagen 
de Ia Virgen fue un proposito consciente 
de Ia Iglesia promulgado en el Concilio 
de Trento , que centro el papel de esta 
como aliada de Ia causa 
contrarreformista. La estrecha relacion 
Corona-Iglesia que caracterizo el proyecto 
politico de colonizacion de las culturas 

amerindias, refleja el porque el nuevo 
territorio fue poco a poco cristiano, en Ia 
medida que se hizo espaliol. De tal 
manera que Ia expansion evangelizadora 
estuvo circunscrita a los lfmites de l 
imperio espanol. 

Luego de conquistado el territorio a 
sangre y fuego, el siguiente paso del 
regimen fue establecer el poder legitime 
de Ia Corona. Lo cual debfa darse dentro 
de un proceso de socializacion de Ia 
poblacion dominada, tendiente al 
reconocimiento y aceptacion de las 
instituciones del nuevo gobierno. 

La religion fue 
uno de los 
aspectos 
f4ndamentales 
en que los 
espanoles 
entraron en 
contradiccion 
con las 
culturas 
americanas. y 
a traves del 
cual Ia 
poblacion 
indfgena debfa 
entrar en Ia 
logica de 
pensamiento 
de Ia 
metropoli. 

Con Ia 
colonizacion, 
se produjo Ia 
destruccion 

ffsica de las figuras de los fdolos muiscas 
y Ia sobreposicion de imagenes catolicas; 
por este motivo, el indfgena se vio en Ia 
necesidad de incorporar a su cultura 
aborigen elementos europeos , que 
perdurarfan expresados en un caracter 
catolico, pero con significado "pagano". 
Los chibchas aceptaron muchas de las 
practicas y creencias cristianas porque 
tenfan semejanza con sus tradiciones. 
Una de elias serfa Ia peregrinacion a los 
lugares considerados sagrados . En 
relacion con el ritual, el muisca y el 
catolico pudieron identificarse, puesto que 
aquel tenia el mismo fin: "homenajear a 
los dioses". Sin embargo, el indio asistia 
al culto catolico sin espfritu cristiano4 

4 MORA, Pablo: 1989. 
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Dicho proceso de sfntesis de lo religioso 
no solo fue originado por Ia sociedad 
dominada, pues en su afan por 
"santificar" y "purificar" adoratorios y 
templos muiscas . los sacerdotes y 
religiosos espalioles favorecieron tam bien 
este proceso. La entronizacion de cruces 
e imagenes de santos dio origen a las 
apariciones milagrosas en los diferentes 
sitios sagrados de los muiscas. Estas 
causaron gran admiracion y veneracion 
entre los habitantes, y los lugares fueron 
conv irtiendose en centros de 
peregrinacion catolica. 

Dentro de las instituciones espaliolas. Ia 
cofradfa fue Ia que jugo un papel 
importante en Ia poblacion nativa en el 
proceso de sfntesis y socializacion 
religiosa, porque a Ia vez que permitio un 
estricto control de Ia Iglesia sobre los 
indfgenas. constituyo un medio propicio 
y eficaz para que estos encontraran una 
seguridad espiritual . permitiendoles 
mantener muchas de sus creencias y 
antiguos ritos (Orellana 1975: citado por 
Lopez 1989). A traves del establecimiento 
de una jerarqufa entre sus miembros, se 
permitio que los caciques e indios 
principales siguieran desempeliando sus 
funciones de conductores del pueblo y, 
de esta forma, mantuvieron sus linajes, 
su autoridad y orden similares a los que 
ten fan antes de llegar los espalioles. 

La cofradfa es una institucion trafda por 
los espalioles, que hoy en dfa aun existe 
baja otras modalidades en algunos 
pueblos. Se puede definir como Ia 
asociacion voluntaria de fie tes Jaicos para 
venerar al santo patrono, escogido por 
inspirar mayor devocion y piedad, 
muchas veces por ia comprobacion de 
un milagro5 · AI Nuevo Mundo llegaron 
estas instituciones en los primeros alios 
de Ia colonia. En las Nuevas leyes de 
lndias (1542) y en Ia recopilacion de las 
leyes de los reinos de las lndias 
(publicadas en 1680), se ordenaba el 
establecimiento de cof{adfas en America. 

5 SOTOMAYOR, Maria Lucia. Organizaci6n 
econ6mica de las cotradias, siglo XVIII. En Boletfn 
Museo del Oro. No. 40 1996. Bogota. 
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Dentro de Ia obligatoriedad que ten fan los 
indfgenas de pertenecer a las cofradfas. 
una de las exigencias era Ia de responder 
con limosnas el dfa de Ia fiesta del santo. 

Segun los documentos de archivo , las 
fiestas religiosas no estaban 
desvinculadas de las "paganas " ... Se 
esperaba que toda Ia comunidad aportase 
alimerjtos, bebidas y dineros, de modo 
que el mayordomo coordinara y revirtiera 
en las fiestas estos donativos, pues para 
los nativos esta diferencia entre lo sagrado 
y lo profano no debio ser tan clara ni 
rotunda. Efectivamente, como lo plantea 
Sotomayor, Ia Logica de estos donativos, 
tanto de los indios fundadores de las 
cofradfas como para Ia comunidad nativa. 
parece semejarse a una economfa de 
cambia-don como Ia propuesta por 
Marcel Mauss. Los donativos tenfan un 
sentido de don (en el aspecto social del 
regalo, presente, dote, distribucion, 
revertir con creces) e involucraba un 
sentimiento de obligacion implfcita; este 
don debfa ser multiplicado y recreado en 
el tiempo, lo cual se traducfa en relaciones 
de autoridad. Este hecho tenfa una 
connotacion ideologica. de transfondo 
tradicional, como una manera de adaptar 
Ia institucion espanola a las 
circunstancias ideologica y economica de 
los indios. 

Es evidente que con Ia conformacion de 
estas asociaciones como las cofradfas. 
las hermandades y/o devociones , se 
constitufa un juego social de gran 
importancia que marcarfa Ia dinamica 
social dentro del pueblo . Con Ia 
proliferacion de cultos patronales a lo 
largo y ancho de Ia geograffa muisca, los 
espalioles inventaron to do un vocabulario 
comun entre el blanco y el indio, que 
conecto Ia identidad local de estos 
pueblos con el pensamiento universal 
cristiano. 

3. Relatos orales o permanencias 
culturales 

El efecto de Ia conquista y Ia colonizacion 
sobre las practicas y las creencias 
religiosas de las culturas conquistadas en 
el altiplano central de Colombia. se 
documenta en los mitos y leyendas de Ia 
tradicion milagrosa en torno a las 

imagenes de culto. que son objeto de 
peregrinacion como hemos podido 
observar en Boyaca. 

Finalmente . podemos decir que hay 
algunos elementos a partir de los cuales 
es posible caracterizar las 
peregrinaciones con sus fiestas en 
Boyaca . De manera general , esas 
practicas se sustentan en las creencias 
religiosas sobre los lugares de aparicion 
de imagenes. 

En los contenidos de los relatos se exalta 
un momenta mitologico en Ia historia de 
las localidades. Los relatos dibujan 
imagenes. expresan el imaginario 
colectivo, y son Ia memoria historica de 
los pueblos. 

Tal vez, Ia primera imagen de culto en el 
altiplano fue Ia Virgen de Chiquinquira. El 
Iugar donde se aprecio Ia Virgen habfa 
sido un antiguo sitio de peregrinacion de 
los muiscas, Ia laguna de Fuquene 
(posiblemente en homenaje al dios Fo , 
dios de Ia chicha) . Ella se aparecio en 
1585. De acuerdo con Ia historia, esta fue 
un encargo de un espaliol en Ia vereda 
Aposentos (municipio de Sutamarchan) . 
Ia imagen entro en estado de deterioro y 
fue llevada en un trasteo para 
Chiquinquira, donde Marfa Ramos con 
ruegos pidio que "se dejara ver". hasta 
que finalmente se renovo. Otras imagenes 
de origen milagroso fueron Ia Virgen de 
Monguf. En esta oportunidad los caciques 
de Sogamoso y Monguf que habfan 
viajado a Espana a visitar al Rey, fueron 
retribuidos con dos cuadros: uno de San 
Martin para el pueblo de Mcinguf, y otro 
con Ia imagen de Ia Virgen para 
Sogamoso; sin embargo, en el viaje de 
regreso los paquetes en los que venfan 
los cuadros se cambiaron y las imagenes 
llegaron confundidas a su destino final. 
Cuenta Ia tradicion que despues de varios 
intentos (tres) de regresar el cuadro de Ia 
Vi rg en a Sogamoso y su reincidente 
aparicion milagrosa en Ia capilla de 
Monguf, Ia imagen se erigio como patrona 
de este Iugar. 

Pero Ia tradicion milagrosa en torno a Ia 
imagen de Ia Virgen de Ia Candelaria es Ia 
que hemos podido seguir mas de cerca. 
Los relatos en torno al origen de esta 
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imagen, permiten evidenciar Ia 
satanizacion por parte de los espafioles 
de las deidades muiscas durante Ia 
colonia. El tema central de los relatos 
orales es Ia pelea que tuvo que librar Ia 
Virgen con el diablo para to mar poses ion 
del Iugar y construir un santuario cristiano. 
Estos relatos hacen referencia a un tiempo 
mftico. 

" Se decfa que hasta que los padres 
(agustinos) llegaron a evangelizar, el 
diablo estaba ahf y que el cura comenzo 
a hacer el convento. Mi padre me dijo y 
lo decfa todo el mundo, que el diablo 
hacfa atentados en Ia noche; el trafa 
madera por el aire para destruir lo que el 
cura habfa hecho en ·el dfa, y el diablo 
intentaba tumbar el campanario. Hasta 
que el padre hacfa sonar las campanas y 
se enfrentaba con el diablo pecho a 
pecho; ella, Ia Virgen se aparecio alia 
donde el diablo estaba, era un indio 
poseso el que estaba ahf " (Ramon 
Veloza) . 
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Imagen de la Virgen de La Candelaria. 

Durante Ia epoca colonial fue comun que, 
en aquellos sitios donde habfan chamanes 
"indios locos" o posesos que provocaban 
desorden entre los indios, despues de 
exorcizados o desterrados, surgieran 
relatos de aparicion de santos. Estos son 
los relatos que se recrean desde entonces 
hasta nuestros dfas. 

El diablo en el imaginario del campesino 
es una potencialidad latente que demanda 
respeto, y con Ia cual se debe estar en 
armonfa. Es una deidad capaz de producir 
desequilibrios en Ia realidad. 

Lo anterior supone que el hecho mftico, 
Ia aparicion, es un momenta d~ ruptura 
en Ia historia de Ia localidad, es un punta 
de referencia y de inflexion de los valores 
culturales. El se constituye en un 
momento-eje, pues a partir de ahf to man 
un nuevo curso las casas. Asf, los 
acontecimientos de Ia localidad adquieren 
una posicion por su distancia al 
momento-eje, y los acontecimientos de 

Ia vida personal se conciben como una 
situacion en relacion con los eventos 
fechados en Ia historia. De esta manera, 
todos los instantes en Ia localidad tienen 
una distancia temporal frente al momento
eje. Y de otro lado, el instante se define 
como presente, pas ado y futuro. Pero, para 
que sea un presente es necesario que sea 
hablado. El presentees entonces sefialado 
porIa coincidencia entre el acontecimiento 
y el discurso que lo actualiza. Segun esta 
logica, el desplazarse a los lug ares de culto 
actualiza el mito. 

La peregrinaci6n a los lugares de aparici6n 
reviste una voluntad de poder colectivo o 
individual. El hecho de marchar de un Iugar 
a otro y Ia busqueda de vitalidad, revelan 
una voluntad de poder. Poder de vivir en el 
cuerpo sagrado y de afirmarse en el grupo 
donde se vive; esta voluntad hace parte 
del repertorio de recursos simbolicos a los 
cuales el campesino recurre dentro del 
con junto de peligros, agonfas, esperanzas 
y desesperanzas de Ia vida cotidiana. 
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Pero Ia movi lidad en el espac io es , 
ademas, una necesidad que tiene el 
campesino de busqueda de dichas 
potencialidades, Ia cual se evidencia por 
el gran numero de lugares de 
peregrinacion en Boyaca. Estos pueblos 
fundados durante el perfodo colonial e 
interconectados por una red de caminos 
desde Ia epoca precolombina, son puntas 
determinados (en Ia geograffa del altiplano 
andino) que orientan y fijan Ia busqueda 
colectiva o individual de un estado a un 
«otro». Estos lugares poseen, en sf, una 
carga de energfa sacral que les es propia. 

Finalmente, Ia peregrinacion es un gesto 
de busqueda de lo sagrado . El 
desplazarse es ante todo un acto de fe 
que explica un doble valor: el poder de 
las creencias y el testimonio de verdad . 
La riqueza extraordinaria que tienen estos 
lugares, esta constitufda esencialmente 
por Ia reve lacion , los milagros , las 
historias legendarias, Ia tradicion y las 
creencias colectivas. 

El rita guarda una relacion profunda con 
lo religioso y se convierte en un regocijo 
desbordante, donde entra a jugar un papel 
importante Ia recreacion del espfritu. 
Tambien tiene Ia funcion de conmemorar 
Ia historia sagrada de Ia comunidad, de 
sus orfgenes y su tradicion . Alimenta asf 
Ia permanencia y Ia unidad de Ia 
comunidad. Luego, las fiestas realizan 
en Ia misma dimension un encuentro entre 
lo espiritual y lo material. 

Todas las fie stas y celebraciones 
patronales son motivo de ~ncuentro con 
el otro espiritual o material , 'y io que de jan 
descifrar es que todos estos hombres y 
mujeres que vemos hoy dfa con rafces 
pre hispanicas , ademas de estar en 
co nstante construcc ion de su vida , 
tambien tienen Ia posibilidad de disfrutar 
y de gozar no solo rfgidamente, sino que 
agradecen, sienten alegrfa, como tam bien 
tri steza, y ella es parte de su identidad 
como cultura, que tiene una relacion con 
Ia tierra desde tiempos inmemorables. 
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