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RESUMEN

El estudio tuvo como objetivo interpretar los signifi -
cados que construyen los habitantes de la Comunidad 
de Santa Lucía con respecto a las manifestaciones re-
ligiosas,   planifi cación popular y estilo de vida. Estuvo 
fundamentado en autores como: Ferrarotti (1991), Ber-
taux (1994), Zemelman (1992), García (2003), Briceño 
– León (1992), Guiraudo (1997), Jame (1902), entre 
otros. Se adoptó la modalidad de método biográfi co 
en su variante, relatos de vida, bajo una orientación 
metodológica cualitativa. El diseño de investigación se 
construyó a medida que fue avanzando el proceso de 
investigación, lo que permitió obtener distintas visiones 
y perspectivas que manejaron los investigadores. Se 
logró determinar como resultado que la Religiosidad 
Popular es la fuente de fortalecimiento y arraigo de la 
comunidad luciteña ante su creencia y devoción a San-
ta Lucía, llegando a la conclusión, que el estilo de vida 
forma parte del legado familiar, inspirado en su tradi-
ción popular, donde, los valores religiosos son transmi-
tidos de generación en generación y es  la diferencia 
con  otras comunidades de Maracaibo. 

Palabras clave: manifestación  religiosa, planifi cación 
popular, comunidad.

ABSTRACT

The study aimed at interpreting the meanings con-
structed by people in the community of Santa Lucia 
with regard to religious expressions and popular forms 
of planning as an infl uence on the community lifestyle. 
It was based on authors such as Ferrarotti (1991), Ber-
taux (1994), Zemelman (1992), Garcia (2003), Briceño 
- Leon (1992), Guiraud (1997) , Jame (1902), among 
others. The Alternative Method of Biographical Stories 
of Life was adopted, under a qualitative methodologi-
cal approach, therefore, the design of the study was 
built as the process of research advanced, allowing 
the determination of different views and perspectives 
handled by the researchers involved in it. The results 
showed that popular religiosity is the source of strength 
and sense of community of Santa Lucia before their be-
lief and devotion to the Saint, leading to the conclusion 
that the lifestyle is an integral part of the family legacy, 
inspired in their popular tradition in which the religious 
values are transmitted from generation to generation, 
and that makes this community different from other 
communities in Maracaibo.

Keywords: popular religiosity, planning, people, life-
style, santa Lucia.

INTRODUCCION
La religiosidad popular está vinculada a los cultos, 

los santos, las peregrinaciones, fi estas religiosas, pro-
cesiones, bendiciones y otros modos de devoción. Una 
singular característica de la religiosidad popular es la 
expresión en la devoción y sentimientos de la vida co-
tidiana de las personas. Esto se evidencia en una  ex-
presión de rituales, vinculados a situaciones concretas 
con  el estilo de vida. 
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Al hacer referencia al estilo de vida, puede decirse 
que este concepto recoge una variada y amplia proble-
mática de la relación entre el sistema social, la cultura y 
el individuo, a partir de la cual se originan las prácticas 
sociales cotidianas, diferenciando a éstas por la forma 
en la cual se regula la relación entre la sociedad y la vida 
cotidiana en cuanto al trabajo, la familia, el consumo, la 
organización del tiempo individual y social, los intercam-
bios simbólicos, los ritos cotidianos, el lenguaje, la diná-
mica de las necesidades, aspiraciones, la toma de deci-
siones, lucha social, organización política, los confl ictos 
grupales, así como la escala que valores que sustentan 
las prácticas sociales de la comunidad objeto de estudio.

En este sentido, las colectividades populares no 
disponen de otra teoría extraída, de la existencia mis-
ma; su estilo de vida le confi ere valor a sus prácticas, 
arrancadas directamente de las vivencias de cada uno 
de sus habitantes quienes le imprimen naturalmente el 
sentido común y la  entidad de convivir en  sociedad.

La comunidad de Santa Lucía forma parte de un 
grupo social particular, con distintos credos y prácticas 
religiosas que van desde las más ortodoxas del cristia-
nismo católico, hasta las manifestaciones religiosas de 
los habitantes como forma de culto y sincretismo hacia 
sus santos, en especial a Santa Lucía, con lo cual se 
demuestra que lo religioso da vida y sentido a la comu-
nidad, para que mantenga sus ritos como manifestación 
popular colectiva. La presente investigación centra su 
objetivo en interpretar los signifi cados que construyen 
los habitantes de la comunidad de Santa Lucía con 
respecto a las manifestaciones religiosas, planifi cación 
popular y estilo de vida.

Planifi cación popular de las prácticas 
religiosas  

En la historia de la humanidad, el individuo ha de-
sarrollado prácticas religiosas, las cuales han ido ad-
quiriendo un signifi cado particular, inherente a la cul-
tura de cada comunidad. En ese contexto, se observa 
como la comunidad de Santa Lucía posee una amplia 
gama de fi estas y celebraciones que si bien forman 
parte de la religión católica, los devotos realizan sus 
prácticas particulares y espontáneas (sincretismo), las 
cuales revisten de aceptación y relevancia para los 
habitantes que, en su sentido de pertenencia, rinden 
tributo a las devociones compartidas por los habitantes 
de la mencionada localidad.

 Cabe destacar, la referencia particular a su fi esta 
el 13 de diciembre de cada año, “Día de Santa Lucía”, 
donde se observó como toda la comunidad se abocó a 
una celebración llena de fi esta y júbilo, calles adorna-
das con cintas rojas que simbolizan lo mártir y las cin-
tas blancas que signifi can la pureza; banderines en las 

casas, música en el ambiente. En la iglesia se celebran 
misas, una cada hora con personas que llegan desde 
lejos (a escala regional, nacional e internacional) para 
pagar promesas. También los habitantes de la comu-
nidad rinden tributo a la Virgen a través de música, 
danzas, contradanzas, poesías, décimas, entre otros. 
Según lo vivenciado, este tipo de expresiones permi-
tió presumir que era propicio hacer un estudio sobre 
la religiosidad,  planifi cación y  estilo de vida  de esa 
comunidad.

Producto de este contacto con los habitantes de la 
comunidad, fue posible conocer algunas expresiones y 
manifestaciones  particulares, como son veladas a la 
barriada de Santa Lucía, “la bajada de la Virgen”, “la 
procesión de la Aurora”, entre otras, que tienen lugar 
en esta comunidad, lo cual motiva a conocer si existen 
o no los procesos y acciones que de manera organiza-
da llevan a cabo los propios habitantes, en ocasión de 
celebrar sus fi estas  en honor a Santa Lucía. Igualmen-
te interesa el estudio de los modos y las formas que 
estas adquieren a la luz de las corrientes teóricas que 
explican los modos de planifi cación popular.

Necesariamente estas expresiones traen consigo 
un sistema de organización social, que expresa el sen-
tir de la comunidad, pero se desconocen los modos y 
las formas en la que esta organización ocurre, motivo 
por el cual se plantea la siguiente interrogante: ¿Cuá-
les son los signifi cados que construyen los habitantes 
de la Comunidad de Santa Lucía con respecto a las 
manifestaciones religiosas, planifi cación popular y  es-
tilo de vida comunitario?  

Para responder la anterior interrogante, la investi-
gación planteó como objetivo interpretar los signifi ca-
dos que construyen los habitantes de la Comunidad de 
Santa Lucía con respecto a las manifestaciones religio-
sas,  planifi cación popular y estilo de vida comunitario, 
coyuntura que  alimenta la vida sociocultural de la co-
munidad

Ahora bien, la presente investigación ofrece una 
serie de defi niciones para la compresión del fenóme-
no religioso y sus manifestaciones, al igual que las for-
mas de organización y estilo de vida, lo cual permitió 
sustentar las experiencias vividas en la comunidad de 
Santa Lucía, en sus espacios, su gente, sus tradicio-
nes y costumbres; con la fi nalidad de dar respuesta al 
objetivo planteado. Asimismo, el cuerpo de conceptos 
que se presenta a continuación guarda relación con un 
enfoque teórico  manejado por Córdova (1999), quien 
referencia a Ferrarotti (1991), Bertaux (1994), Zemel-
man (1992), García (2003), Luján (2008), Briceño-León 
(1992), Guiraudo (1997), Jame (1902), entre otros au-
tores, quienes indican el signifi cado de la identidad re-
ligiosa  inspirado en la comprensión de la realidad y los 
valores.
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La  planifi cación popular, es según, Egg (2000:58): 

La acción consistente de utilizar un conjunto 
de procedimientos mediante los cuales se intro-
duce una mayor racionalidad y organización en 
un conjunto de actividades y acciones articula-
das entre sí que, previstas anticipadamente, tie-
nen el propósito de infl uir en el curso de deter-
minados acontecimientos, con el fi n de alcanzar 
una situación elegida como deseable, mediante 
el uso efi ciente de medios, recursos, entre otros. 

En cuanto a lo popular, Reyes (2004), expresa, es 
“Aquello que tiene aceptación gustosa, acatamiento 
complacido dentro de la mayoría de una  sociedad, 
pues ambos términos son colindantes para expresar lo 
que se desea contribuir al hablar de Planifi cación po-
pular”.

Es a partir de lo anterior, que se asume la planifi -
cación popular con base en lo comentando por Gertz 
(1994), quien señala que es el conocimiento local 
como liberaciones inmediatas producto de la expe-
riencia, la cual obliga a respetar los signifi cados y las 
prácticas cotidianas de las comunidades populares y a 
no imponer conocimientos y métodos. Desde el punto 
de vista cultural, cada pueblo tiene sus principios, va-
lores y proyectos de vida que le son propios, ya que 
el conocimiento local se adquiere en contacto con la 
realidad determinada. En las comunidades populares 
la vida misma es su autoridad, determina aquello que 
le confi ere valor a sus prácticas, pues el conocimiento 
local se extrae de la propia vivencia.

Con respecto a la religiosidad popular; García 
(2003), refi ere cuatro nociones instrumentales de Reli-
giosidad Popular: La Religiosidad Popular como religio-
sidad natural; La Religiosidad Popular como la religio-
sidad de las masas populares; La Religiosidad Popular 
(inmediata, concreta, útil) como reactiva y opuesta a 
la Religiosidad ofi cial (abstracta, espiritualizada y dog-
mática) y La Religiosidad Popular como opuesta a la 
religiosidad Institucionalizada.

En ese sentido, el autor precitado defi ne la religiosi-
dad popular como un conjunto de creencias y prácticas 
que se califi can como religiosidad ofi cial. Estas dos for-
mas de expresión religiosa se entremezclan de manera 
más o menos diferenciada, coexisten y comparten sím-
bolos, espacios y tiempos. No es fácil la delimitación 
entre ambas, la determinación de la frontera según la 
cual ciertas manifestaciones de lo sagrado se conside-
ran dentro de una y fuera de la otra. Por tanto, tampoco 
es fácil la construcción de la Religiosidad Popular uní-
voca, estando  determinada por sus formas religiosas y 
estilo de vida para que ésta pueda ser estudiada.

En este contexto, las manifestaciones de religiosi-
dad popular son prácticas realizadas externamente de 
una institución o Iglesia que tiene el poder de regular 
la actuación de sus miembros. De ahí que, es común 
observar que los santuarios a donde los fi eles recurren 
a adorar y agradecer a Santa Lucia, se encuentran en 
lugares fuera del alcance coercitivo que puede ejercer 
una institución como la Iglesia.

Vale destacar que en la Religiosidad Popular y la 
Planifi cación Popular en Santa Lucia, se asume la pre-
misa que la confi guración de la planifi cación y la reli-
giosidad popular en Santa Lucia conforman un estilo 
de vida particular que según Briceño – León (1992), es 
la forma diferenciada como los individuos de una socie-
dad determinada viven su cotidianidad, se semejan y 
se diferencian, por el tipo de posesiones y hábitos.  En 
este sentido, la construcción de los distintos estilos de 
vida existentes permiten el establecimiento de grupo 
humanos/ individuos y familias que se semejan entre 
sí.

METÓDICA DE LA INVESTIGACIÓN
El estudio se inserta en una orientación metodo-

lógica cualitativa. En consecuencia, se dio sentido e 
interpretación a los fenómenos de acuerdo con los sig-
nifi cados que tienen para las personas involucradas. 
Ello implicó la utilización de una variedad de materiales 
que describen la rutina, las situaciones problemáticas y  
signifi cados en esta investigación. 

Es importante señalar que toda investigación cua-
litativa necesita un proceso de inserción, dado que di-
cho proceso permite el acercamiento a los actores con 
los cuales se realizó la investigación planteada. En pri-
mer lugar, el grupo de investigación seleccionó el área 
geográfi ca donde la investigación fue llevada a cabo, 
en la barriada de Santa Lucía, ubicada en el centro de 
la Ciudad de Maracaibo, debido a que la misma posee 
las características signifi cativas a los requerimientos 
que la investigación precisa. Con este primer aspecto, 
se fue pasando de una observación general a una ob-
servación directa que comenzó a ampliar el panorama 
sobre el tema investigado, con el objeto de profundizar 
el conocimiento de la comunidad en estudio. 

Las técnicas utilizadas fueron la observación parti-
cipante defi nida por Kluckholm (1940), como: “un pro-
ceso caracterizado, por parte del investigador, como 
una forma “consciente y sistemática”  de compartir, en 
todo lo que le permita las circunstancias, las activida-
des de la vida, y, en ocasiones, los intereses y afectos 
de un grupo de personas. Su propósito es la obtención 
de datos acerca de la conducta a través de un contac-
to directo y en términos de situaciones específi cas en 
las cuales sean mínimas la distorsión producida en los 
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resultados a causa del efecto que tiene el investigador 
como agente exterior”. En esta investigación, la obser-
vación se llevó a cabo conviviendo con los habitantes 
de la comunidad, sus fi estas, celebraciones y maneras 
en que articulan su forma de vida.

También se utilizó la entrevista en profundidad, la 
cual Valles (2000) defi ne como proceso de entrevista 
altamente intensivo, claramente focalizado y abierto 
que busca disminuir la indeterminación y redundancia 
de los procesos de investigación más desestructura-
dos. La entrevista requiere preparación y estructura, 
incluyendo un cuestionario abierto, de manera que el 
investigador pueda rentabilizar el tiempo empleado con 
el entrevistado. Es importante ajustarse a la informa-
ción obtenida manteniéndose en la objetividad. En este 
caso, la entrevista fue desarrollada a personas emble-
máticas de la comunidad, dispuestas a colaborar con 
amplio conocimiento del tema, quienes gozan de  reco-
nocimiento en  la localidad.

Durante el proceso de investigación se realizaron 
cuatro (04) entrevistas en la comunidad de Santa Lu-
cía, en la cual se tomaron como informantes clave, al 
Señor Jairo Pérez Leiva, cronista de la comunidad, la 
Señora Marina Morillo, habitante de la comunidad y de-
vota a Santa Lucía, El Padre Pedro Colmenares, Pá-
rroco de la Iglesia y el Señor Nelson Romero (el Aya-
yero), gaitero de mucha trayectoria. Todos ellos forman 
parte de la comunidad luciteña y se caracterizan por su 
completa disposición a trabajar en pro de la comunidad 
y sus necesidades. Ahora bien, para llevar a cabo la 
entrevista se hizo necesario revisar los relatos de vida 
escritos y escuchar las grabaciones de los entrevista-
dos repetidamente, con la actitud de revivir la realidad 
en su situación concreta y refl exionar sobre  la comu-
nidad luciteña.

RESULTADOS
Para la obtención de los resultados, se procedió a 

la transcripción de información, lo cual constituye una 
técnica importante en la investigación cualitativa; debi-
do a que a través de ella, se examina a fondo, el relato 
de vida de los historiadores, al poder observar, leer y 
analizar el contenido.  Luego, se procedió a escuchar y 
observar la entrevista para desarrollar detalladamente 
los contenidos de la información, siendo este el primer 
paso.

Seguidamente, se efectuó el segundo paso, como 
es el proceso de categorización, que consistió en exa-
minar el contenido extraído para analizarlo y clarifi carlo. 
Según Martínez (2004), la categorización, es el análisis 
y la interpretación de los contenidos y no son activida-
des mentales separables. Para eso, se hace necesario 
que el material primario o protocolar, es decir, las ano-

taciones de campo, grabaciones, transcripciones de la 
entrevista sean lo más completas y detalladas posible.

El tercer paso es el proceso de teorización que 
según Pujadas (1992) tiene por fi nalidad describir las 
etapas y procesos que permitan a emergencia de la 
posible estructura teórica “implícita” en el material re-
copilado en las entrevistas, grabaciones, notas de 
campo, entre otras. El proceso en su totalidad, implica 
la categorización, la estructuración individual y general, 
la contrastación y la teorización propiamente dicha.

La Validez y Confi abilidad de la Investigación como 
complemento necesario del proceso de investigación, 
viene dada según Martínez (2004), por las vivencias 
de los historiadores, es decir, basada en los signifi ca-
dos que construyen los habitantes de la Comunidad de 
Santa Lucía con respecto a las manifestaciones religio-
sas y sus formas de planifi cación popular como infl uen-
cia en el estilo de vida comunitario, ya que es esa reali-
dad que se vive. En efecto, el autor antes mencionado, 
expresa que: la validez y confi abilidad “es el modo de 
recoger los datos, de captar cada evento desde sus 
diferentes puntos de vista, de vivir la realidad estudiada 
y de analizarla e interpretarla inmersos en su propia di-
námica”, entonces se puede hablar de validez interna, 
ya que al observar, medir o apreciar una realidad se 
está haciendo investigación cualitativa.

 El autor precitado señala que  la confi abilidad  “im-
plica que  un estudio se puede repetir con el mismo mé-
todo sin alterar los resultados, es decir, es una medida 
de la replicabilidad de los resultados de la investiga-
ción”. En las ciencias humanas es imposible reproducir 
las condiciones exactas en que un comportamiento y 
su estudio tuvieron lugar. La confi abilidad en este caso 
estuvo dada por concordancia interpretativa de los ob-
servadores del mismo fenómeno, ella junto a la validez  
dieron soporte a la teoría que desde la investigación 
cualitativa se construyen, renunciando a las pretensio-
nes positivistas pero manteniendo el rigor científi co. 

Para lograr la fi abilidad (la validez más la confi a-
bilidad) de los resultados  se efectuó el análisis de la 
información progresivamente a lo largo de toda la in-
vestigación y la aparición del fenómeno de saturación 
es el que fundamenta la validez y confi abilidad de la 
misma, tal y como es expresado por Bertaux (1994).

Con base en los postulados anteriores,  se encon-
tró que Santa Lucía es un sector de la ciudad de Ma-
racaibo emplazado junto al Lago e inmediatamente al 
norte del casco original de la ciudad, lo que es ahora un 
pequeño centro urbano con uso residencial, comercial, 
religioso, recreacional y turístico con una declaratoria 
de valor histórico de organización, que corresponde a 
la cuadrícula española, presentando fachadas altas y 
continuas que destacan por su colorido y vistosidad, 
así como calles angostas de carácter peatonal, vincu-
ladas estrechamente con las viviendas, en su mayoría 
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de estilo neocolonial en donde la religiosidad popular 
es la fuente de fortalecimiento y arraigo de la comu-
nidad luciteña ante su creencia y devoción a la santa, 
debido a que según entrevistas realizadas la Parroquia 
tiene una necesidad de tipo eminentemente espiritual, 
vivenciada por cada uno de los entrevistados indistin-
tamente de su condición económica, académica y  de 
autoridad, entre otras. 

La religiosidad popular en la comunidad de San-
ta Lucía se manifi esta entre los feligreses a través de 
una especie de contrato, es decir, “Yo te pido, tú me 
das y yo te doy” (milagros-exvotos). Vale destacar que, 
dentro de las expresiones de religiosidad popular, las 
personas creyentes le dan características humanas a 
imágenes u objetos. La misma se expresa en la comu-
nidad a través de una serie de creencias, sentimientos, 
comportamientos y actitudes referidas a un ser supre-
mo, mediante los cuales los individuos o grupos tratan 
de responder a los interrogantes últimos sobre el senti-
do de la vida y de la muerte. La religiosidad popular es 
una acción ligada a la música, las danzas, las fi estas, 
las cuales son parte esencial en lo que agradecimiento 
se refi ere, debido a que la barriada luciteña, no es una 
excepción, allí la música está tan ligada a las devocio-
nes populares que la virgen posee su propia gaita en 
su honor como fuente de inspiración para la veneración 
de la misma.

Es importante destacar, que la religiosidad popular 
se manifi esta y sedimenta en la comunidad luciteña en 
el ámbito artístico, político y social, representado por la 
imagen de la virgen, los rituales, los patrones, las fi es-
tas, pero al mismo tiempo es expresión de la búsqueda 
de espiritualidad. Esta es a su vez, una expresión llena 
de espontaneidad de la vivencia religiosa de los habi-
tantes de la comunidad, pues no se trata de un empo-
brecimiento de doctrinas y liturgias ofi ciales, sino que 
la religiosidad popular está basada en todas las activi-
dades que se realizan para rendirle culto a su virgen.

        La planifi cación popular está fuertemente li-
gada a sus prácticas, mediante el protagonismo comu-
nitario de los habitantes de Santa Lucía al momento 
de realizar las actividades socioculturales, religiosas 
en la colectividad; está enmarcada en prácticas religio-
sas que para los habitantes de Santa Lucia es  expre-
sión de gentilicio zuliano. Esta planifi cación popular ha 
existido no con las características que se utilizan para 
una planifi cación de tipo académica en sus diferentes 
denominaciones, pues al momento de hablar de plani-
fi cación en la barriada no se puede omitir la esponta-
neidad que ha sido y seguirá siendo el eje primordial 
en lo planifi cado, aunque es importante mencionar que 
este tipo de planifi cación según Castellano (2007), la 
bautizan como planifi cación desde lo vivido.   

         La comunidad de Santa Lucía nació bajo una 
necesidad de tipo espiritual, sus orígenes de devoción 

han conllevado desde sus inicios una planifi cación que  
promueva al ser humano a satisfacer su inclinación re-
ligiosa, debido a que son las fi estas, específi camente 
en la víspera de la virgen, lo que demuestra que la car-
ga espiritual de sus feligreses, lo que permitió afi rmar 
que todo este tipo de proceso conlleva una planifi ca-
ción periódica, donde, el trabajo en equipo permite la 
socialización, la cohesión, la solidaridad y aumenta el 
grado de afectividad hacia dicha devoción, por la vir-
gen venerada en este sector del área metropolitana de 
Maracaibo.

La planifi cación popular son  prácticas realizadas 
por las personas, lejos de orientaciones teóricas, pero 
a su vez, con cualidades de validez, pues, la misma 
conlleva  procesos que dan como resultado lo espe-
rado. Es así como la devoción a Santa Lucía implica 
la puesta en práctica de procesos y acciones que dan 
como resultado la celebración de las fi estas por parte 
de los habitantes de la Comunidad. Las prácticas orga-
nizativas de la comunidad son espontáneas y progre-
sivas, es decir,  que  todo cuanto se celebra  goza de 
reconocimiento comunitario y surge de forma progresi-
va, concertada entre los vecinos, como forma de rendir 
tributo. 

   En congruencia con lo anterior, dichas prác-
ticas son expresiones musicales, pues las celebracio-
nes de devoción en Santa Lucía son la manifestación 
más genuina del amor de los devotos y su religiosidad 
popular vivida y sentida por sus feligreses; numerosas 
agrupaciones gaiteras se presentan cada festividad de 
Santa Lucía. Además de la gaita, se encontró una pla-
nifi cación dentro de las festividades luciteñas donde se 
permite la atracción del público,  tanto de los habitantes 
como de sus visitantes, enmarcado en las habilidades 
y destrezas que los mismos nativos poseen.

A manera de refl exión 
El estilo de vida de la comunidad de Santa Lucía, 

como expresión de sus formas de planifi cación y reli-
giosidad popular, forma parte del legado familiar inspi-
rado en su tradición popular y  valores religiosos, los 
cuales son transmitidos de generación en generación 
y es lo que diferencia a los luciteños de otras comu-
nidades de Maracaibo. La riqueza sociocultural de la 
comunidad objeto de estudio, mostró  las relaciones 
e  interconexiones entre  la religiosidad, el trabajo, la 
reproducción de la vida individual, la interrelación so-
cial, la comunicación y los valores sociales, así como 
la  integración de la comunidad.

Los habitantes de Santa Lucía tienen sentido de 
identidad, de donde se desprende la solidaridad, la 
apertura entre vecinos y visitantes, tratados como ha-
bitantes del barrio, característica esencial para que una 
comunidad sea sostenible. De maneara que, la presen-
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cia de su identidad religiosa, cultural y social, son los 
cimientos para la comprensión de sus relaciones, su 
apego a las costumbres y tradiciones locales.
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