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Figura 87. 

Mujer chola mestiza con pesebre o nacimiento 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptada de M. M. Mercado, Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia y 
Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, (2019, Lámina 13, p. 73). 

 

La sala, especialmente adornada, se convirtió en el protagonista espacial de estos 

acontecimientos religiosos, porque la sala concentra los anhelos, los sueños y lo mejor de 

la familia adentro de sus paredes. Bachelard afirma que “en la sala familiar, un soñador 

de refugios sueña en la choza, en el nido, en rincones donde quisiera agazaparse como un 

animal en su guarida” (2012, p. 47). La familia solía abrir las puertas a allegados y vecinos 

para compartir la fiesta religiosa y desde luego, lo mismo pasaba con el velorio y con la 

fiesta de Todos Santos. 

6.5.1.4 La Semana Santa 

Durante la Semana Santa la religiosidad era vivida de modo que la modificación 

del espacio no era evidente en el interior de los espacios domésticos. Sin embargo, los 

emblemas propios de la temporada como las palmas de Domingo de Ramos, solían 

permanecer colgadas en las puertas como símbolo de protección. Estas se restituían con 

una nueva cada año para la misma fecha, como un acto de necesidad de renovación que 

revindica la fe y la pertenencia a esa fe religiosa (Dri, 2007). No obstante, la preparación 

de la comida en Semana Santa era de alta complejidad, puesto que la tradición indicaba 

la elaboración entre siete a doce platillos especiales sin carne. La degustación de estas 

comidas ritualizaba de manera especial las horas del almuerzo familiar: locro de zapallo, 
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arroz con leche, ají de arvejas, guiso de bacalao, humintas cocinadas en horno y olla, son 

algunas de las preparaciones típicas que además, solían intercambiarse entre familias 

amigas (Ríos Quiroga, 1974). Esta atribución de especialidad alimentaria, se reconoce en 

su papel totémico y sagrado, porque al omitir el consumo de carne, la preparación se torna 

en una cosa santa a modo de sacramento y no de ingesta vulgar (Durkheim, 1912). 

La Semana Santa lograba una escala de vinculación urbana través de 

peregrinación en familia hacia al cerro Churuquella, uno de los cerros donde a sus pies 

se fundó la ciudad y sobre el cual se consagró la escultura del Sagrado Corazón de Jesús74, 

constituyéndose con el tiempo en el emblema final del vía crucis, puesto que las 

estaciones del mismo fueron construidas posteriormente siguiendo la línea constructiva 

del monumento anterior: “De este modo... se conseguiría consolidar definitivamente la 

sacralización religiosa de este espacio urbano.” (Ramos, 2014, p. 293). 

Figura 88. 

Monumento al Sagrado Corazón de Jesús sobre el Cerro Churuquella  

    

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Obtenida de Svonko Cano Periodismo, (7 de agosto de 2022) 

 

 

74 La imagen del Sagrado Corazón de Jesús se popularizó a inicios del siglo XX como parte de una campaña 
vaticana a la cabeza de Pío XI, que buscaba el fortalecimiento de antiguas advocaciones con nuevos 
significados en pos de la recuperación del poder temporal de la Iglesia Católica. Las consagraciones al 
Sagrado Corazón en América Latina iniciaron ya en el siglo XIX en Ecuador y Perú. En Sucre, el Arzobispo 
Monseñor Francisco Pierini, aprovechó la coyuntura de la Celebración del Primer Centenario de Bolivia, 
para proponer la consagración del Sagrado Corazón de Jesús sobre el cerro Churuquella, dándose la 
consagración el 7 de agosto de 1925 (Ramos, 2014). 
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Las actividades de peregrinación al cerro, marcaban un ambiente de devoción 

familiar que transcendía hacia el espacio público y colectivo de la ciudad. De alguna 

manera, la presencia de los cerros ya tenía un significado sagrado antes de la fundación 

de la ciudad porque se consideraban huacas o lugares sagrados, puesto que estaban 

vinculados a divinidades preincaicas y hacían del asentamiento de los yampara previo al 

coloniaje, un centro político y religioso de un estado incaico y multiétnico (Revilla Orías, 

2020). La metamorfosis de lo sagrado pagano prehispánico hacia y sobre lo sagrado 

católico colonial, bien se sabe que fue parte de un proceso intencionado vinculado a la 

extirpación de idolatrías y que perduró aun en el siglo XX. 

La recomposición de tierras, reorganización de la población y del espacio 
vino acompañada del alejamiento de lugares ancestrales de culto a fin de 
distanciar a los indígenas de ciertas memorias, y de una resignificación de 
algunos sitios mediante la imposición de divinidades católicas. La política 
católica emprendió́ una sostenida represión de creencias tenidas por 
idolatría. (Revilla Orías, 2020, p. 30)  

Asimismo, las parroquias establecidas que organizaron la ciudad y que tuvieron 

un carácter político y religioso, se impusieron sobre los ancestrales lugares de los indios 

yampara denominados patas:  

La división de la ciudad en barrios/ Parroquias de indios se hizo 
sobreponiendo a los barrios Yampara una nueva lógica del espacio urbano 
por la necesidad de administración político-religiosa de la población 
indígena. Quizá la construcción de la Catedral en Q’unchupata responda 
también a un sitio previo de mayor sacralidad entre los Yampara (Aillón, 
2007, p. 44) 

Las patas adoptaron un nuevo nombre, occidental, cristiano y relacionados con un 

templo religioso católico o una propiedad española; por ejemplo, la parroquia de San 

Francisco se estableció en K’uripata, y la de San Roque Huayrapata.75 

 

 

75 Sucre: ¿La "ciudad letrada"? Ensayo sobre la experiencia social del espacio urbano (p. 42), por E. Aillón, 
2007, Instituto de Estudios Bolivianos 
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6.5.1.5 Santos de protección familiar en comedores, zaguanes y pasillos  

Otra de las manifestaciones religiosas de orden social dentro de la casa, son 

aquellas que expresan el vínculo de pertenencia que la casa tiene con un santo particular. 

Esto se ha dado sobre todo cuando la casa albergó espacios productivos en su interior, o 

en deferencia de una herencia religiosa que la familia fue legando a sus descendientes. 

  Un caso en particular manifestó esta condición con la presencia del llamado 

Señor de la Santísima Trinidad, de cual los habitantes se refieren como al “dueño de la 

casa”. Con esta adjetivación se denota la estrecha relación del hogar, la casa como 

propiedad familiar y su advocación hacia la deidad religiosa. Esa vinculación familia y 

patrimonio no se diferenció por mucho tiempo en la sociedad occidental ya que pater 

familias traducido desde el griego oikodespótes, tomaba el significado de “señor de la 

casa” o bien podía significar “propietario de bienes y hombres”76 (Ariès, 2011).  

El Señor de la Santísima Trinidad consistió en un crucifijo tallado en madera, por 

lo tanto, reconocido en la categoría de bulbo redondo. Este crucifijo ha merecido una 

modificación en bajo relieve sobre el muro donde se colgaba dentro de la casa, cuyo 

propósito fue el de velar el santuario cotidiano desde esta espacialidad de accesos y 

circulación mientras permanecía fijo y protegido por la materialidad del muro. Pero 

también el cristo ha sido escogido en función de la actividad productiva de la casa: su 

poder benefactor está asociado con el negocio de comida y bebida que la ama de casa 

ofrecía en su vivienda en la década del ’50 y ’60.  

Es así que las preferencias religiosas en principio se ubicaron estratégicamente en 

el hogar para bendecir y proteger negocios familiares. Estas imágenes se colocaron en 

zonas visibles como el zaguán, donde se cree que podían atraer prosperidad y buenos 

negocios. Otros Señores de la Santísima Trinidad pertenecientes a casas que ofrecieron 

el servicio de comida y bebida como el caso mencionado, permanecen en los zaguanes o 

corredores de los patios donde se practicaban los negocios en mención dentro de la casa. 

 

 

76 El autor indica que la relación pater familias con el significado “señor de la casa” fue una traducción de 
La Fontaine en el siglo XVII y que su significado como propietario de hombres y bienes fue asentado en la 
Vulgata de San Jerónimo del siglo IV. 
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Figura 89. 

Señor de la Santísima Trinidad en zaguanes y pasillos. Protector de negocios de 

comida dentro de la vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fotografías propias 

 

Son típicas también las imágenes de yeso del Sagrado Corazón de Jesús en pasillos 

y escaleras, aunque su lugar también es compartido por los dormitorios. Los espacios de 

acceso y entrada fueron lugares recurrentes para colocar imágenes de religiosidad, puesto 

que tomaron el papel protector para quien salía de la casa o para quien entraba. Las 

“cruces de espíritu” son típicas de zaguanes, ya sean colgadas en la pared, o acomodadas 

dentro de pequeñas hornacinas (Ríos Quiroga, 1974). Era frecuente santiguarse al salir o 

entrar a la casa, o invocar el “Ave María purísima” casi como un santo y seña para permitir 

el ingreso, que era respondido con “un sin pecado concebida”. 

 La imagen de la Última Cena fue propia de los comedores de diario y de visitas 

principalmente como se muestra en la Figura 90, donde la representación del cuadro de 

Da Vinci fue por excelencia la imagen asumida para este propósito. La representación de 

esta Última Cena en particular, es de todos los objetos y representaciones religiosas dentro 

de la casa, la que más se reproduce rompiendo su aura y asumiendo su valor de 

reproducción (Benjamin, 2015). Esta situación además, le decreta como kitsch debido a 

la inercia tradicional, social y constante que empuja a tenerla como objeto religioso 

(Zátonyi, 2002; Moles & Wahl, 1971).  
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Figura 90. 

Comedor de diario con imagen de la Última Cena de Da Vinci 

 

 

 

 

 

 

  

Nota. Fotografía actual que ha conservado muebles y su disposición acorde a testimonios 
de la época 

 

Afirmamos esto porque las posesiones de los objetos religiosos más especiales 

que no han sido mediadas por la inercia de la repetición del kitsch, son aquellas que han 

sido heredadas como una fortuna familiar y afectiva, lo que no ha sucedido con el hábito 

de colgar la Última Cena o el Sagrado Corazón de Jesús en los muros.  

6.5.1.6 De la casa al espacio público: fiestas religiosas diversas 

De los espacios sociales de la casa al espacio público la distancia fue relativamente 

corta, dentro del plano religioso. En principio, porque las costumbres en torno a las 

procesiones77 devocionales inclinaban a las personas a sacar hacia la calle sus objetos 

religiosos, santos y vírgenes para recibir el cortejo y la bendición del sacerdote. En 

segundo lugar, porque los objetos religiosos, si sus atribuciones eran fuertemente 

milagrosas, eran susceptibles de ser visitados por la vecindad, quienes podían acceder a 

la casa donde pertenecía para pedir un favor, tocarlo, persignarse, brindar oraciones, o 

celebrar alguna misa.  

 

 

77 En otras partes de América Latina se denomina “pase” o directamente “procesión”. 
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Figura 91. 

Procesión Virgen de la Candelaria pasando por la Plaza Principal de Sucre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptada de  
https://www.facebook.com/radioglobalbolivia/photos/a.681285871957538/4910796509
006432/?type=3 

 

Las procesiones más grandes que aún se mantienen son las del Santo Sepulcro, 

que se llevaba cabo la tarde del Viernes Santo y la de Corpus Christi, entre mayo y junio. 

Otras fiestas locales de preferencia religiosa de los feligreses y familia, modificaban la 

cotidianidad a través de varias actividades. Estas fiestas religiosas en honor a algún santo 

o virgen implicaban la anotación de eucaristía en la parroquia cercana. Se mandaban a 

hacer invitaciones especiales para la misa y luego para degustar la preparación de un plato 

especial. Procesiones y altares también formaban parte de estas celebraciones. Para ello, 

la mesa o altar se armaba en la puerta de la casa, con el propósito de recibir la bendición 

del sacerdote a su paso. Los santos y vírgenes venerados son diversos. Pueden responder 

a las fiestas parroquiales o a nivel urbano. Algunas de ellas se vinculan a cultos 

prehispánicos como la feria de alasitas o paganos como el Carnaval.  
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Figura 92. 

Fiestas religiosas locales en relación al espacio doméstico y el espacio público 

inmediato 

 Nota. Adaptada L. Ríos Quiroga, (1974). 

 

Fiesta religiosa Fecha Ubicación Actividad 
Compadres  2 semanas antes 

de Carnaval 
Capilla Santa Rita Misa, altares en vía pública, procesión. Fiesta 

colectiva en casa de pasante 
Carnaval (fiesta 
pagana) 

Movible Toda la ciudad Lunes y martes: comparsas en calles, juego con 
cascarones y globos de agua 

Miércoles de 
ceniza 

Movible Periferias Paseos campestres, misa 

Jueves de 
Surapata (fiesta 
pagana) 

Movible Barrio Surapata Visita de pandillas (grupos barriales de 
bailarines) a la zona y fiesta en casas  

Virgen de la 
Candelaria 

1 – 2 febrero San Lázaro Misa, procesión 

Semana Santa 40 días después 
del carnaval  

Toda la ciudad Domingo de ramos: venta y bendición de ramos 
Jueves: visita iglesias, vigilia en cerro Sica Sica 
Viernes:  procesión con vestimenta de luto 
Domingo de Pascua: fiestas particulares 

San José 19 marzo San Sebastián Misa, verbena, fiesta colectiva en casa de 
pasante 

Corpus Christi Movible Centro de la ciudad Misa, altares en vía pública, procesión, 
decoración de balcones 

Cruz Verde Junio  Esquina calles Cruz 
Verde y Aniceto Arce 

Misa alrededor de la cruz. Decoración de 
“Tatas espíritu” (cruces de espíritu) en 
zaguanes y puertas de entrada.  Fiesta colectiva 
en casa de pasante 

San Juan 23 - 24 junio Calles, corrales y patios Fogata familiar en calles no asfaltadas o al 
interior de patios y corrales. Fiestas particulares 
con cohetes y luces de bengala 

Cruz de Popayán  23 - 24 junio Esquina calles Colón y 
Loa 

Verbena, fogata familiar 

San Pedro 29 junio Cementerio General Verbena, misa, altares en vía pública, procesión 
San Pablo 29 junio Capilla entre calles 

Lemoine y Marzana 
Verbena, misa, procesión, fiesta en casa del 
pasante 

Virgen del 
Carmen 

16 julio La Rotonda, Parque 
Bolívar 

Misa.  Vinculada a la feria de alasitas 

Santa Ana 25 – 26 julio La Recoleta Verbena, misa, procesión.  Vinculada a la feria 
de alasitas 

Tata Solano 14 julio La Recoleta Misa, procesión. 
San Roque 16 agosto San Roque Verbena, misa, altares en vía pública, procesión. 

Concurso de perros. Vinculada a la feria de 
alasitas 

Virgen de 
Guadalupe 

8 septiembre  Capilla de la virgen en la 
Catedral 

Misa, altares en vía pública, procesión, serenata 
y coplas en la calle. Fiesta colectiva en casa de 
pasante 

San Crispín 25 octubre Santo Domingo Misa, altares en vía pública, procesión. Fiesta 
colectiva en casa de pasante 

Todos Santos y 
Difuntos 

1 – 2 noviembre Cementerio e interior de 
casas 

Visita cementerio. Niñas llevan “ttanta wawas” 
o bebés de pan y niños llevan “toros de pan” (Ver 
Figura 93).  Arreglo de tumbas y altares en casas. 
Compadrazgos 

 
Navidad  

24 – 25 
diciembre 

Catedral, capilla del 
hospital Santa Bárbara, 
calles diversas 

Grupos de niños visitan casas particulares para 
bailar villancicos. Reciben buñuelos por ello. 
Procesiones diversas. Misas 
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Figura 93. 

Ttanta wawa para niñas. Pan en forma de bebé típico de Todos Santos 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fotografía propia 

 

Algunas de estas fiestas religiosas gozaban de una celebración colectiva que cada 

año era organizada por un vecino distinto, el cual tomaba el nombre de “pasante”. Este 

personaje en combinación con la esposa recibía el rol de anfitriones, cuyas casas eran 

arregladas para recibir a los invitados. La casa asumía en nombre de “la casa de fiesta” 

(Ríos Quiroga, 1974) y su organización implicaba la preparación de comidas típicas y 

degustación de bebidas alcohólicas.  Estas prácticas se dieron sobre todo en el segmento 

de clase media con inclinaciones populares. 

Hay que destacar el entusiasmo de la gente para organizar las ornamentaciones de 

altares en vía pública, decoraciones en casa y preparaciones culinarias, lo cual inyectaba 

de vida y movimiento a cocinas, patios y demás espacialidades. Estas actividades además, 

reforzaban la convivencia entre las personas, especialmente el vínculo entre mujeres, por 

lo general dispuestas a dar todo de sí, para asegurar el éxito de la ocasión. 

La vinculación de la fiesta religiosa con el espacio público se gesta en la 

comunidad, pero también en la fe de los creyentes, quienes a través de decoraciones y 

ornamentaciones de sus santos en sus casas y en la calle, hermana su religiosidad al 

espacio público.    

El ejemplo de esta dinámica que aun trasciende en el presente, es el caso del Cristo 

de las Tres Caídas, ubicado en una casa sobre la calle Dalence, propiedad de la familia 
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Ríos. La fama de sus atributos milagrosos es tal, que la familia decidió abrir al público 

los días viernes un oratorio para que la población asista y exprese su devoción al cristo. 

a. El Cristo de la Tres Caídas  

Cabe subrayar que en este caso, existe una relación muy estrecha entre la 

modificación del espacio con respecto a la religiosidad devengada por el Cristo de las 

Tres Caídas.  

La historia de la casa y del Cristo datan desde mucho antes de su apertura al 

público, a mediados de los años ’70. Hace cinco generaciones que la casa tenía el doble 

de tamaño, ya que la mitad ha sido vendida. La ubicación del Cristo estaba dentro de un 

cuarto más pequeño que funcionaba como un oratorio familiar. La tipología se inscribe 

dentro de los parámetros de la casa premoderna con zaguán, patio central, habitaciones 

circundantes, segundo patio y huertas. Los rasgos de fachada indican que su construcción 

data de mediados del siglo XIX, acorde a la Figura 94. La mitad de la casa que fue vendida 

ha sido sustituida por una construcción contemporánea. El límite divisorio pasa justo por 

el muro del zaguán, de tal modo que este ha quedado de lado de la familia propietaria del 

Cristo. 

La gente devota que lo visitaba en principio no era mucha, pero los favores 

concedidos a un doctor de apellido Villapando, hicieron que su poder milagroso 

trascendiera de boca en boca hacia más personas. El doctor Villapando solía sacar el 

Cristo de la casa, llevarlo a la iglesia de San Lázaro para hacerle dar misa, y luego lo 

devolvía a su capilla privada.   

El hecho de que en el siglo XX aun existan oratorios familiares, afirma la franca 

religiosidad del grupo en estrecha identificación con la clase alta del pasado, quienes 

recibían licencias para celebraciones eucarísticas. El oratorio del Cristo de la Tres Caídas 

no posee dicho formalismo y los dueños afirman que la familia contaba con la amistad 

del monseñor, lo que facilitaba el uso de la capilla para celebraciones religiosas. De 

hecho, los padres del familiar y custodio actual, don Rudy Ríos, se casaron allí a inicios 

de la década del ‘90. La clase alta en el pasado, podía costear la construcción de un 

oratorio dentro de su casa, tal como los tiene el Palacete del Guereo y el Castillo de La 

Glorieta, previamente mencionados. Ampliamos las diferencias religiosas entre clases 

más adelante. De todas maneras, esta capilla sin la formalidad del pasado, se constituyó 

en un recinto privado de la familia, con visitas eventuales del público hasta las seis de la 
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tarde. En los últimos años, la capilla pasó a ocupar el espacio de una tienda de barrio de 

la abuela con ventana a la calle. Antes de esto, la ubicación original de la capilla se 

encontraba en un cuarto de menores dimensiones. 

Figura 94. 

Fachada de la casa del Cristo de la Tres Caídas 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fotografía propia 

 

La casa fue pasando como herencia generación tras generación entre un grupo 

familiar extendido entre abuelos, tías, tíos, hermanos y nietos. Fue una casa que las tías-

abuelas del actual custodio heredaron de sus padres. Dentro de la casa existían espacios 

exteriores para crianza de animales y además declaran sus dueños que tenían baño, el cual 

probablemente empleó un inodoro de cemento, como los que existieron antes de los 

inodoros modernos. Las tías-abuelas de don Rudy eran señoras solteras que además 

regentaban una tienda redonda conocida como “las Tomasas”. Además, las señoras 

elaboraban confites y chicha.  Estos productos junto con lo que se producía en la huerta 

de la casa, se destinaban al abastecimiento del Mercado Central de Sucre.  

El Cristo de las Tres Caídas es una escultura de tamaño casi natural que representa 

a Jesucristo caído de rodillas, con la cruz que llevaba a cuestas hacia el Calvario. Las tías 

del actual familiar y propietario solían contarle que la escultura fue traída por una señora 

desde España y fue dada a estas señoras como parte de una relación de madrinazgo con 

ellas. Los rasgos son propios de la escultura barroca, vestida, de maguey y encerrada 

dentro de una urna de vidrio, tal como se muestra en la Figura 95. Asimismo, dentro del 
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oratorio se le unieron con el tiempo otras esculturas propias o prestadas de familiares 

como el Justo Juez, San José y la Virgen Dolorosa. 

Figura 95. 

Cristo de las Tres Caídas y otros santos 

 

 

 

 

 

Nota. Fotografía propia 

 

La capilla ha mantenido el mobiliario que a lo largo de los años las personas han 

ido regalando y donando, a modo de agradecer favores concedidos, por lo que el 

interiorismo ha permanecido desde hace más de 80 años sin registrar cambios, excepto el 

acabado del piso, la mesa central y la pintura de las paredes. El piso original era de 

ladrillo, pero las donaciones de los devotos promovieron su cambio actual por uno de 

cerámica. 

Figura 96. 

Interior de la Capilla del Cristo de la Tres Caídas 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fotografía propia 
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Los espacios domésticos de la casa poseen interiores que no han sufrido 

modificaciones: los pisos siguen siendo de ladrillo en los interiores, y de piedra en el 

patio. El zaguán con arco de medio punto se ha mantenido y se afianza como el espacio 

de recepción hacia la casa y la capilla.  

6.5.2 La práctica religiosa en la esfera privada 

Las manifestaciones en el ámbito privado de la casa, se asocian con los rezos 

privados de los habitantes en sus espacios íntimos como los dormitorios. Estos rezos 

cotidianos son más frecuentes en la intimidad de la persona en su dormitorio, que la 

cotidianidad colectiva. Incluso la práctica del rezar es variable entre familia y familia, 

respondiendo más a la elección personal que a la costumbre colectiva. La mayoría de los 

casos estudiados han manifestado hacerlo durante las noches en su intimidad, que en el 

encuentro familiar en la mesa a la hora de la comida. Los rezos en grupo solían suceder 

en los rituales colectivos y sociales dentro de la casa, como la fiestas de guardar.  

Los dormitorios, siendo espacios privados de descanso y reflexión, han sido los 

lugares donde se han dispuesto objetos religiosos personales que sirven como fuentes de 

consuelo, protección y meditación.  

Una colección surtida de tipos de objetos religiosos ha sido identificada en estas 

diversas manifestaciones. Los emblemas como los rosarios fueron empleados sobre todo 

en la gradiente más íntima de manifestación religiosa, que acompañaron los rezos 

privados de las personas.  Los emblemas y cuadros se dispersaron por los espacios 

comunes y de circulación, acorde a las preferencias de la persona que los escoge o bien, 

acorde a los favores que se pretenden recibir por parte del santo.  

El objeto religioso ocupa rincones que bien podrían identificarse con el lugar- 

ventana (Alexander, Ishikawa, & Silverstein, 1980). Pero los muebles dentro de los 

espacios privados tomaron el lugar de esos lugares-ventana que han pasado a ser en 

realidad un lugares-mueble-altares. La espacialidad trasciende a los rincones de las 

habitaciones, como recintos adscriptos que alojan pequeños retablos de religiosidad.  

Estos se diluyen entre los objetos cotidianos de una cómoda de dormitorio, o se 

alzan singularmente sobre una pared. “Un edificio puede incluir tanto cosas dentro de 

cosas, como espacios dentro de espacios.” (Venturi, 2003, p. 112).  
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Figura 97. 

Dormitorios con manifestaciones religiosas mediante objetos religiosos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fotografías actuales que conservan rasgos de los años ’70 acorde al testimonio de 
sus habitantes  

 

Son comunes las imágenes del Sagrado Corazón sobre la cama, reiterativos dentro 

de las consultas, tanto en dormitorios como en pasillos, como parte de representaciones 

colectivas de acúmulos sentimentales y como un producto de cooperación (Weber, 1999) 

entre el espacio y la protección divina: 

Has abierto la puerta de calle y atravesado el mismo pasillo oscuro (zaguán 
le dices todavía como cuando éramos niños) de siempre, con una imagen 
amarillenta del corazón de Jesús coronando el arco de las gradas. Has 
subido las escaleras. Hace más de diez años que repites la misma historia, 
los mismos movimientos mecánicos que te trasladan hasta tu cuarto en el 
pasillo superior. (Pacheco, 2010, p. 23). Estaba tendida en su cama, la 
misma de siempre, rodeada de un par de sillas y un cuadro del Corazón de 
Jesús de cartón en su cabecera. (p. 267) 

Si bien los dormitorios albergaban objetos religiosos de uso común como la 

imagen del Sagrado Corazón o crucifijos, existían aquellos especiales identificados con 

la herencia familiar de sus dueños. Para esto, las cómodas se convirtieron en el lugar – 

mueble –altar que sostenían la manifestación devocional de los creyentes.  
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Figura 98. 

Virgen de la Encarnación sobre cómoda en dormitorio.  

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fotografía actual. Faltan velas, flores y otros santos alrededor, acorde al modo como 
lucía en los años ’60 y ’70, según los testimonios de la familia 

 

Varias imágenes y objetos religiosos dentro de los dormitorios, fueron herencias 

de abuelas a madres, y de estas a sus hijas, traspasándose por vía femenina. Estas 

imágenes se han conservado en el espacio más íntimo de la casa. Estos objetos van, como 

en el anterior caso, de ser bultos redondos a cuadros. Los dormitorios por tanto, combinan 

imágenes religiosas comunes como el Sagrado Corazón de Jesús, crucifijos, San 

Antonios, e imágenes y santos y vírgenes religiosas muy específicas como la de la 

Encarnación o la de del Carmen o la de Fátima, vinculadas al valor sentimental y familiar, 

por tratarse de herencias muy especiales que por lo general, como hemos señalado, han 

recibido las mujeres de la casa, las garantes del orden y la moralidad familiar. 

6.6 La devoción religiosa de las clases populares 

Una observación interesante ocurrida en la investigación, es aquella que deja 

establecida la diferenciación de la vivencia religiosa de las clases medias con respecto a 

las clases populares. Partamos del hecho de que las viviendas de las clases medias 

contaban dentro de la casa con varios espacios, entre especializados y no especializados, 

por lo que podían disponer de un cuarto como oratorio, o bien gozar de espacios 

domésticos repartidos entre salas, comedores, cocinas o dormitorios. Naturalmente, las 

clases populares poseían espacios más reducidos donde un único lugar podía hacer de 

dormitorio, cocina, lugar de trabajo, comedor, etc. (Moreyra, 2018). Difícilmente un 

oratorio podría destinarse dentro de los espacios de la población subalterna. La clase 



 

 256

popular además, tenía una relación diferente con su modo de vida religiosa, la cual era 

más profusa y se sincretizaba con más fuerza con costumbres prehispánicas. Esto se daba 

por ejemplo, a través de la devoción a la Pachamama, por medio de rituales religiosos 

asociados con la agricultura para bendecir los campos al inicio de la siembra, o celebrar 

la cosecha con rituales de agradecimiento. Estos rituales a menudo incluyeron ofrendas 

de comida y bebida, reflejando la dependencia de la comunidad en la agricultura y su 

relación espiritual con la tierra y con un profuso fervor religioso.  

La clase de estado empírico de gloria o vivencia de resurrección postulada 
por una religión como valor supremo evidente y necesariamente se ha 
transformado conforme a la índole del estrato social que la adoptó de 
manera preponderante. Desde luego que la clase de los caballeros 
guerreros, las clases campesinas y comerciales, y los intelectuales con una 
educación literaria han seguido distintas tendencias religiosas. (Weber, 
1999, p. 31) 

La vivencia religiosa en el campo implicaba una convivencia general de la 

comunidad al momento de celebración. La comida y la bebida colectiva fueron parte de 

toda esa interrelación campesina que podía además, estar liderada por una familia de 

tradición terrateniente, cuya autoridad simbólica ha quedado latente en el trato y en el 

imaginario de la gente.  

Figura 99. 

Clases populares de fiesta en el campo. Sucre circa 1960 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Obtenida del Archivo Nacional de Bolivia ABNB 
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Los objetos religiosos también difieren con respecto a las clases populares. Toda 

la tradición religiosa encontró en la clase popular y campesina el terreno sobre el cual 

perpetuarse más allá de las aspiraciones republicanas que se emancipan del régimen 

colonial (Gisbert & De Mesa, 2012). En contraposición, las clases altas se manifestaron 

bajo sus propios esquemas estéticos asépticos sin mucho ornato. En cambio, la estética 

barroca de los santos con pelo, ojos de cristal y vestidos, trascendió de las clases populares 

a las clases medias, quienes mantuvieron un constante dialogo con el mundo de los de 

abajo, deseando apropiarse de los símbolos de los de arriba (Zátonyi, 2002). 

La religiosidad en el campo y de clases populares se mostró profundamente 

arraigada abarcando todos los aspectos de la vida, desde la labor diaria hasta las grandes 

festividades. En la ciudad, la religiosidad se inclinó a ser más institucionalizada. Las 

fiestas religiosas detalladas en la Figura 92, eran vividas con mayor pompa y añadiendo 

algunos actos no practicados por la clase media. Por ejemplo, las ferias de animales para 

ciertas fiestas como la Pascua, han sido propias de la clase campesina y popular. Para el 

Domingo de Resurrección, este segmento solía visitar la feria de la “Tablada” en barrio 

Pockonas para comprar y ch’allar ganado, como ovejas o corderos (Ríos Quiroga, 1974).  

Este sector dentro de los años de estudio, era una periferia de la ciudad, y por tanto un 

sector campesino e indígena.  

Sobre los objetos y santos religiosos de la clase popular son propios los ya 

mencionados retablos, que no hemos encontrado entre las posesiones religiosas de clase 

media. Sus atribuciones de cuidado del cultivo, el agro, y el pastoreo, hicieron de los 

retablos un objeto religioso de gran uso. Contenían además dentro de una caja de madera 

rudimentaria a modo de pequeña capilla, el santo pintado en una piedra o una virgen local 

triangular propia del gusto popular del siglo XIX.  

Así, un pequeño oratorio en miniatura cubría las aspiraciones de las clases bajas a 

tomar posesión espacial. Sus frontones mixtilíneos recuerdan a las portadas barrocas, y 

sus puertas pintadas y decoradas, dan cuenta del gusto por el color y la brillantez.  
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Figura 100. 

Retablo con la imagen de San Juan Bautista y la imagen de la virgen. Siglo XIX 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Colecciones privadas  

 

6.7 Resumen y conclusiones del capítulo 

Lo ritual al interior de la casa permanece de manera arraigada en la vivienda 

católica de Sucre en la segunda mitad del siglo XX, pero además lo ritualístico y religioso 

prevalece acorde a actividades de producción que varias familias de las clases medias han 

asumido al interior de sus viviendas. La preferencia por un santo o santa católicos 

responde a los intereses mercantiles y productivos que la vivienda puede alojar y 

promover en su interior. Esto es posible reconocer y rastrear desde la incorporación del 

régimen republicano en aparente sustitución de una cultura colonial, que encontró en el 

área rural el terreno fértil donde aún podía germinar, manifestada por ejemplo en el arte 

popular. La especialización en la confección de retablos entre el siglo XIX y XX con un 

santo particular para el sector agropecuario o ganadero con líneas tardías barrocas es un 

claro ejemplo. Cabe recordar que el ejercicio de la religión católica y los intereses 

comerciales e industriales no estuvieron tan separados, especialmente desde el siglo 

XVIII. 

Por lo tanto, la casa como un crisol del hogar, alojó y contempló las actividades 

de producción con una clara intención de generar una comunidad de cuidado y 

reproducción, cuyos roles participantes se acomodaron a los roles de género, teniendo a 

las mujeres como actoras activas en la dinámica de la casa. 
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Podría decirse que la religiosidad doméstica es el último bastión que perpetúa la 

premodernidad de la casa. Los zaguanes, espacios de paso y comunicación, la sala y los 

dormitorios han permanecido rígidamente como los lugares tradicionales de 

manifestación religiosa de la casa. Con la llegada de la vivienda moderna, el ahorro de 

metros cuadrados en pos de la relación función y economía, se han suprimido ciertas 

espacialidades como el zaguán. 

Sin embargo, es difícil considerar que el cambio de premodernidad hacia la 

modernidad funcional en la organización de los espacios de la casa, haya suprimido por 

completo las prácticas religiosas posteriores al año 1974. Los recintos adscriptos 

recreados por la disposición de los muebles o los lugares-ventana que también pueden 

reconocerse como los lugares-mueble, seguramente continuaron de base para la 

colocación de objetos religiosos, tal como sucedió en el periodo de estudio. 

Los recintos domésticos devocionales han seguido siendo y siguiendo la tradición 

hispana, los dormitorios y espacios de recepción como los zaguanes (Orosco Arce, 2007) 

e incluso sectores de paso como escaleras que podían contener hornacinas con santos.  
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CONCLUSIONES 

______________________________________________________________________ 

 

Una historia breve de la vida privada y religiosa de las clases medias dentro de 

una caracterización de espacios domésticos en Sucre ha sido descrita en las páginas 

precedentes. El reto ha sido grande, ya que entrelazar el artefacto “casa” con su vida 

interior, ha requerido de una sostenida indagación en los testimonios recogidos. El Estado 

de la Cuestión ha revelado este vacío investigativo que omite una conexión hermenéutica 

entre los modos de habitar y la arquitectura doméstica en la ciudad de Sucre.  

El Marco Teórico ha sido la base sostenida por conceptos y teorías existenciales 

y fenomenológicas dentro de la arquitectura, tales como Gastón Bachelard, Christian 

Norberg-Schulz, Cristopher Alexander, Witold Rybczynski, J. Francisco Liernur, 

Michelle Perrot, Michel De Certau, Marta Zátonyi, Amos Rapoport, Martin Heidegger, 

Josep Muntañola Thornberg, Marc Augé, Emile Durkheim, Byung-Chul Han, entre otros.  

Definir en principio que casas y viviendas dentro de un recorte temporal del siglo 

XX en la ciudad de Sucre, Bolivia, ha sido un primer obstáculo que se ha superado para 

luego someter las muestras a un análisis. Para ello se ha recurrido a informantes clave, 

observación directa y bibliografía sobre la arquitectura en Sucre, lo que ha contribuido a 

determinar un panorama de rasgos tipológicos que marquen las pautas de elección, aún 

en un contexto de informalidad y autoconstrucción edilicia. Asimismo, determinar el 

contexto de la ciudad, así como las características de clase media entre 1948 y 1974, han 

sido tareas previas y necesarias, de modo que el escenario donde se emplaza la vida 

doméstica, quede aclarado para el lector. Estas cuestiones se han resuelto en el tercer 

capítulo, que se constituye en una antesala investigativa para asentar el entorno de lo que 

se estudia con mayor minuciosidad en los siguientes capítulos. 

El primer objetivo específico que demanda caracterizar e interpretar las 

condiciones de confort y espacialidad que dan forma a los modos de habitar en la 

vivienda de Sucre entre 1948 y 1974 ha sido cumplido bajo la investigación cualitativa 

apoyada en técnicas y herramientas etnográficas. La entrevista, las historias de vida, la 

observación, la revisión documental y fotográfica, las notas y los registros del diario de 

campo, han sido los aliados para armar y rearmar las piezas de la vida cotidiana y sus 

modos de desarrollo. De este modo, las minucias y las anécdotas de la forma de vida se 

han asentado de tal modo que puedan percibirse dentro de hábitos y costumbres propias 
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de la clase media. Esto ha sido mostrado a través de la vivencia cotidiana en las 

espacialidades, diferenciadas en los espacios públicos y sociales de la casa, en las cocinas 

y espacios de múltiples actividades como las de servicio, y en los espacios de intimidad 

como los dormitorios. 

Los modos de vivir registran como escenario la vivienda premoderna y 

autoconstruida. Las recintualidades de estas viviendas se presentan ordenadas en el frente 

y sin orden hacia el fondo, siendo atravesadas por ambulatorios y laberintos que generan 

un escenario que propicia la riqueza de las vivencias de sus habitantes. Las costumbres y 

hábitos se supeditan a los alcances de confort de la casa. Estos son limitados, aunque el 

ingenio y las tradiciones han permitido que la vida se desenvuelva naturalmente, 

prescindiendo de conquistas industrializadas. Las prácticas más castigadas por esta 

situación han sido los hábitos de higiene, puesto que la inserción de inodoros y el agua 

caliente han llegado tardíamente a las clases medias, comparadas con las clases altas. 

A pesar de estas precariedades, la vida es rica, plena, en conjunto familiar, 

desplegada en un contexto farragoso de entradas y salidas, y con prácticas domésticas 

cercanas a la vivencia campestre, como la crianza de animales en huertas y corrales. La 

casa como nido ha ido posible sostenerse así, gracias a la dinámica femenina.  

El segundo objetivo específico que busca caracterizar los espacios domésticos 

de la vivienda a través de su organización espacial, estructura sintáctica y formas 

recintuales en Sucre entre 1948 y 1974 ha conseguido categorizar las casas y las 

viviendas. La masa doméstica de tradición colonial genera tipologías que aún se replican 

durante el siglo XX en la vivienda premoderna y autoconstruida. Un rasgo definitorio de 

premodernidad es la escalera exterior que vincula el patio de uso múltiple con el resto de 

los espacios. El patio se consagra como el articulador organizativo y es por ello que la 

escalera no podría ubicarse en otro lugar. Sin embargo, las ambigüedades organizativas 

combinan la centralidad del patio con la linealidad de las habitaciones o su agrupamiento 

aleatorio, potenciando la variedad espacial, y propiciando orientaciones diversas, y con 

esto los claros oscuros internos.  

Las viviendas unifamiliares con retiro invierten la situación replegando hacia la 

periferia el espacio exterior. El patio aquí se convierte aquí en un espacio residual que 

obliga el abandono del “afuera” por una resolución de funcionalidad mucho más 

pragmática en el interior. Sin embargo, este tipo de vivienda no es el tipo dominante 

dentro de nuestro recorte temporal de estudio para la clase media, sino se identifica 
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propiamente dicho con la clase alta que implantó las casas tipo chalet desde mucho más 

antes. Las políticas de vivienda ya sean de gobierno o ya sean de la iglesia encontraron 

en este tipo de formación moderna soluciones pragmáticas para dar respuesta funcional y 

económica a la clase media. 

Las unidades habitacionales modernas se han insertado a partir de la primera mitad 

de la década del ’70. Se reconoce en estas unidades la simetría, el ahorro de espacialidades 

reducidas al mínimo con tres habitaciones, las cocinas mínimas y separadas de los estares 

– comedores. Aquí los ambulatorios se simplifican a un pasillo repartidor, y emergen 

rasgos modernos como cajonerías y roperos empotrados.  

El tercer objetivo específico que propone analizar el desarrollo de las 

manifestaciones religiosas en los espacios y lugares domésticos de la vivienda de 

Sucre entre 1948 y 1974 se alcanzado por medio de relatos y testimonios recogidos que 

dan cuenta de prácticas religiosas diversas. Estas se sostienen a través del tiempo a fuerza 

de tradiciones y herencias. Los objetos religiosos traducidos en santos y vírgenes tanto en 

bulbo como en imagen encuentran su origen en la cultura barroca hispana y mestiza, que 

ha persistido con fuerza entre la clase popular. Las clases medias devenidas de estos 

segmentos han perpetuado su uso, así como las manifestaciones festivas que modifican 

la casa, e incluso la vinculan con el espacio público.  

La vida cotidiana en estos días dinamiza las tareas domésticas impartidas entre las 

mujeres de la casa. La devoción de las personas, modifica de esta manera su conexión 

con la casa, a tal punto de convertirse en un aspecto colectivo que trasciende hacia la 

colectividad urbana, gracias a los atributos milagrosos de las creencias religiosas. 

A lo largo del estudio, el diálogo entre los elementos fijos, semifijos y no fijos de 

la casa ha sostenido su complementariedad, insertando modificaciones ritualísticas que 

caracterizan el espacio contenido entre cuatro paredes. Esto refuerza la idea de que el 

habitar se enmarca en la dureza material, pero se desarrolla en la afabilidad de los modos 

que transforman y dan acción al contenido de la espacialidad. 

A esto se suma la inercia conservadora de la sociedad chuquisaqueña que perpetua 

tanto lo inmaterial como lo material, devenidos incluso desde sus raíces prehispánicas 

que hacen eco en el pasado colonial, y ambos al mismo tiempo mantienen su fuerza 

cultural en la historia reciente. Aquí la duración es un valor que puede darse gracias a la 

resistencia a la modernidad; el valor de la existencia y la duración cohesionan un modo 
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de vida que brinda de alguna manera seguridad. Esto es palpable en la observación de 

espacios domésticos que han mantenido rasgos propios de las décadas estudiadas, 

haciendo de su interior un museo doméstico que nos transporta a un viaje en el tiempo. 

Todas estas características de duración que engloban la religiosidad, son propias 

de una pequeña ciudad de valle alto más cercana a la región andina nuclear que a la región 

de tierras bajas en Bolivia. Esto tiene su injerencia en la cosmovisión de la gente que 

difiere en su percepción y manifestación religiosa con respecto a la sociedad más pujante 

y moderna del país. La sociedad de Santa Cruz de la Sierra de aquellos años por ejemplo, 

ha declarado en la indagación investigativa no estar sujeta a herencias ritualísticas 

religiosas con el peso con el que se desarrollaban en la ciudad de Sucre, Potosí o La Paz.  

Es así, que los pisos ecológicos y climáticos se relacionan con el modo de desarrollo 

cultural.   

No hemos conocido en profundidad las manifestaciones religiosas en casas que 

no sean las premodernas, pero presumimos que ante la supresión de espacios ambituales, 

las prácticas religiosas no se perdieron, sino que se confinaron a los muebles, 

manteniendo el uso de los lugares–muebles, y del mismo modo que los cuartos se 

especializaron y muchas actividades se empezaron a realizar por fuera de la casa, la 

religiosidad colectiva encontró su lugar en templos e iglesias. 

En este contexto, la organización de los espacios y los modos de habitar son 

interpretados en términos de su significado cultural, simbólico y funcional. Esto nos ha 

permitido interpretar el modo de relacionamiento entre los espacios domésticos, los 

modos de habitar y las manifestaciones religiosas en la vivienda de clase media de 

Sucre, entre 1948 y 1974 buscando entender no solo la forma física de los espacios, sino 

también cómo los usuarios interactuaron con ellos y cómo estos espacios influyeron en la 

vida cotidiana.  

De todo ello consideramos corroborada nuestra hipótesis fundamental que 

sostenía que el espacio de la vivienda de clase media en Sucre entre 1948 y 1974 

evidencia tanto cambios como persistencias en torno a un proceso tardío de 

modernización técnica y cultural, siendo paulatinas las transformaciones de orden 

tecnológico y funcional acorde con los modos de habitar y las prácticas sociales, 

mientras que perduran los ritos y valores tradicionales en torno a la religiosidad 

doméstica y la vida cotidiana. 
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El periodo de estudio por tanto, se constituye en un periodo que conecta estas 

persistencias con los primeros cambios de modernización doméstica, así como la apertura 

de la ciudad al contexto externo. La importancia de esto radica en el entendimiento del 

desarrollo, de la identidad y la capacidad para perdurar y también de adaptarse a las 

circunstancias. Las casas y viviendas con sus espacios internos registran un diseño 

vernáculo que ha conseguido responder a las demandas sociales, ricas en muchas 

manifestaciones, cohesionando al grupo familiar, y dando lugar a significados sagrados y 

profanos, todos concentrados en la casa como santuario de la vida doméstica. 
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Relevamiento de planos: 

Alcaldía Municipal de Sucre Dpto. Técnico (1964), Instituto Geográfico Militar y de 
Catastración Nacional de Bolivia 

Plan de Rehabilitación de la Áreas Históricas de Sucre (1996), Fichas de Catálogo de 
Patrimonio Histórico  

Ximena Romero (2023) 

Fotografías: 

Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (s/f). Repositorio Fotográfico Campaña 
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Álbum familiar familia Romero Padilla 

Álbumes particulares 

Plan de Rehabilitación de la Áreas Históricas de Sucre (1996), Fichas de Catálogo de 
Patrimonio Histórico  

Número de Entrevistas realizadas 16: 

Entrevistador: Ximena Romero, Sucre, 17 junio 2022, Nombre entrevistado/a: Carmen 
Alejandra Daza Serrudo 

 
Entrevistador: Ximena Romero, Sucre, 14 julio 2023, Nombre entrevistado/a: Vicky 

Pradel 
 
Entrevistador: Ximena Romero, Sucre, 18 agosto 2023, Nombre entrevistado/a: Alberta 

Valda 
 
Entrevistador: Fernando López, Sucre, 17 junio 2024, Nombre entrevistado/a: 

Concepción Aillón Terán 
 
Entrevistador: Rosset Daniela Peralta Tamares, Sucre, 22 de junio 2024, Nombre 

entrevistado/a: Franklin  
 
Entrevistador: José Orlando Montaño Olivera, Sucre, 23 de junio de 2024, Nombre 

entrevistado/a: Josefina Pary Delgado 
 
Entrevistador: Yesenia Cañari Salazar, Sucre, 24 de junio de 2024, Nombre 

entrevistado/a: Teodora  
 
Entrevistador: Irusta Cuenca Montserrat, Sucre, 23 de junio de 2024, Nombre 

entrevistado/a: Eva Nelida Claros  
 
Entrevistador: Silvia Nelly Pinto Romero, Sucre, 21 de junio de 2024, Nombre 

entrevistado/a: Pastor Pinto Cervantes 
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Entrevistador: Fernando López, Sucre, 5 marzo 2024, Nombre del entrevistado/a: Julia 
Romero 

 
Entrevistador: Fernando López, Sucre, 10 abril 2024, Nombre del entrevistado/a: Anita 

Fernández 
 
Entrevistador: Fernando López, Sucre, 22 junio 2024, Nombre del entrevistado/a: Beatriz 

Salazar 
 
Entrevistador: Fernando López, Sucre, 22 abril 2024, Nombre del entrevistado/a: Carmen 

Torres 
 
Entrevistador: Fernando López, Sucre, 15 enero 2024, Nombre del entrevistado/a: 

Rosario Quiñones 
 
Entrevistador: Fernando López, Sucre, 20 febrero 2024, Nombre del entrevistado/a: Lucía 

Méndez 
 
Entrevistador: Fernando López, Sucre, 26 febrero 2024, Nombre del entrevistado/a: Rudy 

Ríos 
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