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INTRODUCCION 

El presente trabajo de grado tftulado ANALISIS DE LAS FUN 

CIONES DE LA IGLESIA CATOLICA A TRAVES DE SU PASTORAL SO 

CIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO Y SU INCIDENCIA EN 

LA TRANSFORMACION SOCIAL, como tesis de grado el trabajo 

se orientó a presenciar en la comunidad la verdadera inci 

dencia que Pastoral Social podía tener, para no quedarse 

con el simple campo conceptual y teó rico de los postula -

dos que en c i erra Pastor a 1 . El acerca mi en to y par t i ci pac i ón 

en las reuniones con Pastoral y sus grupos, como son su 

Director permitieron medir su programació n e influencia 

en las bases. Junto a esto hay que agregar que el marco 

teó rico en que trabaja la Iglesia se recoge en cada una 

de las propuestas que han hecho los diversos Papas en sus 

enciclícas, que hoy son sostenidas como argumento para ex 

plicar todas las causas y problemas que afrontan la sacie 

dad latinoamericana y colombiana. 

Dentro del proceso investigativo en lo conceptual se pudo 

asimilar y reflexionar que el pensamiento antiguo de la I 

g1esia prefeuda1, era más concecuente y solidaria con los 



principios básicos del cristian,smo, pero en la medida 

en que la institución esclesiastica alcanzaba un mayor 

rol en la sociedad, sus concepciones originarios de i

gualdad se hacían cada vez más abstractas. 

El otro aspecto es que el fenómeno de la regionalidad 

popular en Colombia y en el Atlántico, sigue siendo per 

manente y aglutinador, aúnque claro está con las inmita 

cienes que el medio urbano industrial ha creado. 

Las investigaciones en el medio rural en donde existen 

empresas comunitarias de Pastoral permitieron un contac 

to directo y de convivencia, lo cual ayuda a captar más 

los procesos e interacciones del grupo .. 

La tesis en general busca mostrar como el trabajo de auto 

gestión de asistencialismo y captación que tiene Pa storal 

Social presenta incidencia notable en las comunidades po 

bres en donde el Estado benefactor no llega, y es lleva

do a cabo una concepción reformista pero que por la par

ticipación del Trabajo Social en su interior puede lle -

gar a adquirir dimensiones de mayor impacto estructural 

en la medida que se haga de los grupos una alternativa 

para el cambio. 
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En esta medida el trabajo aborda temas como la iglesia ins 

titucional en opisición a la iglesia del pueblo enfatizan

do el surgimiento de la iglesia popular enmarcada dentro 

de aspectos históricos de la iglesia institucional, se ex

plica el porqué de una Pastoral Social, su sistema organi

zacional, estructura orgánica, su forma de penetración en 

las comunidades y los tipos de trabajo que implementa para 

darle a conocer en que sentido se orienta su acción pasto

ral social hacia la región urbana de Barranquilla y área 

rural del Departamento del Atlántico evaluando su influen

cia en el desarrollo comunitario. 

Otro aspecto relacionado es el rol, acción y propuestas de 

Trabajo Social que se plasman como resultado de una inves

tigación exploratoria realizadas en varios municipios del 

Departamento del Atlántico como Manatí, Carreta, Suán, San 

ta Lucía, Tubará, Repelón y Campo de la Cruz es donde se 

encuentran ubicados algunos prograams asesorados por Pasto 

ral Social y Sena-investigación que abordó la misma estruc 

tura organizacional y administrativa de Pastoral quien no 

permite el despliegue de todas las funciones del profesio

nal de Trabajo Social considerando que en el área urbana 

los programas están orientados hacia el Desarrollo comuni

tario pero sin apartar la concepción filosófica. 



1. LA IGLESIA INSTITUCIONAL EN OPOSICION A LA

IGLESIA DEL PUEBLO 

l. 1. LA IGLESIA INSTITUCIONAL

La Iglesia Institucional es aquella que a través del tiem 

po y el espacio ha organizado tanto su praxis como su teo 

ría a partir de un conjunto de preceptos, normas y actos 

que le dan vida coherente, en su proceso de reproducción, 

como fenómeno histórico que se perpetua en los diversos 

momentos por los que socio cultural y económicamente ha 

pasado el hombre. 

Desde el momento que la iglesia cristiana, logra sobrepo

nerse al Imperio Romano, hace del organo institucional 

del Estado Romano y su ascensión, el predominio de lo que 

ha sido la sociedad occidental donde el influjo de este 

marcó todas las manifestaciones de la vida del hombre y 

llegó a instalarse como centro vital de todo un largo pe

ríodo histórico, representado frente lo que restó del es

clavismo, como el que ella organizó (feudalismo) hasta la 

oposición de la sociedad capitalista, en donde pierde vi 



genc1a pero sigue guardando sus privilegios. 

América Latina por s� pobre2a y dependencia ocupa en lugar 

estrategico, dentro de las ambiciones geopolttica del Esta 

do Norteamericano, que aspira a tener el predominio obsolu 

to de1 esr11iferio SUi
º

. Dentt'o de ese prúceso la situación 

conf1ictiva de Am�rica Latina representa 4n volean social 

en donde 1as rnanifestaciones de la pobreza. han 11.evado a 

conjugar una setie de poli�icas que busqueíl por lo menos. 

no erradicarlas pero si aguantarlas o encasillarlas dentro 

de ciErtos parámetros que la hagan manejables. Todo esto 

con apoyo de organismos internacionales, especialmente del 

�adio de influencia norteameritano y de ciertos patses al

tamente industrializado. 

La perspectivas de la pobreza tampoco resulta indiferente 

a la iglesia, por su naturaleza evangelica ella siempre ha 

sabido manejar el len guaje del pobre, hoy dia pone más a

tención, en como hacer llegar ese evangelio 0 las masas de 

sempleadas, a los que hagan salarios infimos y en general 

a una població que posee bajos niveles de vida. 

La doctrina s0cial de la iglesia es el campo que permite 

observar el discurso y la praxis que promueve esta 

para participar en la historia conflictiva de los pueblos 



oprimidos, tanto de América Latina como tercer mundista. Aun 

que esta es tan antigua como la propia iglesia, ya desde el 

siglo primero , se conoce un documento llamado los Doces Apos 

toles en donde se encuentran aluciones al problema social de 

esas épocas. Uno de sus textos contiene esta anotación "No e 

charas al indigente, sino que tendrás todo en común con tu 

hermano y no di ras que es .tuyo por que si comparten en lo 

inmortal cuando más con los bienes pasajeros" (1). En estos 

primeros tiempos siglo I ó II todavía seguía fuertemente a -

rraigado la concepción original comunitaria del cristianismo, 

en donde emergía una atención a la indigencia del pobre y la 

constitución de una etica con relación a la riqueza. 

San Bacilio, considerádo uno de los más representativos de

cía: 

El que despoja a un hombre.de su vestimenta es un 
ladrón. El que no viste la desnudes del indigente, 
cuando puede hacerlo, ¿merecerá otro nombre?. El 
pan que guardas pertenece al hambriento. Al desnu 
do el abrigo que escondes en tus cofres. Al des cal 
so el zapato que se pudre en tu casa, al misero la 
plata que escondes" (2) 

1FE CRISTIANA Y COMPROMISO SOCIAL, Celan. Bogotá, 1983,p.197

2 
IBIDEM, p.198.
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San Bacilio considerado uno de los padres griegos en quien 

se apoyo el pensamiento cristiano del siglo II, desarrolló 

la idea del bien común, tanto en la cita anterior como es

ta otra. 

Te pareces a un hombre quien llegando al teatro 
quisiera impedir que los otros estraran y se i
maginaría poder gozar sólo del espectáculo al 
cual todos tienen derecho. Así son los ricos:Se 
adueñan de los bienes comunes que han acaparado 
por que son los primeros que los acaparan (3). 

Otros de los llamados padres de la Iglesia Latina decía: 

"No es tu bien el que distribuyen al pobre. Le devuelves 

parte de lo que le pertenece, por que usuras pare tf solo 

lo que fué dado a todos, para el uso de todos. La tierra, 

a todos pertenece, no solo a los ricos" (4) 

La literatura es abundante en lo referente a la concepción 

de la propiedad, en la llamada doctrina de los pobres de 

la iglesia, tanto San Bacilio, San Clemente, San Ambrosio, 

San Juan Crisostomo son todos en su conjunto expositores 

mas cercanos a las fuentes evangelicas, y presentan un es

tilo común interpretativo de la situación de la pobreza y 

la propiedad, San Juan Crisostomo resume toda la preocupa

ción existente en el pensamiento patrístico. 11 

3
IBIDEM, 198

4
IBIDEM, p.198 
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Dios nunca hizo a �nos ricos y a otros pobres. 
di6 la misma tierra para todos. 

La tietra es t0da del señor y 1os frutos de la 
tierra deben ser comunes a todos. La palabra 
11 Mio 11 y ''Tuyo" son motivos y causas de discor
dia. La comunidad de bienes es una forma de e 
xistencia mas adecuada de la naturaleza que la 
propiedad privada. (5). 

Se considera que los medios d� la antiguedad fueron mas ari 

ginal�s y consecuente con los p�incipios que le dieron vida 

a la iglesia de Cristo, ya que en lo referente a la época 

esclavistica tanto San Agustín como Santo Tomás, sus dos te6 

lagos mas reµresentantivos se encargaron de dar una perspec 

t iva mas apropiada al papel predominante de la iglesia en 

e·r período feudal. y buscando una disfunción más raciono.lis 

ta y fi1os 6fica, en donde la tierra singific6 e� mayor sta

tus económico y social lo cual por ende fué conservado como 

derecho de unos cuai1tos y, el problema de la ser_vidumbre,fué 

fundamental para el enriquecimiento de 1a nobleza y en don

de apar'ece fundamentado el derecho individua,, y 1.a 11amada 

justicia conmutativa y justicia distributiva, cuyo origen en -

contramc,s en la fi'losofía aristótelica, que búscaba dar explicacióri 

del porqué del pobre y del rico ) ya que lo que en el fondo 

se buscaba explicar es el problema de la propiedad. 

5
IBIDEM, p.200. 
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Cada momento histórico tiene un marco social, sobre el cual 

la iglesia construyó su visión y su versión. En el período 

contemporáneo se observa también como la iglesia busca re -

solver dentro de su estilo las exigencias que el cristiano 

de ese momento vive. Todo el pensamiento social de la igle

sia se fundamenta no sólo en los obispos, papas o cardena -

les o simples sacerdotes, sino que también los laicos han 

contribuido a perfilar el discurso ideológico de la iglesia 

en lo referente a la confrontación social, y el como abordar 

los problemas y plantear ciertas salidas a las coyonturas 

más críticas en los momentos de convulsión social. 

En lo contemporáneo puede decirse que fué con el papa León 

XIII, que se inician los grandes pronunciamientos de la i

glesia sobre cuestiones sociales. A partir de la Rerum No

varum (1891), en donde la iglesia como institución se verá 

abocada a pronunciarse y a organizarse antes las nuevas fa 

ces que representaba el proceso industrial, como la polari 

zación entre las concepciones socialistas y capitalistas, 

que en una u otra forma tocaba a la iglesia. 

El Papa León XIII se ve abocado a dar una respuesta, e in

tenta buscar una tercera salida a las dos grandes corrien

tes del pensamiento moderno como era la concepción socia -

lista y la capitalista, ya que a la iglesia entendia 

6 
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las secuelas que el proceso industrial capitalista genera 

ba, y el extremo individualismo que pregonaba y creaba con 

su sistema competitivo. Pero el máximo peligro no era tan 

to este sino el socialismo el cual era considerado un fenó 

meno extraño a la cultura de occidente, y en fin de cuenta 

a la cultura judea cristiana. Esta intención se expresa da 

ramente, en la Rerum Novarum en donde el papa busca presen 

tar una �isión de los problemas de la clase obrera : 

La suerte de la clase obrera, tal es hoy la cues 
tión que los ocupa, será resuelta por la razón o 
sin ella y no puede ser indiferente a las nacio -
nes ya sea de un modo o de otro .... cualquiera que 
sea en los hombres la fuerza de los prejuicios y

de las posiciones, si una voluntad pervertida, no 
ahogó aún totalmente el sentido de lo justo y de 
lo honesto, será indispensable que, tarde o tem -
prano la benevolencia pública se vuelve a esos o
breros, activos y modestos poniendo la equidad por 
encima de la ganancia y prefiriéndo a todo la re
ligión del deber .... Los obreros sienten, por el 
contrario el trato deshumanizante que reciben de 
sus patrones, que casi no son valorados sino por 
el peso de oro producido por su trabajo; en cuan
to a 1 a sociedad que 1 os redujo, bien vi e ron el los, 
que en lugar de claridad y amor, no encuentran con 
ello sino discordias intestinas, compañeros insepa 
rables de la pobreza insolente e incredula. El al 
ma embota , el cuerpo extenuado icuántos no desea
rían librarse de un yugo tan humillante! pero, o 
por causa de los respetos humanos o por recelo de 
la indigencia no osan hacerlo (6). 

6
rBIDEM, pp.210 y 211. 

7 
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La iglesia intenta señalar perfiles que deben darse en la 

sociedad y busca afanosamente que sus ideas germinen para 

canalizar nuevas tendencias que le faciliten mayores opor 

tunidades de seguir influenciando en una sociedad que co

menzaba a desmenuzarse a causa de la revolución socialis

ta. Este proceso es mas claro en el pensamiento de Pio 

XI, cuando 40 años más tarde. 

El pensamiento de Pio XI se orienta no sólo en el 
sentido de indicar una línea equidistante de los 
extremos de los totalitarismos socialistas y del 
liberalismo capitalista. Bajo esa inspiración pro 
pone el cooperativismo cristiano, que, entre el 
individualismo liberal y el estatismo totalitario 
privilegia los grupos intermedios de las comunida 
des reales, de naturaleza profesional (7). 

El papado de Pio XI es uno de los más díficiles para la i 

glesia en lo que respecta a la época contemporánea, en su 

encíclica Q4adragesino Anno, asume la posición doctrinal 

y en corto tiempo promulga otra encíclica llamada Nom Ob

biamo Bisogno, en donde ofrece perspectivas de lo que de

bería ser la organización social en el mundo contemporá -

neo, además las presiones del facismo y Nacismo obligan a 

producir documentos mas seguidos como Mit Brennender Sorl 

{ 1. 937) y Di vi vi Redemstori s, toda esta documentación bus 

7
IBIDEM, p.212. 
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, 

cando darle confrontación al proceso crítico que vivía la 

iglesia en medio de dos fuerzas en ascenso como era el fa

cismo y el Nazismo. 

Es a Pio XII el que le toca convivir con la explosión de 

la segunda Guerra Mundial y afrontar más de lleno un proce 

so que ponía en peligro la estabilidad de la iglesia insti 

tucional, en base a esta confrontación la iglesia busca 

también construir un pensamiento social que se consolida 

con Juan XXIII, quién elabora una Renovación Conceptual y

de Apertura a la Iglesia tradicional, buscando hacerla más 

ligada al mundo temporal, dentro de un lenguaje mas lleno 

y ascequible. Con este Papa por primera vez la iglesia (1961) 

entra a desarrollar conceptos sobre los problemas del sub

desarrollo. Con el Papa Juan XXIII, se comenzó un desper -

tar por los problemas que viven los pueblos del tercer mun 

do. 

No hay duda, de que el papel de Juan XXIII fue inmensamen

te histórico, a pesar de su corta permanencia, fué él quién 

inicia el cambio de actitud de la iglesia en relación al 

mundo y a la cultura, a él se le debe la transformación de 

la iglesia constantina Estas repercusiones se hacen sen 

tir en toda la estructura de la iglesia, especialmente en 

lo que corresponde a la pastoral de la iglesia la cual con 

9 
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solidan la llamada Pastoral Social. que son plenamente ex 

plícitas, en los documentos del concilio Vaticano II, orien 

tada por Juan Segundo, Pablo IV, Juan Pablo Segundo, y es 

así como se explora toda la problemática de los derechos 

humanos, la problemática de la dependencia y la pobreza 

que viven estos países especialmente América Latina. En 

Juan Segundo, se encuentra ya un pensamiento sistemático 

de 1o que es el pensamiento social de la iglesia, y de lo que 

es la llamada iglesia institucional que a través del tiem

po fué afianzandose en su estructura interna y generando 

normas y procedimientos que paso a paso le dieron fundamen 

tación histórica, obstáculizando ante la sociedad y un reco 

n o c i m i e n to d e p r a x i s y d oc t r i n a 1 o c u a l 1 e pe rm it i ó s u i n s t i 

tucionalidad. 

1.2. LA IGLESIA POPULAR 

Es en Medellín donde aparecen las llamadas comunidades e -

clesiales de Base, que en torno incipiente, arranca con el 

apoyo y promoción de los Obispos Latinoamericanos, que los 

consideraron focos de evangelización y de impulso a la Teo 

logia de la Liberación que se inscribía en la línea de Me

dellín. Este proceso �ue arranca en varios países, con a -

provación oficial eclesiástica, fué ratificado en Puebla 

ya como un programa de Acción Pastoral que la iglesia ins-

1 O 



titucional buscaba canalizar como su opción por 1os pobres. 

Es el medio rural en América Latina el que brinda la opor

tunidad, de aglutinar de forjar núcleos humanos que basa -

dos en una fé en común y orientado por la praxis de su e

vangelio buscan hacer una confrontación desde el punto de 

vista cristiano, en relación al medio social en que se ha

bita. El fenómeno traspasó el medio rural y llegó a las 

grandes urbes pero específicamente aquellos lugares consi

derados perífericos en la urbe, en donde el asentamiento 

proveniente de inmigrantes rurales encuentra una replica a 

su medio y posibilidad de vecindad ya que en estas comuni

dades, se crea interrelaciones mas fuertes y se asienta más 

la praxis social, teniendo presente el compromiso del cris 

tiano y una etica que nace del evangelio. A pesar de que 

en las grandes urbes estas no han madurado a través de 1a 

re d u r b a n a , 1 a p a s to r a 1 u r b a n a p a r ro q u i a 1 e n f re n t a e s t e pro 

ceso por cuanto, las comunidades en la medida que crecen y 

c o n v i v e n e n s u me d i o u r b a n o a d q u i e ren m a y o r s e n s i b i 1 i z a c i ó n 

social y su acontecer diario lo lleva a una mayor realidad 

transformadora, y aquí es donde la iglesia institucional 

ha encontrado un desafio a las penetraciones e influencias 

políticas e ideológicas en las comunidades eclesiales de 

Base. En algunos países estos grupos han llegado a ser ver 

daderas escuelas de concientización y politización, las pre 

11 1 
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misas desarrolladas en los grupos aludidos han permitido 

quebrar el facilismocon que la iglesia tradicional pensó en 

causarlas. 

En América Latina, continente católico, éste fenómeno ha 

ido alcanzando dimensiones dignas de valorary medir en lo 

que respecta a su papel histórico, en países como Brasil, 

Chile, Colombia, Nicaragua, Salvador, Guatemala, México, 

Perú, en una u otra forma, el cristianismo como opción po 

lítica ha venido acompañando a los diversos movimientos 

de cambios en esos países. El marco principal de ese pro 

ceso a sido Centro América, tal ha sido el avance, el diá 

logo y la comprensión de la lucha, que el cristiano, y en 

general todos sus grupos eclesiales de Base que trabajan 

por la transformación y renovación de vicios y extructuras 

han logrado definir un nuevo perfil al interior de la igle 

sia, y es aquella, que hoy se le cataloga como Iglesia Po 

pular que tiene sus orígenes en todos estos grupos ecle -

stales, que no solamente lo integran laicos, sino sacerdo 

tes, religiosos, y Obispos que han encontrado en su proce 

so su mayor significado del mensaje cristiano. 

Juan Pablb II, consideró impropio utilizar ese concepto ya 

que eso sería crear una división, la cual por el carácter 

dogmático y sacramental es imposible de aceptar. La igle -

1 2 



sia es una sola y no puede permitirse condicionamientos ló 

gicos extraños a la concepción cristiana. 

El papel y la vista de los grupos eclesiales de Base, mani 

festó en uno de los documentos conocidos como Carta a la 

Iglesia y a los Cristianos de América Latina, la cual fué 

convocada por la comisión de ayuda intereclesiastica,al,Ser 

vi c i o Mu n di a ly. de refug i ad os , y por l a c o mi si ó n par a la par

ticipación de las iglesias en el desarrollo. Dado en ITAICI, 

Brasil (del 20 al 26 de Septiembre de l .980). 

Hemos pensado en forma Comunitaria sobre nuestra 
part icipación, como cristianos, en el proceso his 
tótico que viven nuestros pueblos de América La
tina, tan conflictivo y sufrido, pero también lle 
no de esperanza. Fundados en el estudio y la en
señanzas de las sagradas es crituras, en el análi 
sis crítico de la realidad de nuestro continente, 
y en la práctica de muchas comunidades cristia -
nas, enfatizamos la ingerencia con que las iglesias de 
be llevar a cabo su misión, en función de los sec 
tares populares (Obreros, campesinos, indígenas, 
negros y otros oprimidos). Es en el contexto de 
esta perspectiva pastoral que somos desafiados a 
colaborar en la construcción de una sociedad. en 
donde la justicia sea su fundamento principal, y 
en la que las avideces a codicias de los seres 
humanos vayan desapareciendo. (8). 

8
REVISTA CRISTIANISMO Y SOCIEDAD NC. Ed. Nueva Tierra, San 

to Domingo, 1981, p.67. 
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Estas reflexiones, han llevado a deslindar corrientes en el 

proceso de hacer Teología y de definir su alcance en el con 

texto Latino Americano. Estas comunidades ecles'i,ales de Ba

se y en general todas aquellas que hablan de una iglesia po 

pular, han encontrado eco, en un marco teológico, en donde 

la principal preocupación ha sido reflexionar, sobre la li

beración del hombre Latino Americano, no como algo abstrac

to, sino como algo concreto, en donde los diversos matices 

dentro de la llamada teología de la Liberación que conside

ra al pobre y a los explotados de América carentes de condi

ciones materiales y mal tratados en su dignidad humana, co

mo los llamados a ser servidos, es decir liberados. 

La teología de la Liberación no nació voluntaria 
mente. Se constituyó como un momento de un proce 
so mayor de toma de conciencia característica de 
los pueblos Latinoamericanos. La pobreza genera
lizada, la marginalidad y el contexto histórico 
de dominación irrumpio agudamente en la concien� 
c i a c o 1 e c ti va y produjo un v-i.raj e h i s t ó r i c o . De 
esta conciencia nueva que inpregnó .todo el conti 
nente, en las ciencias sociales, en la educación, 
en la psicología, en la medicina, en las comuni
caciones sociales, participó también la existen
cia cristiana y se reflejó en la reflexión teoló 
gica. (9) 

9
ALVAREZ GONZALEZ. José Luis, RAMIREZ SOLANO, Vicente. Teo 

logia de la liberación Ediciones VSTA-Bogotá,1980,p.151 
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El porqué de una comunidades eclesiales de base en América 

Latina. El por.qué de una iglesia popular. Y de cómo se vive 

señalando una iglesia oficializada, institucional, todo es 

to teniendo en cuenta que es : 

América Latina hoy un lugar priviligiado para la 
acción y para la reflexión porque aquí se viven 
problemas muy acucientes y desafiadores para la 
fé. Es el único continente de cristiandad colo -
nial, con todas sus consecuencias culturales, po 
líticas, económicas y religiosas que sobreviven 
hasta el momento presente. La Teología de la Li
beración surgió de una praxis experimentada o de 
una experiencia prácticada en semejante situación 
y quiere llevar a una praxis más iluminada y cua 
lificada que sea verdaderamente liberadora (10). 

Dentro de éste marco de acciones, todos los grupos que tra 

bajen bajo el criterio de iglesia popular ejercen una de

cisiva influencia en la población. Ya que muchos de ellos 

vienen actuando, en. la formación de líderes de barriada,de 

grupos de autogestión, a las salidas del problema de los 

servicios, como también, la organización de empresas comu 

nitarias, que apoyándose en el esfuerzo y capacidad de ca 

da individuo fijan unos medios de vida que les permitan 

mantener su nivel de vida. La Iglesia Popular busca más 

gue todo evitar el paternalismo, el simple asistencialismo, 

lo IBIDEM, p.154. 
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promuebe como objeto, la realización humana del individuo 

del grupo ya que lo principal radica en rescatar la visión 

crítica del pueblo, sus verdaderos valores y elevar también 

su conciencia organizativa, que puedan ellos ser dueños y 

representantes del cambio, ante el mayor grado de sensibi

lización social alcanzada . Todo esto sin olvidar de plano 

el papel de la fé en la comunidad y la vivencia de la valo

ración que contiene el evangelio. 

Generalmente se ha pensado que el problema del cristianis

mo al querer hablar de grupos eclestales de Base o de Teo

logía de la Liberación, no es más que un propósito de acon 

dicionarse a las nuevas coyonturas políticas del proceso 

Revolucionario de América Latina. lo cierto es que muchos 

teológos y cristianos consideran que: 

El punto de partida de esta teología no es, como 
en el caso de un vago humanismo cristiano, una 
reflexión filosófica sobre la esencia humana en 
general a la interpretación que la iglesia ha da 
do de la revelación. La situación de opresión en 
que el pueblo vive injustamente es el punto de par 
tida para la reflexión del cristianismo revolucio 
nario (11). 

11
oUSSEL, Enrrique. Filosofía de la Liberación, Edic.USTA 

Bogotá, 1980, p.176. 
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Esta situacién hJ conllevado a 1a llamada actitud de contes 

tación, que es real dentro del cristianismo Latinoamerican� 

ya que en ;;;uchos fiafses, se viven diversos g"r'ados de confron

tación, entre el pueblo oprimido y el Estado. Para él exis

tió y existen posiciones militares que hace más denigrante 

la vida y los derecho s que lE:: cornpeten a la población, para 

1::l caso c..ie'I resto de países que viven una democracia restrin 

gida, la lucha y los enfrentamientos, como los desapareci -

dos, son algG que cada vez se vuelve má notorio y de Centro 

América que es el punto más neuralgico, nacen de todo esto, 

tamGién una situación conflictiva entre la iglesia, la cual 

quierase o n6 se ve involucrada por su papel en la sociedad 

y el pronunciamiento constante al qi..le ha ver,ido histórica -

me n te re a l i z a 1·, d o . E n Amé r i c a L a t ·¡ n a . . . 

La iglesia católica, en algunos paises, se lib¿ra 

de una iMagen tradici0na1, que la concebía cleri 
cal y monolótica, comprometidá con el sistema ca
pitalista, o por lo menos favorable al status quo 
en una actitud apologica y triunf ali3ta en e1 cam 
po tea lógico de cvnquista sectaria en el t�mporal. Se ad 
vierte en algunos de sus sectore s sign·ificat·ivos en 
1a medida eíí que estos secomprometen junto a los traba 
jadores y los camp2sinos, unn creciente conciencia de la mi 
seria que oprime al pueblo y de su causa est¡�uctural ( el 
capitalismo dependiente), que perpetua los cales
económicos y sociales ... por 1o tanto insistirá 
más tarde el docu¡nento de Santiago-, es necesario 
que una decidida toma de posiciones de los cris -
tianos al lado de los explotados quieb re esdalian 
za y, pasando p0r ·1a verificación de  la praxis,per 
mita re2ncontrar un cristianismo renovado que res 
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cate creativamente, en un esfuerzo de fidelidad 
evangelica, el carácter conflictivo y revolucio 
nario de su inspiración originaría (12). 

En esta cita anterior extractada del documento cristiano 

por el socialismo, que se dió en Santiago se expresa co

mo, el problema de la teología de la Liberación �ea una 

simple postura, ni tampoco como el papel de la iglesia 

institucional, sea de un ente pasivo, ello enfrenta una 

propia dinámica, que dentro de la historia Latinoamerica 

na como por el cambio, la va llamando a asumir posicio -

nes y a generarse corrientes que tienclen a asumir posi 

ciones, por cuanto el problema de la dependencia, no es 

solo de un sector sino de toda una sociedad. Lo cual ha 

hecho para los cristianos asumir su papel como lo dijo u 

na vez Fidel Castro no como un problema tactico sin apo

yo a las revoluciones marxistas, sino como un papel es -

tratégico en unidad con los movimientos Revolucionarios 

Latinoamericanos. 

l 8 



2. EL PORQUE DE UNA PASTORAL SOCIAL

2.1. VALIDEZ DE PASTORAL SOCIAL EN LA SOCIEDAD COLOMBIA�A 

La Iglesia a través del tiempo ha tendido a prestar un ser

vicio asistencialista, de caridad a los mas urgidos o po

bres. Dentro de su naturaleza religiosa, el dar representa 

uno de sus preceptos básicos, que se considera algo intrin 

seco al amor cristiano que invita a compartir. Ahora den -

tro del proceso real, del devenir de la historia, la igle

sia acentua esta práctica en forma institucional, al lle -

gar a crear asilos, Qspicios para huérfanos, madres salte 

ras, hospitales para pobres, organizaciones de entregas de 

limosnas, todo esto corre parelelo al trabajo eclesial que 

ella realiza y que pasó, al proceso histórico de una socie 

dad; en que el Estado se interesa por garantizar bienestar 

a su población, va despojando de ese centro vital a la I -

glesia. 

El Estado benefactor, como consecuencia, tanto de la revo

lución, industrial como política del hombre contemporáneo, 

obligó a que sea el Estado quien reemplace a la iglesia con 

1 9 



ese roll y con un criterio más elevado, que el de la simple 

caridad. Ya que la sociedad industrial Burguesa, necesita 

mantener minímos niveles de vida entre su población. 

La iglesia encuentra en América Latina, como en los países 

Africanos y Asiáticos, su campo especial de evangelización 

de praxis, en donde las antiguas formas de ayuda, se cana

lizan hacia estas poblaciones por ser ellas pertenecientes 

al grupo de países dependientes, que por su status, en la 

división internacional del trabajo concurren en desventa -

jas ante las grandes potencias a la hora de los intercam -

bios mercantiles. 

La pobreza que cada día invade los hogares latinoamericanos, 

hace factible, que la iglesia, pueda actuar dentro de este 

marco asistencial, por cuanto los Estados Latinoamericanos 

no del todo brindan la cobertura necesaria para garantizar 

el bienestar social de la comunidad. 

Para el caso específico de la formación social Colombiana, 

el roll de la iglesia ha sido bastante notorio, en toda su 

historia. La vida nacional del país, ha sido marcada por u 

na participación eclesiastica, normalizada, a través del 

llamado concordato. EL Estado Colombiano es de los pocos 

que �uedan en América Latina con semejantes tipos de acuer 
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dó.No. es escl0sivam2nte a ésta situacón que se deba la 

acción de asisteílcialisrno, si no a la negligencia de un �s 

ta do , que no ha p o di do m o de r ni zar ni su economía , il, u d·, o me 

nos el desarr01·10 socia1 del país. 

Cuando se dice del porqué actea la iglesia brindando asis

tencialismo 1 es porque el Estado no responde a la atención 

del Bienestar d2 los diversos grupos sociales que iíltegran 

la ¡:;oblación. 

La ig1es·:a Colombiana como consecuencia natural, de un Es

tado de cosas que afronta el pafs, no puede quedar·se impa

vida, ante e� mar de conflictos. que las desigua1daJes en 

la distribución de la riqueza social del país se hace, lo 

cual viene promoviendo una diferenciaci6n extremos entre 

los diversos segmentos qu� integran las clases sociales en 

Colombia,·Ante esta situaci6n y las perspectivas de peores 

desenlaces, la iglesia institucional, Gusca como parte del 

sistema i�tentar una política, que vuelva o haga m§s fun -

sional aquellos grupos, desc1aseados, desubicados de 1a pro 

ducción econ�mica, come del propio sector informal. Para e 

sos siguiendo patíones de tipo mas general 1a iglesia Colo¡¡¡ 

biana integra el SNP� (Secretariado Nacional de Pastoral So 

cial), como replica a la misma tendencia que en Am§rica La 

tina sig�en otras iglesias. 
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Todo esto motivado dentro del propio juego conflictivo que 

vive la historia actual Latinoamericana y por ende la Co -

lombiana. El SNPS busca actuar como una organización al in 

terior de la inglesia, que oriente y supere, el anterior 

trabajo asistencialista que se hacia con los pobres e indi 

gentes, por cuanto la situación política del continente y 

del país exigen otra estrategia en el tratamiento con los 

oprimidos. 

El Secretariado Nacional de Pastoral Social, se integró 

pues a la mecánica organicista de la institución ecleseal 

en cada Diosesis, como arquidiosesis y busca preparar equi 

pos de trabajo que lleguen tanto a las comunidades margina 

das urbanas, como el medio rural, también han tenido como 

objetivo socorrer, a las comunidades en casos de calamida

des públicas. Otro aspecto dentro de este esquema de traba 

jo, en que actúan en concordancia con aquellas institucio

nes del Estado que fueron creadas para brindar bienestar 

al pueblo: Sena, I.C.B.F., Inderena, ICA, Servicios de Sa

lud, etc. 

La relación entre Pastoral Social y estas instituciones les 

permite a ellos canalizar ciertos proyectos y programas que 

puedan ser realizados, con participación conjunta Estado -

Iglesia, en donde ésta última ejerce gran influencia sobre 
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la población. Aquí se expresa muchas veces una mayor inten 

e i ó n por de j a r a un 1 a do e 1 a s i s ten c i a 1 i s m o y bus ca r la pro 

moción de la comunidad, despertando en ellos su sentido pro 

tagonico y dinámico en cuanto a su propia capacidad de lu

cha y trabajo. 

Colombia en el campo de la seguridad social mantiene índi

ces precarios, tan bajos que en el último estudio de la co 

misión Kemery señala como es inferior a Argentina, Brasil, 

Costa Rica, México, Panamá y Perú. El país se encuentra en 

los mismos niveles comparables a Ecuador y superior a Hai

tí, Honduras, Nicaragua, Paraguay, y República Dominicana. 

De acuerdo a los últimos datos apenas el 16 % de los Colom

bianos tienen posibilidad de recibir atención en salud,que 

dando el 84% de la restante población carente de servicio, 

la llamada seguridad social solo toca a 26.2% de la pobla

ción económicamente activa, y el 28.8%,de la ocupada. 

La misión contratada por el gobierno de Betancur puntuali

za ... 

que en la discusión pública se entiende de dos for 
mas la seguridad social: En sentido amplio, inclu
yen todas las formas de protección del Bienestar 
material de la población, que desarrolla el Estado 
Benefactor. 

Dentro de ésta concepc1on involucra a los riesgos 
asociados al ciclo vital laboral, las formas de a-
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sistencias públicas y los gastos o diversiones 
sociales del Estado (Nutrición, educación, vi
vienda y similares). 

La segunda acepción recapitulada por la misión, 
dice que la seguridad social se refiere un1ca 
mente a la previsión de aquellas contingencias 
que la población económicamente activa experi 
mente a lo largo de su vida productiva, creci 
miento familiar, enfermedad en general y mater 
nidad, accidentes de trabajo y enfermedad pro 
fesional, inválidez, vejez y muerte del traba 
jador y desempleo (13). 

Si se acoje la segunda acepción, de la misión el problema 

es igual por cuanto teniendo en cuenta esta, 1as restrin

ciones son grandes y el área de influencia muy limitado. 

La población en general no recibe este tipo de beneficio, 

por fuera de estas limitaciones están las fallas de los 

organismos que prestan este servicio, casos Caja de Com

pensación, ISS, Servicio Nacional de Salud. 

Bajo estas condiciones en que vive el pueblo Colombiano 

afectado por el fuerte desempleo y unos pésimos indicado 

res físicos de la vida facilitan, que otras instituciones 

puedan ocupar espicio que le corresponde al propio Estado. 

13 
EL HERALDO, Lunes 22 de Abril de 1983, p.4A. 
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Bajo esta situación la iglesia cumple un papel importante 

por fuera de cualquier otras manifestaciones ideológicas 

dado el hecho de que su acción completa las limitaciones 

del Estado Benefactor. Ante una población que vive en con 

diciones denigrante, su organización llamada Pastoral So

cial, atiende desde Ja.ca,pacitación de cuadros hasta la crea 

ción de empresas comunitarias, microempresas, autoconstruc 

ción, financiación económica, programas de nutrición, asís 

tencia médico asistencial, y creación de grupos de base, 

como a la vez los grupos Coppas que son su equipo de tra

bajo, en todas sus parroquías y en su sede propia. 

El secretariado de Pastoral Social, ofrece pues una cober 

tura aquellos sectores en donde el Estado no llega, claro 

esta sin olvidar su papel religioso y el mensaje de Pue -

bla que planteó la opción por los pobres. La iglesia si -

gue haciendose presente bajo las orientaciones de las nue 

vas vivencias que ofrece una América Latina enfrentada ce 

ladamente una veces al propio Estado, o con aquellos sec

tores que se catalogan como iglesia popular ya que la ins 

titucionalidad de la iglesia también percibe: Los proce -

sos temporales de los nuevos tiempos y aceptúa la llamada 

teología de la liberación, pero, sin salirse de los encade 

namientos evangelicos del Vaticano. 
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El conflicto Latino Americano de la pobreza, ha llevado a 

que la iglesia no sea un elemento extraño a ella. Desde 

Medellín y Puebla se han buscado los mecanismos por encon 

trar una atención más evagélica dentro de la concepción 

liberacional y dentro de los muchos estilos y matices que 

se dan por llegar a las comunidades pobres se encuentra 

Pastoral Social. En Colombia dado sus bajos niveles de vi 

da, producto de un desempleo y subempleo. La iglesia orga 

niza el Secretariado de Pastoral Social ton� objetivo de a 

tender esta problemática. En algunas ciudades vienen 

trabajando en amplias zonas urbanas marginales con proyec 

ciones de autogestión, que permita la iniciativa y el res 

cate de los valores comunitarios, con el apoyo tangencial 

de instituciones de servicio a la comunidad de corte Esta 

tal. El sector rural también es centro de operación del 

SNPS y es importante labor de cambio que promueve en los 

grupos campesinos. 

2.2. MARGINALIDAD E IGLESIA 

A pesar de la secularización que se vive, el pueblo Colom 

biano sigue presentando ... 

un alto grado de religiosidad. ubicada dentro de 
la llamada iglesia católica, aunque esta no sea 
homogenea es el sentido de vivir la fé ya que to 
da una muchedumbre hoy día muy numerosa, de bau-
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tizados que, en gran medida, no han renegados for 
malmente de su bautismo, pero están totalmente al 
margen del mismo y no lo viven (14). 

La religiosidad en la formación social Colombiana, está com 

puesta por una serie de factores socio-antropológicos, que 

tienen que ver con el origen de la población, dado el carác 

ter trietnico que la enmarcó y su ubicación espacial, en el 

medio geográfico, lo cual ha causado una multiplicidad de 

matices en la cultura nacional, que tienen su reflejo tam -

bién en el comportamiento religioso de la población nacional 

y que en una u otra forma tiene que ver también con la ten

dencia socio-económico, en la medida que la cultura, actúa 

como elemento dinámico dentro del contexto global del Desa

rrollo de una Nación. 

Los rasgos más complejos los presenta los llamados sectores 

populares que poT factores educacionales, de tradición y ac 

ceso a condiciones de medios de vida más justos, han creado 

una conmoción que aveces rompe con las prácticas reales del 

catolicismo -cr�ando una dualidad que es impuesta a la ri -

tualidad institucional de la iglesia. Este fenómeno no es 

esclusivamente del medio rural colombiano, sino que las gran 

T4 __________ 

IBIDEM. p.472. 
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des urbes también recogen este problema, como parte de la 

ruralización que se viven en las zonas marginales de las 

ciudades; que vienen representando en la mayoría de los 

casos las 2/3 de la población de esos centros urbanos. 

Dentro de la marginalidad de la población, que se ubica en 

los principales polos de desarrollo regional, como en aque 

llos intermedios, es importante analizar no solamente sus 

elementos físicos e infraestructurales, y todo el equipa -

mento de tipo social que deben poseer, sino también aque -

llos otros, que están por encima del proceso productivo, 

como el bienestar social, pero que resulta elemento inte -

grador del marco de una cultura y del forjamiento de una i 

dentidad que les permita fortalecer mas sus relaciones co

munitarias, como son las limitaciones de la religiosidad 

popular colombiana que le quitan mayor perspectiva de lu -

cha de organización y aptitud para el cambio. Entre las li 

mitaciones se tiene: 

-Superficialida� por falta de conocimiento de la biblia y

del magisterio eclesiastico.

-Separación entre fé y vida.

-Actitud superticiosa y recurso a la magia y al tabú

-Comunismo y comercialización

-Visión determinada y fatalista
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-Sustitución ocasional de la liturgia

-Frecuentemente es causa de alienación y pasividad

-Fomento ocasional del alcoholismo

Estos factores que resultan inhividores y que disfrasanuna 

mayor Dinámica del elemento religioso, ayudan a crear una 

disfuncionalidad en el proceso de la praxis, y es la verda 

dera cosmovisión que deverían proyectar la religiosidad,en 

la confrontación de su vivencia cristiana. 

El elemento religioso dentro de los proceso de lucha no 

pueden ser desconocido, ya que para América Latina, su prin 

cipal problema no rádica en esto, al contrario esta reali

dad debe ser abordada como elemento positivo, lo cual pue

de constatarse en uno de los documentos oficiales en que 

el F.S.L.N. (Frente sandinista de Liberación Nacional) se 

pronuncian sobre el papel que han jugado los cristianos 

tanto a nivel de laicos como religiosos: 

Los patriotas y revolucionarios cristianos son par 
te integral de la revolución popular sandinista no 
de ahora, sino desde hace muchos años. La partici
pación que los cristianos, tanto laicos como reli
giosos tienen en el F.S.L.N. y en el Gobierno Na -
cional (GRN) es consecuencia lógica de su destaca
da participación al lado del pueblo a lo largo de 
la lucha contra la dictadura ... una gran cantidad 
de militantes y combatientes del FSLN encontraron 
en la interpretación de su fé, las motivaciones pa 
ra incorporarse a la lucha revolucionaria y por con 
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siguiente, al FSLN, Muchos de ellos no sólo die 
ron su valiosísimo aporte a nuestra causa, sino 
que fueron ejemplo de consecuencia, al extremo 
de regar su sangre para hacer germinar la semi
lla de la liberación (15). 

Cuando se plantea el problema de la religiosidad popular y 

las limitantes que esta tiene es por que se entiende que 

actaa como parte negativa, a la vez que se presenta a la 

religión mas como un criterio alienante como un instrumento 

de lucha de los propios sectores marginados. Por eso la i

glesia en una u otra forma se ve involucrada, no tanto en 

su dimensión de la iglesia institucional con todo el poder 

que imprime el vaticano. Si no con la presencia concreta 

de algun�s iglesias que en América Latina, como aqui en Co 

lombia, deciden hacer más real su compromiso con Cristo y 

los pobres. 

El FSLN. fija un comentario muy importante cuando presenta 

una posición sobre el aspecto religioso. 

Algunos autores han afirmado que la religión es 
un mecanismo de alienación de los hombres que 
sirve para justificar la explotación indudable 
mente, tiene un valor hist5rico, en la medida 
en que distintas épocas históricas la religión 
sirvió de soporte teórico a la dominación poli 

15 
_________ _ 

IBIDEM, p.39. 
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tica .... Sin embargo, los sandinistas afirmamos 
que nuestra experiencia demuestra que cuando 
los cristianos, apoyandose en su fé, son capa -
ces de responder a las necesidades del pueblo y 
de la historia, sus mismas creencias los impul
saron a la militancia revolucionaria. Nuestra 
experiencia nos demuestra que se puede ser cre
yente y a la vez revolucionario consecuente y 
que no hay contradicción insalvable entre ambas 
cosas (16). 

Con esto tampoco se pretende negar las consecuencias, mu -

chas veces desafortunadas para la población creyente, que 

deposita en la institución eclesiatica una gran confianza 

en su orientación, cuando esta abusa y plega todo su inte 

rés a darle una fundamentación moralista a problemas que 

radican exclasivamente en la relaciones de apropiación de 

los hombres, e intentando ser mecanismo de control. 

En lo que corresponde a esta última década la propia insti 

tución eclesiastica se ha visto llamada a reordenar su es

trategia, y su papel, su propósito evangelizador, hoy no 

puede luchar bajo las mismas circunstancias de 20 a 30 años 

atrás. Dentro de su mismo sistema organizativo, se encuen

tran elementos de cambio, que busca manejar una realidad 

mas acorde con los propósitos, que mueven a los pobres en 

16 
Ibidem, p.39. 
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América Latina. 

La iglesia no desconoce los factores que vienen arruinando 

y destruyendo a la población, el aumento de la marginali -

da d urbana , en sen t i do de de s p 1 a za mi en to e s pe c i a l de la red 

urbana, que componen las grandes urbes de Colombia, en don 

de se ubican los pobres del campo, como aquellos que la 

ciudad con su extremado desempleo reduce a esta condición. 

El incremento de la pobreza nace del marco actual que en -

vuelve a la economía nacional, la cual presenta la siguien 

te tendencia: 

-Nuestra economía se carácteriza fundamentalmente por su

estructura capitalista.

-La economía Colombiana ha fluctuado entre etapas de rece

sión (1.974 - 1 .975), recuperación positiva (1,976 - 1.978)

y de nuevo recesión (1.979 hasta hoy) la cual muestra una

gran inestabilidad nacional en este sentido.

-El capital y los recursos económicos se han venido concen

trando aceleradamente en pocas manos afectando a las gran

des masas de la población que se ven marginadas de la ri

queza nacional.
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Lo mas notorio de la economía Colombiana es la crisis finan 

ciera, unida 3 la recesión industrial y agrícola y al mal 

manejo de las finanzas públicas que se ha dado hasta ahora. 

-La crisis financiera es el producto lógico de una políti

ca de tipo monetario y del apoyo del gobierno a los gru -

pos económicamente poderoso, permitiéndo una concentración

de capitales cada vez más fuerte y en menos manos, lo cual

hizo más fácil una serie de medidas especulativas que lle

varon a unas ganancias ilícitas, a un enrriquecimiento rá

pido y a una captación del ahorro no canalizado hacia la

producción.

-El sector agrícola esta deprimido lo cual es grave dada

la indudable vocación agrícola de Colombia.

-El sector minero está en franca expansión y el peligro se

concreta en su incorporación a su economía nacional. La ex

cesiva dependencia de este sector respecto a las múltina

cionales se podría disminuir con un sano nacionalismo.

-La economía internacional de Colombia es débil y deficita

ria tendiendo cada vez más a una balanza comercial negati

va, tendencia que debería corregirse tratando de intenci

ficar las exportaciones menores, disminuyendo las importa
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taéiones suntuarias, controlando cada vez mas el contra 

bando y buscando nuevos mercados estranjeros(l7). 

La iglesia colombiana recoge en los lineamientos anterior 

mente descrito, las relaciones económicas que vienen pre

dominando, las cuales son las causantes de· la incapacidad 

de un Estado para responder al desarrollo económico social, 

y el porqué el país ocupa un lugar tan bajo dentro de la 

propia América Latina en materia de Bienestar comparable 

a muchos países Africanos pobres. La misma estructura eco 

nómica del país, ha llevado a que muchas regiones Colombia 

nas, no gocen de elementos básicos de salubridad, y en ge 

neral de Bienestar Social. La iglesia en ese sentido a ju 

gado un papel importante como canalizador de muchas situa 

ciones comunitarias, en distintos puntos del país, el avan 

dono y la desidia de muchas instituciones, han llevado a 

que los organismos internos de la iglesia que atienden la 

bores de tipo social, resulten mas funcionales y operati

vos a la hora de elaborar ejecutar y evaluar programas. 

En la iglesia se encierra una gran experiencia de esa ín

dole, por eso de ahí el papel que viene ejerciéndo el Se-

17 
_________ _ 

IBIDEM, p.305. 
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cretariado de Pastoral Social, en las Zonas marginales y ru 

rales del país. Ya no se búsca el simple asistencialismo, 

la iglesia católica Colombiana entiende que el país nece

sita que su pueblo sea redimido pero en base a una concien 

cia crítica y organizativa que lo impulse a la lucha y el 

cambio. 

2.3. ASPEC TO SOCIO-RELIGIOSO O ELEMENTOS PARA UN DIAGNOSTI 

ca PASTORAL 

Algunos elementos de índole religioso que se viven a diario 

obligan a considerar, a la iglesia católica como un hecho 

sociológico, que ha tenido que ver mucho con la conformación 

de la nacionalidad. 

Es imposible negar el carácter predominante católico del 

país, aunque desde una perspectiva de lo que es la praxis, 

esta no sea la más abundante. Para una acción pastoral no 

solamente le satisface el hecho de que esa persona ha�a 

sido bautizada, sino como ella mediante una opción libre 

puede reencontrarse con su fé y mediante una práctica con 

secuente ratifica r ese bautizo que lo vinculó a la igle -

si a corno ta 1 . 

El propio crecimiento tanto urbano. como industrial. y 



las diversas movilizaciones que se generan con la instala 

ción de grandes proyectos de la explotación de los recur

sos naturales obligará que la iglesia también se preocupe 

por esta situación que le imponga a esta a extender su ra

dio de influencia y por subsiguiente a contar con un equi 

po religioso y de los laicos lo suficiente que permita la 

atención de estos núcleos familiares nuevos que se forman 

y que necesitan del apoyo religioso como parte de la pro

pia identidad cultural y expiritual del pueblo. 

Los tiempos nuevos piden sacerdotes que con re 
doblados esfuerzos interpretan el evangelio y 
le dan su cause que las necesidades del pueblo 
colombiano exige en estos momentos. La iglesia 
ha entendido que la propiedad popular tiene 
grandes valores y con frecuencia también aspee 
tos negativos ... Habrá que revisar las espiri
tualidades, las actitudes y las tacticas de la 
elite de la iglesia con respecto a la religio
sidad popular ... Se deberá atender pastoralmen 
te la piedad popular campesina e indígena para 
que, según su identidad y su desarrollo, eres
can y se renueven en los contentdos del Conci 
lio Vaticano II, así se prepararan mejor para 
el cambio social generalizado. (18). 

Dentro del diagnóstico que presenta el país en materia re

ligiosa y de lo cual no puede desconocerse un aspecto im -

portante es la relación que debe existir entre liturgia y 

lS IBIDEM, p.566
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piedad popular . 11 L as reformaciones y reacentuaciones necesa

ria de la religiosidad popular en el horizonte de una civi 

lización urbana i ndustrial; y favorece r las expresiones re

ligiosas populares con participación masiva, por la fuerza

evangelizadora que poseen ª (l9). 

L a depresión del pensamiento social hace parte del diagnós 

tico para una praxis de p astoral social, ya que es impor -

tante que entre el clero como e ntre los laicos, se difunda

ya que ayudará a tomar posiciones consecuentes, frente a

la explotación que sufren las clases populares,y per:rniti.eran

clasificar las funciones que competen a laicos y cleri -

cos e n la luch a por la justicia y evitar las reducciones 

m as tanto de derech a como de izquie rda. Con esto el pensa

miento social de la iglesia busca evitar las manifestacio

nes ideológicas. 

Un as de las cos as que h an llam ado a organiz ar una acción 

mas decidida con las base s por e n cima de cualquier asisten 

cialismo dentro de este di ag nóstico, es la conside ración 

de que ... 

L a situación de miseri a y desigualdad social no 

1 9 
IBIDEM, p.566 
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es una etapa casual del país o el producto de 
fuerzas misteriosas e incontrolables sin negar 
otras causas posibles ]a raíz de éstos males 
está en el hombre mismo individual o colectiva 
mente considerado en la opción que hace por un 
determinado sistema de propiedad, de producción, 
de gobierno de comercio .... a la luz de la fé 
que vea Cristo en el humano, este es un escan
dalo intolerable: Un país que se confieza cris 
tiano y en el que se calcula en tan alto grado 
y en formas institucionalizadas la dignidad de 
de millares de seres humanos, también es este 
el gran reto para la iglesia en todos sus nive 
les trabajar efectivamente para lograr un or -
den social mas justo (20). 

Teniendo en cuenta basicamente estos factores de orden mas 

otros de índole plenamente evangelizador la iglesia Colom

biana definió una acción de pastoral, enmarcandose en lo 

que significó Medellín y Puebla mas las orientaciones de 

Juan Pablo II, y las propias situaciones tanto de América 

Latina, como de lo que representa la historia socio-econó 

mica y política concreta del país. Bajo este accionar el 

Secretariado del Pastoral Social surge como una consecuen -

cía lógica que le permite a la iglesia Colombiana estruc

_turar un plan de acción, que tiene directrices de orden 

nacional y regional, por cuanto una condición nacional or 

ganiza y define estrategias globales. que tienen que ver 

con las necesidades nacionales mientras se le concede a 

cada diosisis o región la autonomía para que en concordan 

cia con los criterios del Secretariado Nacional se implemen 

ten los proyectos y programas que mas necesite la región, 

20IBI0EM, p.68
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llegando a simplificar todavía más esto al hacer lo propio 

con cada parroquia que debe tener de por sí su equipo de 

eastoral que permita un trabajo comunitario, por estar es

ta involucrada en la vida de la necesidad diaria de las 

gentes que integran el territorio parroquial. El cual tie

ne connotaciones especiales. El nuevo Código de Derecho ca 

nónico lo define de la siguiente manera.La Parroquia es una 

determinada comunidad de fieles cristianos que se constitu 

yen establemente en una iglesia particular cuyo cuidado pas 

toral, bajo la autoridad del Obispo diocesano, se confía a 

un sacerdote parróco de la parroquia como pastor de la mis 

ma ... El episcopado Colombiano aporta mayor claridad sobre 

el tema descubierto como una comunidad determinada y enten 

diendo como sus elementos sociológos los siguientes: 

-Un grupo de tamaRo humano de tal manera que permita unas

relaciones como para llegar a su auténtica comunidad:

-Cierta homogeneidad de intereses y recursos.

-Una cierta identidad de cultura de tal manera que llegue

a encarnarse en unos mismos valores culturales asegurando

de esta manera la presencia de la iglesia en las mas va -

riadas circunstancias.
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-Lugares de encuentro para el culto, la oración y las acti

vidades de la comunidad.

Para la iglesia misma como para el propio programa que im 

pulsa el Secretariado Nacional de Pastoral Social, la parro 

quia guarda una importancia vital ya que a través de ella 

se puede llegar a las diversas comunidades, buscando con 

esto generar procesos organizativos; pero los cambios ur

banos industriales han modificado espacial e ideológica -

mente la integración parroquial en las comunidades, las 

relaciones que hoy se dan tienden a ser impersonales, ano 

nimas y se quedan en el marco de los oficios religiosos, 

como utilitarista, los fieles en su mayoría actaan o se i 

<lentifican con su parroquia dentro del mismo esquema de 

consumismo que pueden tener con un supermercado por que 

se guían por una línea jurídico-administrativa (expedición 

de partidas) o de el oficio de ciertos sacramentos (matri

minios, etc.) . 

La pérdida de homogeneidad en este tipo de comunidad pa -

rroquial en las urbes colombianas tiene que ver mucho con 

su crecimiento poblacional donde el grado de afiliación 

entre los grupos se vuelve infuncional, dado el individua 

lismo prevaleciente, las preocupaciones por aventajar a o 

tras, factores nacidos de la sociedad capitalista. 
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Ante esta realidad el esfuerzo para que la parroquia ad 

quiera una mayor dinámica y cumpla un roll mas integrador 

de solidaridad y de trabajo por las necesidades que la gol 

pea, exigen un interés Pastoral decidido. 

Para poder decir de la comunidad cristiana una verdadera 

opción de cambio y de trabajo, que permita superar las gran 

des diferencias que hoy aquejan a Colombia . El Secretaria

do de Pastoral Social busca apoyarse en la institución pa 

rroquial para hacer efectiva sus propuestas de trabajo, 

que hagan factible una mayor influencia en las bases cris 

tianas. 
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3. SISTEMA ORGANIZACIONAL DE PASTORAL SOCIAL

EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 

3.1. ESTRUCTURA ORGANICA 

El secretariado de Pastoral Social en el Departamento del 

Atlántico acogiéndose a lineamientos orgánicos de tipo na 

cional diseñó también su estructura orgánica guardando los 

parámetros que el Secretariado Nacional de Pastoral Social 

habia diseñado para este caso. Como máxima autoridad se en 

cuentra la arquidiocisis de Barranquilla, encabezada por 

Monseñor Germán Villa Gaviria. 

El Secretariado de Pastoral Social lo ocupa un sacerdote 

de la Diocesis quien es el coordinador de toda la programa 

ción, este cuenta con un equipo asesor, integrado por pro

fesionales en áreas de derecho, economía, administración 

de empresas, psicopedagogía, arquitectura, trabajo social, 

comunicación social y medicina quienes asisten al Director 

de Pastoral Social, para organizar, implementar, los pro

gramas y proyectos que desarrolle el Secretariado. 
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El Comité ejecutivo que existe lo componen los encargados 

de las siguientes áreas: Formación, Capacitación y Organi 

zación Comunitaria y es encargado del plan supervivencia 

infantil. A ellos les corresponde el deber de que cada u

no de estos programas sean puestos en marcha con un bene

ficio real a la comunidad. 

Dentro de este esquema estructural aparecen los llamados 

comités de trabajo parroquiales de Pastoral Social denomi 

nadas cappas tanto en el medio urbano de Barranquilla �mo 

del rural se promueven en cada parroquia con el fin de que 

coordinen labores del secretario de Pastoral y procuren 

llegar en forma más directa a las demás comunidades que 

esten bajo la influencia de la parroquía. Ellas como grupo 

deberánconocer el estado de la familia, nivel organizacio 

nal de la comunidad, situaciones de orden comunitario tan 

to de salud como de vías y servicios. Ya que esto permití 

rá impulsar programas como dispensarios, consultorios mé

dicos, restaurantes escolares, brigadas de salud, campaña 

de vacunación, cursos de capacitación organización de bi

bliotecas, promoción de comités cívicos, empresas comuni 

tarias y microempresas. 

Estos comités parroquiales lo integran sacerdotes, religio 

sas, y laicos. En general las actividades que en este mo-
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mento viene realizando Pastoral Social pueden agruparse en 

tres grandes áreas a saber: Area de Formación, Capacitación 

y organización comunitaria, Area de programa socioeconómico 

y Area de Asistencia Social. 

El área de formación, capacitación y organización comunita 

ria, se estructura con el fin de que los trabajos de Pasto 

ral Social en lo que corresponde a la Arquidiocesis de Ba

rranquilla sean llevado a cabo con el sentido promocional 

de la posición, buscando explotar sus condiciones y buscar 

a través de ellas mismas una autorización que las haga con 

ciente del roll protagónico a que estan llamadas, ya que 

la formación que logren, como su organización misma serán 

un paso fundamental para entrar a combatir tanto la pobre 

za física, como la que aveces margina a una comunidad e in 

dividuos de su responsabilidad de luchar por su situación 

y no de esperar la caridad de una sociedad. 

Esta área viene trabajando sobre formación y capacitación 

e n a s pe c t os c o m o s o n : c u r s o s d e m o d i s te r í a , de me c á n i c a , de 

capacitación, de construcción, de salud, etc. 

Dentro de esto también se viene dictando un curso de Pasto 

ral Social a distancia, promovido por el Secretariado i�acio� 

nal. e igualmente se han programado talleres de superviven 
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cia y alto riesgo, cursos especiales para m�jeres y traba 

jadores. 

La capacitación técnica se cumple a través de acuerdos con 

entidades nacionales como el SENA, Inderena, I.C.B.F. Ser

vicios de Salud, etc. En el medio rural la capacitación 

tiene que ver básicamente con aspectos agropecuarios como: 

preparación y siembra de maíz, yuca, platano, hortalizas, 

frutales, manejo de microempresas caseras y comunitarias: 

aves, conejos y cerdo. 

El área de programas socioeconómicos, tiene como objetivo 

generar las herramientas de tipo económico que le permita 

promover y financiar los programas y proyectos que Pasto

ral Social viene impulsando entre la población más pobre, 

como aquellos golpeados por calamidades o desastres que 

dejen en el desamparo a grupos de personas o a comunida -

des enteras. 

Esta área atiende especialmente programas de autoconstruc 

ción, huertas caseras, microempresas rurales, urbanas, mi 

croindustrias, agroindustria pertenecientes a la industria 

menor. Mediante el manejo de los llamados Fondos Rotato -

rios con sumas pequeñas, pero que por su rapidez en otor

garce y entregarse han permitido una incidencia en la or-
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ganización y puesta en marcha de muchas empresas comunita 

rías que han sido el mecanismo de supervivencia de grupos 

marginados o golpeados por los desastres. Estos préstamos 

no reunen el papeleo oneroso de la burocracia estatal. Es 

a través de un comité coordinador que se creó, que se le 

da curso a cualquier solicitud económica lo componen el 

Di rector .de Pastoral Social un representante del SENA (que 

brinda la asesoría técnica) dos por las empresas comunita 

rías y uno por el equipo asesor. 

Todos los fondos rotatorios en Pastoral Social se caracte 

rizan por ser comunitarios, excluyendo el de vivienda por 

autoconstrucción que es individual, el resto tiene que ser 

bajo la aceptación de todo el equipo , en donde el pagaré 

lleve la firma refrendada de cada miembro integrante de la 

empresa o grupo que sea. 

Esta área representa una de las más críticas por cuanto 

sin ella, no se podrían mover ninguno de los programas de 

autogestión ya que con dinero es como se puede intentar 

llevar a cabo cualquier proy ecto, ya que no es suficiente la 

capacitación, ni la organización no se cuenta con la posi 

bilidad de concentrar las acciones programadas, por eso, 

ésta área es una de las que más necesitan ser fortalecidas 

con el fin de que se cuente siempre con los recursos dispo 
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ni bles. 

Area Asistencial, con ésta área se busca llegar a todos a 

quellos grupos que viven en un estado de pobreza absoluta 

y que sus margenes de ingreso son demasiados pauperrimos 

por no decir que nulos. 

Dentro de ésta área, se reciben de otros grupos sociales 

más pudientes y con visión cristiana colaboración para las 

dominaciones que necesita Pastoral Social para llevar a 

buen término estos programas, ahora no solo esta a yuda vie 

ne de personas sino de entidades tanto nacionales como ex 

tranjeras que con sus aportes promueven un poco los mengua 

dos niveles de vida de estos grupos. 

Pastoral Social, no es que se dedique a recoger lo que no 

sirve para obsequiarla a los pobres, ya que su terapia del 

simple y llano asistencialismo fue superandose al cerrarce 

los llamados programas caritas, y'si hoy todavia se cumple al 

go de asistencialismo Pastoral Social busca que en este se 

den elementos de valoración por la persona al hacerlo vien 

do en estos grupos, individuos capaces de resolver mínima

mente sus problemas, ninguno de los programas que contiene 

esta área, son totalmente gratuitos, se les brinda a bajo 

costo que es otro enfoque, buscando la autosuficiencia de 
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los programas que en este momento son: Distribución de le 

che, ropa usada, salud, el cual comprende, odontología,of 

tometría, droguería, laboratorio, etc., el programa bus

ca que la misma profesional pueda ser pagada con los fon

dos recogidos, como también en base con las campañas anua 

les que hace Pastoral Social en todas las parroquias de 

la arquidiocesis conocida como campaña de comunicación 

cristiana de bienes con este proyecto se ayuda a financiar 

el área asistencial. 

En general cada una de éstas tres áreas básicas que inte

gran a Pastoral Social resultan ser el tripode sobre el 

cual camina el proceso de autogestión y promoción humana 

que cumple hoy la iglesia, mediante ésta. 

La penetración de Pastoral Social en el medio urbano de 

Barranquilla, dependerá básicamente de lo que puedan ha

cer los grupos cappas en cada parroquia de acuerdo a la 

estructura orgánica de Pastoral, ya que a.estos los compe

te la labor comunitaria de estudiar programar y ejecutar 

en sus comunidades el tipo de trabajo que el secretaria

do nacional ha diseñado como estrategia de promoción hu

mana y de opción por los pobres. 

Cada una de éstas áreas se encuentran interdependientes, 
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ya que muchos de los éxitos que se obtengan se darán por 

el trabajo en equipo, como por el ejercicio de comunica

ción que debe fluir por toda la estructura orgánica de 

Pastoralde acuerdo a este esquema explicado cada subsis -

tencia será decisivo para que la dinámica en el trabajo 

y planeación del mismo con su ejecución encuentren el su 

ficiente eco, en toda la comunidad Barranquillera como 

Atlántisense. 

3.2. FORMAS DE PENETRACION EN LAS COMUNIDADES 

Pastoral,Social a pesar de su interés por llegar a los 

más pobres y en especial aquellas comunidades golpeadas 

por algún tipo de desastre natural (derrumbe, innundacio 

nes), no implementa un trabajo especial que tenga un pro 

cedi1oiento técnico y metodológico para llegar y promover 

la organización, uno de los rasgos característicos de e

lla es que basicamente no autopromueve la existencia de 

los grupos, si hubo algo de esto lo hicieron al comienzo 

cuando surge Pastoral Social, tanto en el medio urbano 

como rural. 

A Pastoral Social le queda un canal de comunicación fá -

cil de utilizar y de crear penetración como es la parro

quia. en ella comienzan a darse las primeras informacio-
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nes de la existencia de Pastoral Social los objetivos que 

persiguen y la filosofía que la orienta para su trabajo 

en la comunidad. 

Ella utiliza la unidad más elemental en la estructura or

ganizativa de la institución esclesiastica para obtener 

presencia en la comunidad. Una de las primeras tareas or

ganizadas por Pastoral fue encomendarles un estudio o cla 

sificación de inventario de los problemas que afrontaba 

cada comunidad parroquial, estado de integración, organi

zación de las bases, como de los mismos grupos de trabajo 

con el fin de estructurar los planes de trabajo y los equi 

pos. 

Esta incidencia metodológica permitió un rápido floreci

miento del deseo del secretariado de Pastoral por desa -

rrollar sus programas. La parroquia se tomo como punta 

de lanza para llegar a las bases organizando los llamados 

comités parroquiales de Pastoral Social Cappas, quienes 

fueron capacitados sobre cursos de Pastoral Social, a es 

tos grupos les correspondió la tarea de llegar a las co

munidades, cumpliendo en primera instancia una tarea pro 

mocional estre las familias para autogestionar en ellas 

deseos de cambio. El trabajo urbano resultó ser uno de los 

más díficiles. y no todas las parroquias se interesaron 
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por ella, dado el individualismo con que muchas de estas 

cumplen su trabajo, quedandose en lo sacramental y litur 

gico, sin interesarle el problema social, a este proble

ma hay que agruparle el de las comunidades que por su ta 

maño en ciertas parroquias son muy grande y no permiten 

una efectiva integración ya que son demasiadas heteroge

neas, y las relaciones son individualizadas afectando con 

esto una observación pariicipante de los grupos, cuando 

se quedan aislados ante el poco o nulo interés tanto de 

la parroquia, como de la comunidad, la penetración de Pas 

toral se ha reubicado más que todo en quellos sectores en 

donde es más notoria la pobreza y el abandono del Estado, 

son aquellas comunidades deprimidas por una absoluta in

fraestructura de servicios como una participación equili 

brada de repoblación en el campo laboral a la vez de al

tos promedios educacionales y repoblacionales en el cam

po laboral a la vez de altos promedios educacionales y 

nutricionales enmarcados todo esto dentro un habitad po

co apropieado para la vida urbana, que sus componentes 

con el producto, del desecho, residuo y sobrante de pro 

ducción por desperfecto, aunado a una topografía agresi

va a la salud humana que no ha reciQido ningún tratamien 

to técnico especial. Bajo todo estos factores aparece ca 

da día una nueva familia instalada en este medio, que ur 

ge de una atención lo cual fué retomada por Pastoral co 
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mo lo más fácil por penetrar, sino como lo más prioritario 

y a la vez más dificil de organizar por los limitantes an

teriormente anotados. En su conjunto el medio urbano es 

hoy día una realidad compleja, pero que de todos modos, de 

be ser abordado como un reto, en ese sentido Pastoral ensa 

ya su trabajo en estas comunidades desplazandose cada vez 

más a la periferia y barrios pobres. 

Al llegar a la comunidad estos promotores deben demostrar 

tener puntos comunes a los de cualquier otro tipo de promo 

tor, siendo estos: sensibilidad social, inconformismo con 

el actual estado de relaciones económicas sociales, cultu

rales y políticas y gran interés por contribuir a la pro -

blemática comunitaria locativa en la elaboración de diseño 

y gestión de las alternativas. 

Pastoral Socia\ llega a la comunidad dentro de un esquema 

concebido de participación comunitaria, tomando al ciudada 

no como elemento que tiene algo que aportar, no solamente 

como agente activo, en trabajo auxiliares, o como ejecutan 

te en trabajos infraestructurales, sino como individuo de

liberante, dentro de una reflexión y busqueda de caminos 

que ayuden a la toma de decisiones y alternativas para lle 

gar a la comunidad y permanecer en ella. A Pastoral Social 

no le basta ni le sobra con que se organice un grupo de ba 
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se o una microempresa, parte como agente de cambio inter 

pretando que 1 a ... 

urbe es pues la ubicación principal donde se re 
produce la vida, la energía humana y la fuerza 
de trabajo, supone la destrucción de las rela -
ciones de auto-sobrevivencia propias del mini -
fundio supone la transformación de la conciencia 
individual y familiar, para inrumpir el germen 
de organización colectiva de las múltiples face 
tas de la vida, para entablar relaciones de in
terdependencia cada vez más fuerte y por tanto 
desarrollar la conciencia social (21). 

Bajo la visión de la opción por los pobres llegar a una co 

munidad no implica asumir una aptitud de servicio apostóli 

co, en donde la energía de los promotores se agote en una 

busqueda constante por dar servicios, cursos y finanzas,ya 

que esto degeneraría en un simple asistencialismo que ador 

mece las potencialidades de la comunidad. 

-El trabajo de barrio iniciado por Pastoral busca romper

con la conciencia individualista y familiar, de creer que

los problemas que los agobia tienen como inicio responsa

ble a la familia.
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-Busca iniciar la identificación de los problemas que son

similares en la comunidad y por ende deberán tener trata

mi:ento igual .

-A la vez que se trabaje por la organización local barrial

también se promueve el cuestionamiento tradicional de los

problemas, ya que se busca vitalizar a sus integrantes pa

ra que alcancen nuevos valores ante su realidad.

-Se busca que la comunidad obtenga para sí sus líderes y

activistas que puedan hacer un trabajo social, el mayor

tiempo posible, limitado claro está, por la necesidad de

obtener los medios de vida que les permita vivir ya que

las comunidades, no cuentan con recursos para sostener -

1 os.

En términos generales Pastoral Social, que afianza su pre 

sencia a partir de los grupos Coppas, busca como mecanís

mo de penetración no perder de vista lo que es la identi

dad entre iglesia y parroquia ya que aquí radica su punto 

de vista de llegada; básicamente, muchos grupos Coppas 

parten de reunir grupos pequeños o selectivos, que reciben 

afiches individuales, más una hoja tamaño carta para que 

en ella plasmen a través de un dibujo el pérfil que tie -

nen de la iglesia. 
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Cuando se ha logrado reunir varios grupos pequeños, se lla 

ma a una plenaria en donde se exsive un afiche grande y se 

reparten una serie de preguntas, de aquí nacen las ideas 

centrales para el diálogo, fuera de esto se proponen refle 

xiones y más luego actividades, que serán relegidas y co -

mentadas en próximas sesiones. 

En una segunda reunión se hace con los asistentes trabajos 

en grupo, en donde se les suministran preguntas que permi 

tan el diálogo y más tarde se van dando conclusiones, so -

bre los diversos tópicos que afligen a la comunidad, bus -

cando llevar todas las reflexiones siempre a mínimas acti

vidades que permitan que los pequeños grupos, no se queden 

en lo reflexivo y el estudio. En esa misma tónica se mane

jan otros temas, buscando disfrutar en los integrantes la 

confianza en ellos, como entre ellos y que devele a sus pro 

blemas para ir creando una conciencia crítica, que signifi 

que el abandono de la conciencia ingenua que tanto existe 

entre estas comunidades. 

Otra actividad realizada para llegar y reeducar a los gru 

pos en el sociodrama, en el que se expresan tres situacio 

nes diferentes y en donde busca que los integrantes de los 

grupos confronten las vivencias expresadas en cada situa -

ción, lo cual permite organizar ideas para el diálogo y en 
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donde el promotor o promotores de coppas elaboran cuadros 

sinopticos que dejen claramente situado lo positivo y ne 

gativo que se busca mostrar con el sociodrama ,más adelante 

se recomienda una lectura o bibliografía que permita pro -

fundizar sobre las reflexiones acordadas y pasar luego a 

un cuadro de actividades, al alcance de los grupos, que lo 

vayan comprometiendo como censo de los mismos que existen 

en la comunidad parroquial, actividades que realizan, orga 

nizan un encuentro, etc. 

Como segunda parte del proceso que se cumple en las comu

nidades que han sido abordadas a través de los grupos co

ppas se entra a exponer en términos generales la siguien

te temática y técnicas. Entre los puntos a detallar se u 

bica el papel de la iglesia y sumisión, aquí se utiliza 

la llamada dinámica del títere; que pueden ser cinco (5) 

personas del grupo, los cuales desarrollan una mímica cor 

ta en la cual aparece una de ellas asumiendo la actitud 

de un títere, otra más lo está manejando y los demás pa -

san adoptando diferentes actitudes. 

El paso a seguir comprende el parlamento y personaje de 

cada grupo. Para finalmente cuando después de observar la 

función, reflexionan sobre un número de preguntas relacio 

nan con la temática escogida y dejan plasmados ideas cen

trales para el diálogo,·a continuación seguida se recomien 
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da una serie de lecturas para avanzar en la temática y luego 

se sacan actividades que ayuden a cohesionar los grupos así 

como se han detallado algunas técnicas y temáticas del proce 

so, para forjar en la comunidad un mayor sentido participati 

vo en sus problemas, Pastoral Social deja en manos de los di 

versos 1grupos la libertad también de crear y utilizar otra 

metodología y técnicas, como dinámicas para el proceso de in 

ducción en la comunidad existe un patrón una concepción y un 

estilo de trabajo para llegar a ellas, pero lo cierto es que 

también estas no son una camisa de fuerza que impidan que 

ciertos grupos de coppas no pueden variar en el manejo de co 

mo inducirse en la comunidad sin apartarse de la filosofía, 

objetivos y metas de estos. 

En términos globales se puede decir que se ha creado como 

especie de manual guía en donde se maneja en líneas generales 

los siguientes puntos: tema, actividad inicial, ideas centra 

les para el diálogo, reflexión y actividades. En base a cada 

tema se mueve una dinámica, para seguir con los pasos anota

dos anteriormente y que son rígidas en cuanto el esquema. La 

temática si resulta ser variada, ya que se busca ir formando 

y d�spertando interés para demostrar tanto el papel de la i -

glesia en lo social como en el contenido de lo que es Pasto

ral y los problemas que encierra cada comunidad' 
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Otro aspecto importante del proceso de intervención en la 

comunidad que ejercen grupos Coppas, es que buscan desa -

rrollar la confianza en las personas que integran los gru 

pos de base, al trabajar participando directa o indirecta 

mente en cada actividad que el individuo realiza, orien -

tanda esta participación a la forma como afronta el indi

viduo aquellas situaciones de comunicación y evitando así 

tropezar con los conceptos y lenguaje en general. 

La didactica es uno de los aspectos sobresalientes de ano 

tar dentro del estilo de llegar y organizar, sin que re -

sulte demasiado pesado el problema educacional, al utili

zar pedagógicamente procesos que hacen fácil el diálogo, 

como parte de la educación a que se somete el grupo para 

que vaya alcanzando dimensiones dentro de la concepción 

que se busca y de la praxis que debe orientarlo. 

3.3. TIPOS DE TRABAJO QUE IMPLEMENTA 

El Secretario de Pastoral Social de la arquidiocesis de 

Barranquilla, mantiene fuentes de trabajo tanto a nivel 

urbano como rural, teniendo en cuenta su estructura la 

cual se fundamenta en las tres grandes áreas que tiene de 

finida. 
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De acuerdo a cada área ha existido una programación especí 

fica lo cual involucra varios proyectos a saber: El área 

de programas socioeconómicos; comprende un proyecto de un 

fondo rotatorio de vivienda. Más que todo este proyecto na 

ce a partir del problema que sufren las familias del sur 

del Atlántico cuando son arrasados por las fuertes corrien 

tes del rio Magdalena al desbordarce este a través del Ca 

nal del Dique, al ocurrir el fenómeno, más de 800 millones 

de metros cúbicos sepultaron tanto las tierras productivas 

como las viviendas de los campesinos quienes en un número 

aproximado de 5.000 entraron en una absoluta miseria al per 

der todo. 

Al llevarse a cabo una evaluación de daños a nivel de vi 

vienda se cuantificaron más de l .500, las cuales quedaron 

totalmente destruidas. A partir de esta realidad se gestó 

por parte de Pastoral Social el proyecto de autoconstruc

ción de viviendas, que conjuntamente fué promovido por el 

SENA, al comprometerse este último a ofrecer asesoría tec 

nificada y aportar dinero para la creación del fondo. 

El Fondo Rotatorio arranca con un programa de 30 viviendas, 

en donde se dividieron tres (3) grupos de diez (10) fami -

lias para dar comienzo al proyecto, que en términos genera 

les fué el siguiente: Los campesinos aportaban el terreno 

y toda la mano de obra que se necesitaba, el SENA brindaba 
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todo lo que tenía que ver con capacitación, y algunos mate 

riales por un costo aproximado de Cien mil pesos ($100.000) 

por vivienda y Pastoral Social igualmente aportaría cien 

mil pesos ($100.000) lo cual permitiría crear el llamado 

Fondo Rotatorio. El costo final de las viviendas quedó en 

cuatrocientos cincuenta mil pesos ($450.000), entregadas 

para ser habitadas inmediatamente. 

El Fondo Rotatorio distribuye los gastos así: aporte de la 

familia 37.7%, aporte por el SENA 8,9%, aporte por Pasto -

ral Social 8.9% y prestamo del Fondo Rotatorio 44.5% para 

conformar un 100% en aportes. 

Como el problema no sólo contempló la problemática de lavivien 

da sino también el de los cultivos y ganado quedando las 

familias sin fuentes de trabajo se impulsó a la vez un Fon 

do Rotatorio de Rehabilitación de Cultivos ya que mayor -

mente esta zona agrícola del sur del Departamento, se ca

racteriza por ser minifundista, lo cual genera poco ingre 

so a la unidad familiar campesina, Pastoral Social concien 

te de esta situación dispuso una pequeña cartera para ha

cer prestamos mínimos a cada familia por cuarenta mil pe

sos ($40.000) para rehacer por lo menos una hectárea de 

cultivo lo cual ayudará a organizar ingresos mínimos. 

Estos prestamos contaron con dos (2) años muertos para el 
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pago y el interés fué del 5%. anual. 

Dentro de la misma tónica Pastoral Social también impulso 

otro Fondo Rotatorio para pequeños proyectos rentables, ya 

que el desempleo causado por las inundaciones también re -

presentaban un factor desestabilizador del nivel de vida de 

las poblaciones del sur. Estos proyectos rentables estan o 

rientados a promover; microempresas, industrias menores ca 

mo explotación de crías de conejo, pollos, cerdos, huertas 

caseras, pesca. Aquí lo principal es que el Fondo promueva 

la agrupación, ya que el prestamo individual no es acep 

tacto. Al promover estas organizaciones campesinas de traba 

jo a la vez sirve para que ellos puedan dar frente a una 

realidad buscando defensa como gremio trabajador. El Fondo 

cuenta con un capital de $1 .210.000,oo promoviendo presta

mos que van de 40 a $200.000 a los grupos de acuerdo al ne 

gocio que se explote y con plazo de dos años. para el pago; 

conformando sociedades de hecho en donde cada uno de ellos 

aportan trabajo, la mayoría de los socios en un 43.4% le 

dedican ocho (8) horas mientras el 20% le dedican m�s de 

nueve (9) horas, un 13% seis (6) horas, el 10% cuatro (4) 

horas, quedando un grupo reducido que aportan · 33% es de

cir dos (2) horas. El 36% de estas empresas mantienen en 

la actualidad junta directiva, mientras un 13,3% de ellas 

carecen de una dirección comunitaria que orienten las po-
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l1ticas tanto de producción, como de comercialización y de 

sarrollo de dichas empresas. 

En lo que respecta al manejo técnico hay que agregar que 

un 36.6% o sea 11 de ellas llevan contabilidad con el fin 

de buscar un mayor rendimiento económico y un 13.3% cuatro 

(4) de ellas no emplean ningún tipo de contabilidad, lo

que es una muestra de insuficiencia administrativa, como 

operativa ya que sigue imperando el empirismo., en lo que 

respecta a la parte de la propiedad locativa de las empre 

sas comunitarias el 36% de ellas son dueños del local, lo 

que facilita el crecimiento económico, lo que a la vez le 

permite crear mayor estabilidad en el discurrir de la em

presa y del propio capital. 

El 23.3% o sea siete (7) empresas comunitarias carecen de 

local, siendo esto un factor de inestabilidad, ya que el 

caracter de arrendatario resulta una situación disfuncio

nal para las operaciones económicas y la proyección de las 

mismas, por que en cualquier circunstancia este factor re 

vota sobre la estructura orgánica de la empresa, ya que no 

puede afianzarse y expandirse, por la inseguridad que da el 

hecho de tener locales arrendados por que puedan ser reque 

ridos en cualquier momento. 
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En lo que corresponde en la llamada área de formación, capa 

citación y organización comunitaria se viene cumpliendo tam 

bién una serie de proyectos que tienen como fin poder lograr 

una penetración a la comunidad y a la vez hacer de sus miem 

bros líderes capacitados que puedan afrontar con visión 

crítica una lucha orgánica por la cualificación de sus com

pañeros de barrio y del barrio en sí. 

Pastoral Social comienza por preparar su equipo ya que sin 

gente educada para el cambio no se puede buscar transformar 

situaciones. En un curso a nivel técnico que dura cinco (5) 

semestres y lo componen veinticinco (25) personas orienta

das a la investigación comunitaria, provenientes todos de 

diversas comunidades los cuales más tarde podrán promover 

un trabajo orientado con las bases, teniendo presente, la 

llamada opción por los pobres. 

La capacitación no solamente busca ser de tipo organizati

vo, sino también busca preparar en otros terrenos tanto a 

líderes como a comunidad en general ya que de esta manera 

se le proteje, los talleres de supervivencia infantil y al 

to riesgo se desarrollan a través de un convenio con la 

Unicef, bajo el criterio de crear multiplicadores que pue 

dan influir a sus comunidades con el fin de restar mayor 

riesgo entre la población infantil. Hasta el momento se 
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han programado doce (12) talleres, capacitando los asistentes 

sobre las enfermedades fundamentales que existen en el medio. 

Diarrea Aguda, enfermedades Infecto-contagiosas, infectores

piratoria, mortalidad prenatal, desnutrición y mal nutrición 

psicoafectivas y enfermedades. humuno prevenibles. Son orienta 

das por el equipo asesor. 

En lo que tiene que ver con talleres de alto riesgo esto vie 

ne orientado a capacitar personas que puedan trabajar con ni 

ños problemáticos como: gamines, drogadictos, prostitución, 

etc. la orientación estuvo a cargo del I.C.B.F. con una asís 

tencia de treinta (30) personas. 

El SENA y Pastoral Social, tienen programado cursos de capa 

citación de 1a mujer con el fin de que ellas puedan desempe 

ñar mejor tanto sus roles sociales como económicos este pro 

yecto se cumple tanto en el medio rural como en el urbano y 

cuenta con apoyo del fondo rotatorio para organizar empre -

sas comunitarias de mujeres. 

Pastoral Social también busca que aquellos sectores de po -

blación desempleada y no calificada, obtenga eJ medio de po 

der llegar a perfeccionar determinada técnica que les per 

mita por lo menos adquirir destreza, en la explotación de al 

gún arte, que les facilite la posibilidad de buscarse un 

trabajo, o por lo menos intentar conformar microempresasarte 
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sanales. En este proyecto participan entidades privadas 

como Projuventud, Fundación Barranquilla o del Estado co 

mo el Sena, etc. 

También en esta área de capacitación y formación existen 

un proyecto llamado intercambio de experiencias que bus

ca reunir a todos los estamentos sociales que participan 

en la actividad comunitaria y que representan un intercam 

bio de anecdota y de solidaridad a la hora de conocer que 

hace cada quien en su frente, aquí participan campesinos, 

estudiantes, profesionales, organizaciones religiosas,pro 

fesores. Dentro de una temática especial de estudio y re

flexiones se intercambian las experiencias y a la vez se 

coordinan visitas a los centros de trabajo que cada quien 

tiene con el fin de conocer cerca como trabajar las comu

nidades por su bienestar y el cambio. 

Dentro de éste esquema que estructura a esta área Pastoral 

Social también busca llegar a los trabajadores sindicaliza 

dos de la ciudad para promover el llamado coloqwio de Igle 

sia trabajadores, en donde asisten delegados de diferentes 

sindicatos y miembros de la iglesia católica con el fin de 

intercambiar impresiones y abordar problemas de la reali -

dad regional y nacional, Pastoral busca llegar a todos Y 

exponer su principal filosofía que es la opción por los 
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pobres. 

En el área asistencial, que también organiza Pastoral So 

cial como complemento de su labor, cuenta con varios sub 

sidiados por entidades extranjeras como en el caso del 

programa de la ropa usada del episcopado norteamericano, 

esta ropa es vendida a bajo costo en un almacen que tie

ne organizado Pastoral Social de esto se benefician los 

sectores más pobres de la arquidiocesis. 

Al mismo tiempo se tiene un programa de leche que funcio 

na en las escuelas marginadas de la ciudad y en los cen

tros materno infantil, cubriendo aproximadamente unos 

tres mil diarios (3.000). El Secretariado de Pastoral So 

cial sostiene este programa a través de convenios con en 

tidades católicas del extranjero. 

Programa de salud, es uno de los más amplios, ya que cuen 

ta con quince (15) consultorios, con dos {2) médicos cada 

uno en consultas de trescientos pesos ($300) un consulto

rio de optemetría, con dos optometras, con consultas de 

trescientos pesos ($300) para niños y quinientos pesos 

($500) para adultos, un laboratorio clínico atendido por 

una bacteriologa .a bajo costo los exámenes, quince (15) 

droguerias que venden a bajo costo la droga, atendidas por 

enfermeras. 
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Todo el personal científico que participa en este trabajo 

recibe el 50% de los ingresos, quedando el resto 50% para 

fondos de Pastoral Social, todo este equipo de trabajo, 

tiene sus instalaciones en la S.N.P.S. , promueve la lla

mada campaña de comunicación Cristiana de Bienes que bus

can recolectar fondos para ayudar más que todo aquellas 

comunidades afectadas por desastres, esta colecta es he -

cha una vez al año, junto a éste Pastoral Social, tiene 

también un convenio con la ONU, a través del Episcopado 

Colombiano para brindar atención a los grupos de refugia

dos que lleguen al país, para que obtengan alojamiento, a 

limentación y arreglo jurídico de su documentación, en el 

año de 1985 Pastoral Social del Atlántico atendió seis(6) 

refugiados nicaraguenses. 

El Secretariado Nacional de Pastoral Social en la arquidi 

diocesis de Barranquilla viene impulsando todas estas ta

reas a través, de los equipos cappas parroquiales, como 

también a través de entidades colaboradoras, tanto en la 

asesoría, como en la promoción de programas directos en 

que se busca transformar situaciones disfuncionales de 

algunas comunidades, tanto SENA, Projuventud, Codafe, Fun 

dación Nueva Vida capacitan y apoyan muchas labores con su 

personal en solidaridad y acuerdo con Pastoral Social. 
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El impacto de todo este trabajo es insuficiente ante la 

magnitud de los problemas que viven las comunidades po

bres tanto del medio urbano como del medio rural, pero 

a pesar de los que pueda medirse en términos cuantitati 

vos de los aportes que brinda Pastoral Social, no puede 

negarsele que cumple una notable función multiplicadora 

al interior de las comunidades por cuanto su trabajo bus 

ca despertar, movilizar la autoestima de la comunidad en 

la medida que se define un trabajo de autogestión, gene

rando ciertos medios para que esto sirva de impulso y 

convierta, a las organizaciones de base en algo determi 

nante dentro de una dispersión organizativa que ayude a 

crear una verdadera fuerza social a los más pobres, en 

donde aflore una capacidad movilizadora, negociadora y de 

cisoria ante sus múltiples problemas que les permita ha

cerle valer por sí y para sí. 
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4. EVALUACION DE LAS EMPRESAS COMUNITARIAS DE PASTORAL

SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 

4.1. EL MEDIO RURAL 

El trabajo de Pastoral Social en el medio rural del Atlánti 

co coincide, con la circunstancia de orden natural, a que 

se vió abocada la subregión del sur, ante el impacto de las 

aguas del río Magdalena y la creciente del propio Canal del 

Dique, de donde se proveen los campesinos de la región para 

sus tareas agrícolas y ganaderas. Estas tierras han estado 

siempre sujetas al fenómeno hidrico de la región ya que en 

épocas anteriores las inundaciones eran más fuertes; miles 

de hectáreas quedaban convertidas en ciénagas que pasado el 

invierno eran tomadas por campesinos para laborarlas dada 

la fertilidad de estas, al volver luego el período cícli

co debían enfrentar el problema de las aguas, ante esta 

situación que tuvo un subfondo de conflictos sociales, el 

Estado Colombiano propuso la creación de un embalse,pa 

ra readecuar las tierras y encausar la cuestión hidrica de 

la región y darle así una salida técnica al problema. El 
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embalse del Guajaro, como parte del proyecto Incora 3, fué 

la salida que el gobierno de Carlos Lleras implementó pa

ra ser del sur del Atlántico, una subregión propicia para 

el desarrollo agrícola técnificado, que fuera la despensa 

alimenticia y de materias primas para la transformación in 

dustrial en el área urbana de Barranquilla, ya que en ese 

sentido el propio avance urbano industrial exige una edu

cación técnico-capitalista del campo, para poder sostener 

su dinámica industrial. 

Lograda ,la materialización del proyecto Incora 3 en la su 

bregión, sirvió para que los capitales grandes y medianos 

del campo pudieran llevar a cabo un tipo de inversión ca 

pitalista que aceleró la proletarización del campesino,que 

dando en iguales condiciones los pobres del campo, a quie 

nes le asisten en técnica y los créditos de la Caja Agra

ria resultan demasiados languidos y onerosos. 

Esta ubicación histórica del problema socio-económico, co 

mo político que viven las comunidades del Sur del Atlánti 

co, tienen que ver con la necesidad de enmarcar los últi

mos acontecimientos que han golpeado a la población, como 

la reciente inundación, que demuestra en el fondo la ca -

rencia de técnicas adecuadas para prevenir y controlar es 

te tipo de fenómenos. La catastrofe causada dejó en la mi 
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sería absoluta al campesino ya que las aguas desbaratarón 

miles de cultivos e inundaron miles de hectáreas, y causa 

ron enfermedades en el ganado. 

El impacto ecológico que sufrió la subregión todavía en 

este año (1986) no ha sido evaluado, ya que las repercusio 

nes no son solamente a corto plazo sino también a largo pla 

zo. 

Antes las espectativas, socio-económicas que causó todo es 

te desastre el Estado pretendió resolverlos con líneas de 

crédito emergente que no han logrado de lleno reorganizar 

la capacidad productiva del pequeño mediano ganadero, agrí 

cultor que en razón del fenómeno perdió todo. 

Ante esa realidad Pastoral Social orientada por sus princi 

píos básicos de opción por los pobres comenzó hacer parte 

de los organismos que suxiliaban a los damnificados; pero 

para Pastoral Social esta acción no era suficiente ya que 

su connotaciones de orden filosófico estructural, la orien 

tan más a superar el simple asistencialismo, buscando por 

el contrario promocionar la organización de las cornunida -

des con el fin de que ellas mismas puedan proveerse. Para 

este fin Pastoral Social decidió crear un fondo rotatorio 

que sirviera de recurso económico a aquel los grupos que empren 
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dieron el camino de la recuperación socio-económica de sus 

hogares. 

Las poblaciones beneficiadas fuerón Santa Lucía, Suan, Cam 

po de la Cruz, Manatí, Repelón, Carreto, Tubará, en donde 

hay un promedio de dos a tres empresas comunitarias las cua 

les fueron promovidas por Pastoral Social en primera ins .

tancia al comenzar ellos una campaña de asistencialismo (a 

yuda con mercados a los damnificados), para más tarde en -

trar en contacto con ciertos líderes e invitarlos a que se 

organizaran, pasando el primer momento de adecuación de las 

tierras, cuando el Himat terminó de secar y acondicionar 

lo más posible algunos espacios agrícolas del sur, en con 

junto con otros entes del Estado. 

Estas empresas están conformadas a partir de un promedio 

de 10 a 20 socios, que tienen como características no ser 

familiares, pero sí fuertemente solidarios, al crearse el 

comp�omiso comunitario de la deuda lo cual obliga a que 

todos sean responsables de ella. 

Las principales a ctividades de estas empresas son la de 

autoconstrucción, huertas caseras, cría de especie meno -

res (pollos, conejos, cerdos), la asistencia técnica a to 

das estas empresas las brinda el SENA, quien presta a ca-
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da una en particular el entrenamiento necesario para sacar 

adelante dichos proyectos. 

Las características de estas empresas comunitarias son las 

siguientes: Coopropiedad, todos los trabajadores son socios 

lo que significa que también son dueños y que la empresa 

es un condominio; Trabajo en Común, todos los propietarios 

son trabajadores. En la empresa comunitaria no se admití -

ran accionistas o socios que ganan sin laborar personalmen 

te. Coadministración, Todos los socios que son trabajado -

res y propietarios al mismo tiempo tienen igual derecho de 

gobernar la empresa lo que no significa que todos manden 

al mismo tiempo sino que disfrutan tanto del derecho de e

legir a los gerentes o directores como el de ser elegidos 

para los puestos de comando. En la empresa comunitaria no 

manda el capitalista, pero tampoco el capataz nombrado por 

el gobierno. La empresa comunitaria es autogestionaria go

bernada por los propios interesados. 

Participación en ganancias:Todos tienen derecho a partici

par en el reparto de las utilidades y ganancias de acuerdo 

con reglas previamente convenidas y de modo que se atienda 

tanto el rendimiento, como las necesidades personales y fa 

miliares de cada uno. 
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Teniendo presente las premisas anteriores, las empresas co 

munitarias que hoy trabajan en los diversos municipios del 

Sur del Atlántico, ofrecen el siguiente cuadro de comporta 

miento; todas son sociedades de hecho, y están integradas 

por 10 socios mínimos y máximos 20 buscando con eso no lle 

gar a los dos extremos, que serían insuficiencia de socios 

que llevara a la quiebra, o demasidos socios que rompieran 

con uno de los puntos básicos que es la interacción y comu 

nicación personalizada de la empresa comunitaria. 

La duración que presentan estas empresas van de 6 meses a 

2 años máximos lo cual índica la poca experiencia que les 

acompaña en el manejo de comercialización y capitalización. 

En estos dos años algunas han recibido 2 y 3 créditos de 

parte de Pastoral Social, teniendo en cuenta su actividad 

específica, ya que por ejemplo la comercialización de pro 

duetos agrícolas, es mas rotativo el capital, por que las 

ventas son de mayor movilidad. Mientras la autoconstrucción 

es a largo plazo e implica otra modalidad de pago, como 

de línea de crédito, las huertas caseras y de especies me 

nores son corto plazistas en el manejo del crédito, ya por 

su producción y venta hacen factible más rápido las opera 

ciones económicas . 

Es de anotar que Pastoral la primera vez amortizo las deu 
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das y las amnistió a varias empresas comunitarias tanto d� 

Manatí, como Santa Lucía y Suán, en donde en el primer en

sayo de organización comunitaria de estas empresas, se fra 

casaron por espacios técnicos, operativos y de comerciali

zación. Siendo reconsiderada la situación y estando decidi 

dos los grupos a emprender de nuevo la lucha, asimilando 

los anteriores errores cometidos, ya que lo importante fue 

haber descubierto en que fallaron y por· qué fallaron. 

En este momento no todas las empresas comunitarias presen

tan una estructura orgánica, apenas el 73.3% de ellas tie

nen normalizadas la función de las Juntas Directivas como 

entes administradores, mientras un 26.6% carecen de estas 

en el pleno sentido funcional. Lo cual a la vez es reflejo 

del proceso administrativo, en la misma proporción el 73.3% 

llevan contabilidad y un 26.6% no ejercen este control con 

table. 

Otro aspecto concerniente al problema de funcionamiento, 

radica en la propiedad o no propiedad de los locales en 

que ellas funcionan, por que en parte es un factor estabi

lizador, para proyectar la empresa comunitaria. De estas 

el 66.6% cuentan con sus locales y apenas un 33.3% son los 

que no comtemplam en su haber, propiedad dobre la infraestruc 

tura locativa. 
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Lo concerniente a aportes de los socios, cada uno de ellos 

aportan trabajo, en la siguiente proporción un 43.3% le de 

dican 8 horas, mientras el 20% laboran 9 horas, otro 13% u 

na 6 horas, el 10% trabaja 4 horas un 33% apenas invierten 

2 horas a sus empresas comunitarias, por fuera de la canti 

dad de horas que cada quien trabaja, el capital que recibe 

en préstamo cada una de estas empresas es de responsabili

dad c o m p a r ti da como s oc i o , con s i de r ando q u e 1 os p a g a r é s son 

firmados colectivamente. El incremento de horas que se ob

serva en algunos con relación a otros se debe al tipo de 

empresa comunitaria escogido. Las empresas comunitarias de 

autoconstrucción exigen mayor tiempo mientrasque las harta 

lizas, comercialización de productos y especies menores re 

quieren bajos promedios de horas aportadas, igualmente ocu 

rre con el capital financiero. 

Las que mayormente reciben un capital son las de autocons 

trucción $250.000,oo por socios con plazo de dos años e in 

tereses del 10%, a las dedicadas a las hortalizas son prés 

tamos de $50.000,oo a $100.000,oo para hacer pagados a seis 

meses con el 12% de interés anual y a empresas comunitarias 

dedicadas a la comercialización de producto agrícolas pres 

tamos trimestrales sobre $30.000,oo y $50.000,oo lo mismo 

a la que se dedican a la cría de especies menores. El prin 

cipal aporte rádica por parte de Pastoral Social no sólo 
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en lo financiero en sí, sino que busca hacer de estos crsdios fondos ro 

tativos que movilicen a las comunidades para trabajar y hacer 

de estos fondos nuevas inversiones de beneficio social para 

los grupos que laboren. 

Si Pastoral considera que se dan mal los manejos opta por 

cobrar todo el crédito ya que es un prerequisito para ha -

cerse a la línea de crédito. 

La incidencia económica de las empresas comunitarias que 

orienta Pastoral Social y que son asistidas por el SENA re 

lativamente es grande dadas las repercusiones que este ti 

po de acciones tiene en la estructura ocupacional de las 

comunidades como influencia en los niveles de vida de la 

población, ya que al generar sus salarios permitan al jefe 

de familia adquirir mínimamente medios materiales de vida. 

Ahora más en las circunstancias en que quedaron las pobla 

ciones del sur del Atlántico. 

Poblaciones como Santa Lucía, Suán, Manatí, Campo de la 

Cruz, Repelón, poseen 2 y 3 empresas comunitarias, que no 

solamente se miden por el beneficio real al socio (280)si 

no por la incidencia que ellos tienen para su núcleo fami 

liar, el cual permite ampliar la cobertura de beneficiarios 

a una población de 1.680 pertenecientes a las familias de 

los socios que integran las diversas empresas comunitarias 
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siendo la cobertura por municipio de unos 336 beneficiarios 

de los programas que para una sola entidad patrocinadora es 

cuantitativamente importante en sus metas de promover la au 

togestión en la subregión. 

Por fuera de los aspectos cuantitativos y operacionales es 

oportuno señalar algunos elementos componentes de estos gru 

pos que aparecen como rasgos comunes a todas ellas, ya que 

la investigación se orientó, tanto al aspecto de la empresa 

como a las características de sus socios: En este caso hay 

que tener presente los factores socio-culturales implícitos 

en em medio rural, los cuales inciden necesariamente en la 

dinámica de las empresas comunitarias y en la conmovisión 

con que son abordados. 

Del proceso investigativo realizado se desprende un hecho 

importante y es que la composición por edad de estos grupos 

es relativamente jóven, al ser estudiada en un 10% el uni -

verso total de socios que componen las empresas comunitarias 

atendidas por Pastoral Social. 

La edad de acuerdo a los diversos grupos establecidos quedó 

de la siguiente manera: El 53.3% o sean 16 de ellas tienen 

de 20 a 30 años el 13.3% (4) se encuentran entre los 31 a 

40 años, el 16.6% (5), están de 41 a 50 años, mientras el 
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10% (3) de ellos se encuentran de 51 a 60 años, quedando un 

6.6% de socios en edad de 61 a 70 años. 

La suma relativa de los dos primeros interválos permite de

ducir que el mayor porcentaje lo alcanza la población jóven, 

en edad económicamente activa. 

El aspecto de la edad también se refleja en la educación que 

presenta el grupo ya que el 23% (7) de ellos han hecho la se 

cundaria completa , mientras el otro 23.3% no la han termina

do y el 10% (3) del grupo presentaron acabada la primaria 

quedando el 30% (9) con primaria incompleta lo cual en lo que 

corresponde a la asimilación de técnicas, va a ser provecho 

so y oportuno, considerando que es fundamental, el nivel edu 

cacional para que el adiestramiento que se lleve a cabo por 

el SENA encuentre acogida plena teniendo en cuenta que algu

nos aspectos teóricos necesitaron ser mecanizados an base a 

la lectura y la abstracción y no simplemente en el manejo em 

pírico. Es más la juventud del grupo permite a los asesores 

enfrentar mejor los problemas del campo por cuanto los valo 

res y normas conductuales están más influenciadas del medio 

urbano lo cual facilita, la comprensión de la enseñanza téc 

nica y a la vez que ellos por su nivel educativo actúen co

mo multiplicadores en su comunidad. 
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El estado civil del grupo a pesar de ser jóven esequilibra 

do; el 46.6% (14) de los socios son casados y es 36.6% (11) 

son solteros, quedando relegado el fenómeno de la unión li 

bre que apenas es del 16.6% entre ellos. El problema del 

estado civil y la incidencia que pueden tener en la estabi 

lidad laboral de este grupo jóven se compensa , en la res

ponsabilidad que tienen en el hogar al depender personas 

de todos los que integran estas empresas. Para tal fin se 

ilustra la situación analizada. El 36.6% (11 )  apenas tie -

nen de 1 a 3 personas, el 33.3% (10) de 4 a 6, el 20% (6) 

de 7 a 9 personas y el 6.6% (2) tienen de 10 a 12 personas 

a cargo. Estos aspectos demográficos relativamente refle -

jan como en el campo colombiano también tienen influencias 

las políticas natalistas y más en medios rurales cercanos a 

grandes centros industriales como el Sur del Atlántico. 

Al estudiar el grado de dependencia con que los socios se 

encuentran de sus empresas, la investigación reflejó las 

siguientes situaciones: El 66.6% dijo no depender de las 

empresas comunitarias, mientras apenas el 33.3% se encon -

traban en absoluta dependencia de estos negocios. De esa 

situación el 70% dijo tener otros ingresos, pero el 26% 

respondió no tener otras fuentes económicas, esto es apli 

cable teniendo presente que las empresas comunitarias to

das no son iguales en su producción, las de autoconstruc-
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ción están organizadas para producir vivienda y necesaria 

mente tienen que buscar otros ingresos para nivelar sus 

ingresos familiares, las empresas comunitarias de comer � 

cialización de productos agrícolas también son de este ti 

po teniendo presente el número de horas aportadas diarias 

y sumando a esto el factor de juventud que permite desple 

gar mayor enegía laboral. 

Todas estas empresas comunitarias tienen como objetivo al 

canzar el bienestar común, en la medida que todos puedan 

aportar trabajo y cada uno de ellos recibe en igualdad de 

condiciones salarios y beneficios, en la misma medida de 

lo producido. 

De acuerdo a lo observado, diálogado, entrevistado e inves 

tigado en general, las empresas comunitarias, se sienten 

en este momento satisfecha a pesar de los inconvenientes, 

ya que la asistencia técnica del SENA es permanente, y la 

atención financiera ha sido continua por Pastoral Social, 

notándose que la verdadera asistencia social ha fallado 

en la medida de promocionar� capacitar, y controlar los di 

versos procesos tanto administrativos como intersociales 

de cada empresa comunitaria; para alcanzar plenamente una 

mayor acción social como grupo de autogestión. 
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4.2. EL MEDIO URBANO 

Pastoral Social a pesar de su intención de querer incidir 

en la estructura ocupacional de Barranquilla no ha podido 

implementar sus políticas teniendo en cuenta que las orga 

nizaciones de microempresa resulta en el medio urbano un 

proceso dificil, en cuanto tocaría pasar por diversas eta 

pas de integración, capacitación y selección que permitie 

ra, poner a funcionar a estos grupos. En la medida que pu 

diera asegurarle también un mercado en donde sus produc -

tos tengan acogida analizando que el fenómeno del medio 

urbano es que existen muchos controles tanto de producción 

comercialización y consumo que vienen determinado por es

tructuras económicas superiores que desfazan como alterna 

tiva la creación de nuevas microempresas,siendo que el feno

meno es más importante en lo grandes centros industriales 

como en el caso de Barranquilla. 

Si ha resultado dificil para el Estado y otras entidades 

privadas poder sacar a flote programas de la mediana y de 

la microempresa de orden manufacturero que ya existen y 

que poseen cierto mercado, experiencia y capital, ahora 

más cuando se intenta, hacer todo el recorrido de promo -

cionar a la familia, a individuos, a grupos, orientarlos 

sobre algo en común que pueda ser producido y luego tecni 

dficado, financiarlos y más tarde canalizarles un mercado 
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que les haga factible su producción. En estos momentos, las 

experiencias 16gradas han sido rotundo fracaso a pesar del 

alto desempleo que viven los sectores marginados de Barran

quilla pero como también potencialmente es factible encon -

trar empleo, los interesados que ingresan a los grupos mi -

croempresariales, prefieren gravitar sobre esta espectativa 

y se corre a la hora decualquier posibilidad. 

Pastoral Social ha intentado con varios artesanos como 

técnicos pero por su poca estructuración operacional en el 

manejo de grupos urbanos microempresariales, ha fallado en 

las técnicas implementadas y más, cuando ha dejado que sean 

las iniciativas de algunos grupos comunitarios los que por 

vocación han querido emprender esa tarea fracasando por sus 

tración de materia. 

Practicamente el trabajo de Pastoral Social en el área ur

bana de Barranquilla se ubica en los barrios como los Oli

vo, Meisel, Mequejo, 7 de Abril, Mesolandia, las Malvinas, 

El Pueblito, Por Ffn, aquf más que todo se ha podido encon 

trar una labor de organización comunitaria ya que los gru 

pos de trabajo que tiene Pastoral Social tanto religiosos 

como laicos y en general grupos Coppas buscan encausar la 

apatfa y la falta de integración comunitaria que se presen 

ta por disperción psicosocial y económica en algunos gru -
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pos. 

Ante los bajos niveles que presentaron estos núcleos farni 

liares, las acciones sociales de Pastoral han buscado el 

camino más corto para realizar su roll y ha sido el asis

tencialismo modificado en la medida que buscan despertar 

a la comunidad de su letargo y proviéndola a que utilicen 

lo poco que tienen para generar con estas acciones que dig 

nifiquen su presencia corno sujetos sociales, en una estruc 

tura que es inoperante al no ofrecer salidas concretas a 

la multiplicidad de problemas que se viven en estos hoga

res marginados. 

Los grupos Coppas brindan asistencialisrno en materia ali

menticia, salubridad, asistencia médica, organización co

munitaria para autoconstrucción de escuelas, centros de 

salud, puentes y vías de acceso, con la colaboración de 

la comunidad y el apoyo económico y humano profesional de 

Pastoral, el trabajo asistencial promueve un poco la con

e i en e i a i n gen u a de e s tos se c to re s y 1 os 1 1 e va a q u e se pro 

nuncie en favor de una mayor organización que les permita 

hacer de sus problemas un signo de mayor protagonismo pa

ra lograr la verdadera presencia en la sociedad que el Es 

tado le ha negado en la práctica. 
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El asistencialismo de Pastoral Social en este momento contem 

pla dos aspectos: Uno promover la organización comunitaria y 

otro no regalar ningún tipo de servicio, ya que se busca que 

los miembros de las comunidades aprendan a valorar su perso

na y su problema como marco de una acción social más humana 

que busca crear conciencia crítica y organizadora para que e 

llos puedan afrontar la realidad social en términos de lucha 

por la vida como un deber que nace:de su propia condición de po 

breza. 

Como autogestor Pastoral Social ha promovido ciertos serví -

cios pero en lo económico no ha podido la acepción del pro -

y e c t o mi c ro e m p re s a r i a 1 q u e v i e n e i n te n t a n d o m a d u r a r en e 1 Me i 

sel con la asesoría de projuventud y las prácticantes de Tra 

bajo Social de la Universidad Simón Bolívar en el área comu 

nitaria sobre un Kiosco comunitario para la venta de alimen

tos rápidos. 

Otro aspecto relativo de mencionar es el apoyo de Pastoral 

Social a Projuventud en su afán de organizar las cadenas de 

tiendas en Barranquilla, a través de un medio cooperativo , 

aquí en este proyecto Pastoral ha participado en una u otra 

forma con el apoyo infraestructural y económico considerado, 

que de este proyecto también se desprenden incidencias a la 

comunidad en la medida que se busca abaratar los costos de 
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la canasta familiar en sectores populares de Barranquilla. 

La capacitación es otro de los trabajos que más realiza 

Pastoral Social en lo comunitario tanto en lo evangelico 

como en lo socio-cultural y organizativo de la comunidad 

en la promoción de líderes y promotores sociales. 
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5. EL ROL DE TRABAJO SOCIAL EN PASTORAL SOCIAL

5.1. ACCION DEL TRABAJO SOCIAL 

La misión de1 Secretariado Nacional de Pastoral Social se 

concreta en: 

-Investigar y reflexionar sobre aspectos de la enseñanza so

c i a 1 de 1 a I g 1 es i a par a pro fu n di zar en sus p r i n c i pi os , y co

nocer los aspectos de la realidad social para descubrir

causas y tendencias en los campos que más directamente in

terezan a Pastoral Social.

-Ofrecer y dar el servicio de asesoría a los organismos que

lo soliciten especialmente a las instituciones gremiales

de carácter nacional.

-Promover y asesorar proyectos de desarrollo económico y so

cial que busquen el desarrollo integral y comunitario, es

pecialmente de los grupos más vulnerables de la sociedad.

-Prestar ayuda y coordinar las acciones de organismo de ayu
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da en los casos de emergencia que desbordan las posibilida 

des de la comunidad damnificada. 

-Coordinar las ayudas para nutrición, vestuario, vivienda,

etc., que se canalicen por mediación de la Iglesia como ex

presión concreta de su solicitud por lo más pobres.

-Crear y mantener las relaciones ínter institucionales con

los organismos tanto nacionales como internacionales para

promover la mutua cooperación en beneficio del desarrollo

integral.

Teniendo presente el campo de reflexión sobre el cual se 

mueve el quehacer del Secretariado Nacional de Pastoral So 

cial y los fines que le competen hay que decir que el pa -

pe 1 de 1 T r a b aj o So c i a l de n t ro de e s te es q u e m a se u b i c a a ce r 

tadamente, dado el hecho de que muchos aspectos considera

dos fines de Pastoral, se acogen a las funciones del Traba 

jador Social. En ese sentido tanto las metas o propósitos 

básicos que encierra la concepción y praxis de Pastoral, e 

xiste al interior de ella el suficiente espacio que el pro 

fesional de Trabajo Social pueda cumplir con su rol. 

Partiendo de las consideraciones de tipo estructural y orga 

nizacional que presenta el Secretariado de Pastoral. Es im

portante entrar a cuestionar hasta donde hay una ubicación 
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objetiva del uso del profesional de Trabajo Social ya que 

tacitamente, existen todos los mecanismos operativos como 

teóricos que permitan que esta labor del Trabajo Social 

alcance su dimensión real. 

Al existir una preocupación por aspectos como formación, 

promoción y asistencia, se considera que el Trabajo que 

cumple Pastoral Social debería obligar una mejor ubicación 

de la función laboral del Trabajo Social no solamente en 

lo cualitativo, ya que este profesional debería manejar si 

no un Departamento de Trabajo Social, por lo menos tener 

en la estructura orgánica un área de atención y planeación 

de acción comunitaria bajo su responsabilidad. 

Pero a pesar de toda la estructura orgánica de Pastoral So 

cial falla por lo más elemental y es por la atomización de 

los llamados grupos Coppas parroquias que ya. no existen, 

el nexo que se buscaba para tener presencia en las comuni

dades, y obtener la influencia promocional de Pastoral en 

la organización de grupos de base o de autogestión como mi 

croempresas o empresas comunitarias. Al perderse este vin

culo queda en el aire la función coordinadora de Pastoral 

Social, en el plano orgánico como institución, que es so -

porte del trabajo de la Arquidiocesis. 
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La anterior situación es para explicar como el no existir 

esa área de atención y planificación de acción comunitaria 

en que el Trabajo Social pudiera manejar todo ese proceso 

de penetración comunitaria y de promoción como de formación 

de los diversos grupos para evitar que los trabajos que se 

comienzan se vayan diluyendo, y al final no se sepa quie -

nes laboran o no laboran en las diversas comunidades parro 

quiales,a :.excepción de los que están directamente bajo la 

responsabilidad de la dirección de Pastoral. Por eso tenien 

do en cuenta los supuestos técnicos organizacion�al�s, se pre 

senta una situación disfuncional en el uso del Trabajo So

cial por cuanto las necesidades existentes en la medida de 

que cada una de las áreas de trabajo cumplen su rol, que -

dando desubicado el Trabajo Social, al subutilizarlo, exis 

tiendo muchas situaciones problemáticas que han sido expues 

tas, y que competen a la hora de la verdad al rol del Tra 

b aj o So c i a 1 pe ro q u e por in� ri;:: i.a, no se g a n a e 1 es p a c i o l abo 

ral que equivocadamente le define su filosofía y praxis 

profesional, relegandose a la simplicidad económica de ad

quirir ingresos, sin t�ner en cuenta la pérdida de status 

que sufre la profesión al interior de Pastoral. 

En la práctica puede señalarse que en estos momentos el 

Trabajo Social cumple con Pastoral Social las siguientes 

funciones: 
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Proveedor de Servicios. 

Ofrece servicio de sostén y ayuda a personas en estado de 

dependencia, especialmente las que están en situación de 

emergencia o de marginación social; esta ayuda puede sig

nificar: 

-Solucionar el problema

-Generar conductas que sirvan para que el sujeto que de -

mande la ayuda, resuelva el problema por sí mismo.

Presta servicios sociales específicos que benefician a 

los ciudadanos; estos servicios pueden ser: 

-Sectoriales (dirigidos a grupos, colectivos o sectores

que tienen una problemática social específica).

Informador. 

-Informa y canaliza cuando es necesario acerca de los re

cursos institucionales disponibles, ya sean ser�icios es

pecializados, legislación social recurso$ sociales, te -

mas relacionados con problemas sociales y con derechos

sociales.

-Informa sobre los servicios que ofrece con el fin de ha
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cerlo accesible al mayor número posible de personas (usua 

rios potenciales) y de fomentar la participación de la gen 

te en la formulación de los programas (no hay que olvidar 

que la participación ciudadana tiene su base en que la gen 

te conozca a fondo aquello en lo que pueda participar). 

-Facilitar información sobre otros servicios o recursos ex

ternos a los que es posible recurrir.

Gastos: 

-Esta tarea de gestor la realiza como intercambio entre los

usuarios y las instituciones.

-Relacionar al individuo, familia, grupo u organización,

con las instituciones que prestan los servicios que necesi

tan y/o demanden.

Cada uno de éstos roles, como las tareas profesionales que 

pueden o son desempeñadas por el Trabajo Social, fueron 

planteados teniendo en cuenta el perfil de acción que pres 

ta la Trabajadora Social de Pastoral Social y que se enmar 

ca dentro de los señalamientos generales que hace Ezequiel 

Ander-egg en su texto (Qué es el Trabajo Social?) cuando 

busca defibir todo el cuadro de roles que en una u otra 

forma son de competencia del Trabajador Social y que 
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apenas fueron tomados lo que anteriormente se señalarón 

por considerar que dentro del quehacer profesional de es 

te Trabajo Social en Pastoral apenas se cumple los esque 

matizados (22). 

Por eso en ningún momento se le señala roles de: consul

tor, asesor, orientador, de investigación, planificador, 

administrador, ejecutor de programas, evaluador, reforma 

dor de las instituciones, educador social informal, ani

mador, facilitador, movilizador, concientizador. El enu

merar todos estos roles es con el fin de confirmar la va 

riedad del trabajo que puede cumplir el profesional y 

que muchos pueden darse simultáneamente, pero para el ca 

so de análisis que compete a ninguno de estos puede de

cirse que está adscrito el Trabajo Social de Pastoral. 

Por eso mismo se dá una pérdida de ese recurso humano al 

notarse, el mal manejo profesional que de él se hace, al 

encontrarse en el trabajo que implementa Pastoral Social 

una cantidad de improvización y voluntarismo por parte 

de las comunidades que a pesar de querer organizarse pa

ra luchar por sus problemas lo hace ingenuamente y dis -

------------

22
ANDER-EGG, Ezequiel. Qué es el Trabajo Social, Ed.Humani 

tas, 1984, p.43. 
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persamente, al no madurar muchas veces los grupos que se 

conforman, por que abandonan rápido las metas, al faltar 

les educación, organización, y dirección. 

El trabajo comunitario que en estos momentos realiza Pas 

toral, camina en la medida que caminan los grupos. No hay 

una línea de accionar, por que el sostén que eran los Co

ppas de las parroquias urbanas y rurales, se rompio, que

dando toda esta estructura en lo teórico y de organigrama, 

ya que Pastoral Social ha centralizado su función en térmi 

nos financieros al ser el apoyo a ese nivel, pero se ha 

quedado, teniendo presente sus supuestos filosóficos como 

teóricos u organizacionales a la hora de definir una ac -

ción que busque el desarrollo comunitario. De ahí en gran 

parte la subutilización del Trabajo Social y sus roles an 

teriormente esquematizados en este numeral. 

5.2. PROPUESTA DE TRABAJO SOCIAL 

Es bien sabido que el Trabajo Social confluye en una di 

versidad de filosofías e ideas humanitarias, religiosos y

democráticos. En cuanto a profesión, se propone como obje 

tivo el desarrollo de la potencialida humana y la satis -

facción de cuantas necesidades humanas surjan de la com -

pleja interacción persona-sociedad. 
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Así como también lo define Ezequiel Ander-egg "Los princi 

piosoperativos deben estar en consecuencia con 1os prin -

cipios filosóficos o ideológicos" (23) y considerando que 

el papel de Pastoral Social en las comunidades marginadas 

se enmarcan un poco más allá del asistencialismo de la dé 

cada de los 60, retomando básicamente los fundamentos fi

losóficos de la teoría desarrollista, en donde el marco o 

perativo de su acción social, tiene como finalidad inte -

grar al pueblo con los procesos de desarrollo con el fin 

de mejorar el orden social. con la intervención de la mis 

ma gente que suma sus esfuerzos a los del gobierno en la 

rea 1 i zaci ón de 1 os proyectos que interesan a su pro pi o bie 

nestar. El Trabajo Social propone, la 11 creación de un área 

de atención y planificación de acción comunitaria' (24), 

que bajo la responsabilidad de un profesional de esa área 

pueda cumplir con las siguientes funciones: 

-Asesorar los diferentes frentes de trabajo que Pastoral So

cial, tenga bajo su responsabilidad.

-Diseñar y realizar investigaciones aplicadas, recopilan-

23
IBIDEM, p. 

24
rBIDEM, p. 
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do y análizando datos que permitan diagnósticar los diver 

sos medios socio-culturales en que pretenda penetrar Pas

toral Social. 

-Estudiar y análizar la situación de personas o grupos afee

tados, sin necesidad de recurrir a procedimientos de in -

vestigación excesivos.

-Ayudar a los individuos de un grupo, organización o colee

tivo a formular y desarrollar programas comunales.

-Planificar las actividades de su unidad operativa

-Elaborar proyectos específicos

-Llevar a cabo las actividades administrativas directamen

te relacionadas con sus tareas específicas

-Intervención en programas, proyectos que tengan que ver

con la autogestión comunitaria.

-Evaluar las actividades y funcionamiento de la institu -

ción, en lo que corresponde a la acción social.
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5.3. OBJETIVOS GENERALES DEL AREA DE ATENCION Y PLANEACION 

DE ACCION COMUNITARIA 

-Lograr que las tareas que se implementen tanto al medio

urbano, como al rural, no descancen en una línea volunta

rista, sino mediante el ejercicio técnico operativo de es

te Departamento, con el fin de que los procedimientos uti

lizados garanticen una mayor funcionalidad de los grupos.

5.4. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

-Señalar la necesidad de vincular todos los grupos Coppas

a esta área de trabajo con el fin de que ellos tengan un

canal de control y comunicación con Pastoral Social en la

práctica.

-Medir la capacitación técnico social, que permita, proyec

tar a las empresas comunitarias, en su estructuración in

terna.

-Evaluar el asistencialismo, bajo una conciencia crítica y

organizativa, con el fin de que los usuarios, valoren su

relación con la institución.

-Generar estudios, que permitan el manejo objetivo de los
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problemas que pretenden asesorar Pastoral Social con el 

fin de que las inversiones tengan operatividad. 

-Establecer una planeación tanto de las prioridades que

puede atender Pastoral, como de su área en especial con

el fin, de cubrir técnica y profesionalmente una acción

social.

5.5. MARCO DE ACCION 

La propuesta busca al crear ésta área en el Secretariado 

de Pastoral Socia\ una mejor atención a los problemas co 

mu n i ta r i os y de a s i s ten c i a 1 i s m o , q u e se pre sen tan , y a que 

el recorrido por los distintos municipios, como parroquias 

y barrios urbanos se detectaron fallas de orden organiza 

cional, en la asistencia al manejo de los grupos sean es 

tos, de orden económico como las micro-empresas o empre

sas comunitarias, o los grupos de asistencialismo que e 

xisten en Barranquilla. 

La Capacitación cada día, se hace fundamental, para poder 

intentar un profesionalismo de los grupos de trabajo, y

esto es poco lo que se recibe. 

En este momento aflora un poco mas en la estructura de 
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Pastoral un factor cuasi religioso, que tecnico operativo 

en la atención, a la acción social, a las comunidades. 

Por consideración de orden económico se piensa que Pasto

ral Social tenga restringido a una persona al cargo de Tra 

bajador Social, pero considerando, el volumen de trabajo 

que se tiene con la comunidad es importante que se dieran 

en esta área por lo menos de dos a tres profesionales,que 

pudieran manejar tanto la parte asistencial como planifi

cadora, administrativa y de operatividad en la comunidad, 

que diera oportunidad a conocer los diversos aspectos que 

envuelve a cada grupo en especial para así, evaluar, pla

nificar e intervenir en situaciones concretas. 

Neceariamente la propuesta contempla la organización infra 

estructural, tanto del espacio físico a nivel de Dependen 

cia como de la Implementación de las mismas, ya que todos 

los recursos, deben quedar adscritos, al área, para que es 

tos pueda cumplirse: desde archivos, papelería, máquinas 

de escribir, papeleras, tarjetas, teléfono, etc. 

Su función como área de acción social y de planeación, de

berá estar en el organigrama en relación directa con la di 

rección ejecutiva de Pastoral Social. 
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CONCLUSIONES 

-Pastoral Social aparece como una necesidad histórica de

la iglesia Latinoaméricana y por ende de Colombia, de ma

tizar los problemas sociales y políticos en algunos sec

tores de 1 a i g 1 es i a como tal venían enfrentando b aj o otro

estilo y praxis.

-A través de Pastoral Social, se pone en práctica el pensa

miento social de la iglesia ya que a través de ella, se

orienta e implementan su trabajo teniendo presente todo

su discurso técnico filósofico.

-El asistencialismo que siempre ha sido prácticado por la

iglesia católica, vuelve con Pastoral Social pero a tra

vés de entonación diferente, buscando enmarcarlos dentro

de los pronunciamientos de Medellín y Puebla. Los cuales

buscan promocionar al hombre en su dimensión real.

-El problema de la iglesia institucional, en América Lati

na, es la mas grave que ella haya podido vivir en su más

reciente historia contemporánea. Es el ser o no ser, si

de verda está con los pobres, como predica en su llamada
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teología de la liberación, o se queda con el establecimien 

to. 

-Por otro lado los llamados grupos ecleseales de base, hacen

real su lucha dentro del marco de una teología de la libera

ción en forma franca y abierta, caso Nicaragua, Chile, Ar -

gentina, Salvador, Guatemala, etc.

-Los enfrentamientos entre estas tendencias pueden llevar a

como a ocurrido recientemente en Nicaragua a definir, la

llamada Iglesia Popular e Iglesia Institucional, ya que el

subfondo también es político no solamente en lo externo de

la Iglesia sino en la propia Iglesia en sí.

-En el caso de Pastoral Social en el Atlántico su tarea ha

sido de corte asistencial y autogestionario en la medida,

que ha buscado que los factores opten por una organización

mínima ya sea esta en el campo o en la ciudad.

-Sus empresas comunitarias en el Sur del Atlántico apenas

entran en un proceso de despegue, no quedando muy claro la

incidencia de esta, en el seguimiento y control el cual es

bastante difuso en estos momentos, ya que es tangencial su

contacto.
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RECOMENDACIONES 

-A nivel de la Facultad de Trabajo Social que se implemen

te la organización de seminarios sobre microempresas, au

toconstrucción, empresas comunitarias, con el fin de que

este profesional se informe y actualice respecto a la rea

lidad de estas actividades.

-Que la Universidad comtemple como otro campo de práctica

la institución de Pastoral Social para cambiar la visión

que se tiene del trabajo con entidades eclesiales.

-Darle a conocer a Pastoral Social las verdaderas funcio

nes del Trabajo Social en ésta área con el fin de que no

se sub-utilice al profesional que se posee en ella.

-Diseñar una metodología apropiada a las necesidades rea

les que presentan las comunidades que se van a interve -

nir, con el fin de que las acciones ejecutadas por Pasto

ral Social sean más eficaces.

-Que la relación entre Pastoral Social y el Sena sean más
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directasy permanente para mejorar la calidad y cantidad 

de servicios provenientes de las empresas comunitarias 

y microempresas que son asesoradas por estas entidades. 

-Que la asesoría que imparte el Sena no sea solamente a

nivel técnico-operacional sino que también contemple ca

pacitación en el área administrativa y contable.
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u. < •.F'rinci .!-,nles product.o.:. 0 Fe,:,::..c: e,: __________________________ _

---
-·



(Jt�r 

O.t ,'15.01 ·-o rlf: n:.i.Gt.cncia

ó (: ,e u ,.f.: e C.�, ., . --··-----·-·- -

1ü. i rc;.ic,c:ic oe \'c.r,t,,t. l!:C-::r.:,:-.J.C� 

11., \" c.ndc.- a cr!'--:; i!.o �i 

cob:ro� 

------

1;0 Pl· ::.r 
------ ·----- -

�robleoaG co� 
------

ü.1.Reciben asesori& Si 
---

J� o _____ De quien __ 

o.�.HcguicitoE �ara ;: v..:;r ¿;_;:;l� _____ --------------·-----

Pastoral Social 0.3 T�po de capucitaci6n que reciL1L S� 
--------- ----

EIHAT 0tr6s 
---------

u.4 Cbroo mane, an ei cretito

\' 
.. 

----------------------

0«5• Quien lo financia 
-------

o.é. L�evan cont�o�lia�c: Si
---

o.7.c6�0 se redistriouyeL �a =·

o.8. b: ·.ste Junta �ire�ti vé.:

_______ r o:-.:r.n ci E: ,Pa[ º-----------

1,o __ _ 

- .... .. ' 
"'"' _ .... ...... --------- ----

que ___________ _

o.s. �ue �porta el necio que i��rens ___________ _



;:-u;:,u. ________________ _ 

------ ·------------------

11 • 
, 

�uc oblisEcioncs tiene ce ?1s� -�� �oc:al _________________ _ 
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