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RESUMEN 

 

TÍTULO: PASANTÍA EN EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: MEMORIAS DE RESISTENCIA 

DESDE LA FE. CLASIFICACIÓN Y FICHAJE DE DOCUMENTACIÓN (1960-1985)*. 

 

AUTOR: INGRID JOHANA BASTO CAMPOS**. 

 

PALABRAS CLAVES: DESARROLLO LOCAL, PROYECTO SOCIAL, CONFLICTO ARMADO 

 

El presente documento, es un informe de pasantía, realizada en el proyecto de investigación 

Memorias de Resistencias desde la fe, que estudia casos de resistencia al conflicto armado 

generados o motivados por la fe y las organizaciones religiosas. La pasantía se concentró en el caso 

emblemático “Diócesis de Socorro y San Gil”. Dicha pasantía se desarrolló en el periodo 

comprendido entre los meses de febrero y agosto del presente año, en dos etapas: una, intervención 

archivística al fondo acumulado del Instituto Colombiano para el Estudio de las Religiones (ICER), 

dos, fichaje y registro en base de datos de documentación del proyecto “Memoria de Resistencias 

desde la Fe”. Con base a dicha documentación contenida en diez carpetas del sub-fondo Curia de 

la Diócesis de Socorro y San Gil y ocho entrevistas, se hizo una síntesis de la propuesta del proyecto 

de desarrollo local, llevado a cabo por el Diócesis de Socorro y San Gil, entre el periodo de 1960-

1986. La ejecución del proyecto se basó en implementar dos estrategias: organización y formación, 

estas dieron origen a organizaciones cooperativas, agrupaciones gremiales y poblaciones e 

instituciones educativas, estas organizaciones e instituciones buscaban responder a las necesidades 

que tenía la población como pobreza, analfabetismo y falta de tierras entre otras. 
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ABSTRACT 

 

TITLE: INTERNSHIP IN THE PROJECT OF INVESTIGATION: MEMORIES OF RESISTANCE 

FROM THE FAITH. CLASSIFICATION AND FICHAJE OF DOCUMENTATION (1960-1986)*. 

 

AUTHOR: INGRID JOHANA BASTO CAMPOS** 

 

KEY WORDS: LOCAL DEVELOPMENT, SOCIAL PROJECT, ARMED CONFLICT 

 

The present document is a report of internship, made in the research project Memories of resistance 

from the faith, studying cases of resistance to armed conflict generated or motivated by faith and 

religious organizations. The internship focused on the emblematic case "Diocese of relief and San 

Gil". This internship is developed during the period between the months of February and August of 

this year, in two stages: an intervention fund, archival accumulated in the Colombian Institute for the 

Study of Religions (ICER), two, signing and record in database of documentation for the project 

Memory of Resistance from the Faith. On the basis of such documentation contained in ten folders 

in the sub-fund Curia of the Diocese of Socorro and San Gil and eight interviews It was a synthesis 

of the proposal of the local development project, carried out by the Diocese of Socorro and San Gil, 

between the period of 1960-1986. The implementation of the project was based on implement two 

strategies: organization and training, these gave rise to cooperative organizations, trade associations 

and populations and educational institutions, these organizations and institutions sought to respond 

to the needs of the population as poverty, illiteracy and lack of land among others. 
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** Facultad de Ciencias Humanas. Escuela de Historia. Director: William Elvis Plata Quezada. 



 

15  

INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto de desarrollo local, fue una propuesta que nació por la Pastoral Social 

de la Diócesis de Socorro y San Gil, que se caracterizaba por tener un enfoque de 

promoción humana y desarrollo integral. Este proyecto nace con base a la búsqueda 

de soluciones a los problemas sociales y económicos analfabetismo, pobreza y falta 

de tierra, en las provincias del sur de Santander que conforman la Diócesis de 

Socorro y San Gil. Por lo tanto, la ejecución del proyecto se basó en implementar 

dos estrategias organización y formación, éstas dieron origen a congresos 

regionales campesinos, organizaciones cooperativas, agrupaciones gremiales y 

poblacionales e instituciones educativas, estas lograron una transformación mejorar 

la calidad de vida durante el contexto temporal 1960-1986. El proyecto de desarrollo 

local continuó con su ejecución a pesar del surgimiento de los grupos guerrilleros y 

autodefensas en la zona que generaron temor, desplazamiento y violencia, de modo 

que, comenzaría a trabajarse en la implementación de mecanismos de resistencia 

de manera pacífica como manifestaciones, marchas, oración, ayuno, encuentros y 

diálogos que pudieran aportaron a la búsqueda de la paz. 
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1 MARCO REFERENCIAL 

 

El catolicismo social, es una corriente del catolicismo que nace con la encíclica 

Rerum Novarum del Papa León XIII producida en 1891, esta encíclica aborda la 

preocupación de la Iglesia por las problemáticas sociales. Es de éste modo, que 

surge la Doctrina Social de la Iglesia que se define como conjunto de normas y 

orientaciones sobre la realidad social, política y económica, basadas en las 

enseñanzas de la biblia. 

 

El trabajo de la Iglesia Católica en América Latina en favor de los menos favorecidos 

se intensificó, en la década de los 60 del siglo XX, invitándose al cuerpo eclesiástico 

a comprender una nueva línea de la Iglesia que se enfocaba en la relación religión-

sociedad. A finales de los sesenta el grupo de teólogos iniciadores de estas 

corrientes se plantean la relación entre “fe y realidad social; fe y acción política; o, 

en otros términos: reino de Dios y construcción del mundo. […] también la relación 

Iglesia-sociedad, Iglesia-mundo”1.  

 

El concilio Vaticano II (1962-1965), convocado por el papa Juan XXIII, abordó temas 

como el diálogo del Clero con el mundo, respeto por la autonomía temporal, la 

concepción de que la Iglesia estaba al servicio de los hombres y que urgía una 

nueva forma de acercamiento a los creyentes y no creyentes; el reconocimiento del 

papel de los laicos, y el ecumenismo, que proclamaban la apertura de la Iglesia y 

una nueva concepción de su «peregrinaje».2 

 

Un encuentro en el que se abordaron los problemas sociales y económicos de los 

más necesitados, fue la II Conferencia Episcopal Latinoamericana en 1968,  contó 

                                            
1 GUTIÉRREZ, Gustavo. Teología de la liberación, Citado por: CIFUENTES TRASLAVIÑA, María 
Teresa y FLORIÁN NAVAS, Alicia. El catolicismo social: entre el integralismo y la teología de la 
liberación. En: BIDEGAIN, Ana María. Historia del cristianismo en Colombia: Corrientes y diversidad. 
Bogotá: Taurus, 2004. p.371. 
2 Ibíd., p.361. 
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con la visita del papa Pablo VI, a Medellín, fue una conferencia diseñada para 

buscar nuevas soluciones a los problemas sociales, económicos y teológicos de 

América Latina,3 estos problemas quedaron plasmados en el Documento de 

Medellín,  justicia, paz, familia, educación, juventud, pastoral, élites, catequesis, 

laicos, sacerdotes, religiosos, formación, pobreza y medios de comunicación social. 

La reunión de Medellín trataría de entender, de mejor manera, el panorama social, 

político y económico de América Latina: entonces, los obispos adoptarían y 

aplicarían soluciones no violentas y no revolucionarias a la realidad del continente, 

tal y como definieron esa realidad en agosto y septiembre de 1968.4 Lo que llevó a 

buscar respuesta a estos problemas y generar proyectos que gestionaran el cambio, 

así mismo surgió la “opción por los pobres”. 

 

Con base en el contexto anterior, surge hacia 1960 el proyecto de desarrollo local 

impulsado por miembros de la Iglesia Católica en la Diócesis de Socorro y San Gil, 

esta comprendía las provincias del sur del departamento de Santander, extensión 

territorial conformada por las provincias Comunera, Guanentá y Vélez. El obispo de 

la Diócesis de Socorro y San Gil, Pedro José Rivera Mejía5 nombró en 1960 como 

director de la Pastoral Social al sacerdote Ramón González Parra, a quien se le 

atribuye ser el promotor de las iniciativas de cambio de las condiciones económicas 

y educativas de los pobladores de esta zona del departamento, con la 

implementación del proyecto desarrollo integral “hacia adentro”.  

 

“La gestación de esta experiencia y su sostenimiento ha contado con la participación 

de actores motivados por establecer un cambio para mejorar las condiciones de 

vida de la población rural y urbana de esta zona, a través de una propuesta propia 

                                            
3 LAROSA, Michael J. De la Derecha a la Izquierda: La Iglesia Católica en la Colombia 
contemporánea. Santa Fe de Bogotá: Planeta Colombiana Editorial, 2000. p.198 
4 Ibíd., p.195. 
5 Ejerció el cargo de Obispo de la Diócesis de San Gil por nombramiento desde 20 de febrero de 
1953 hasta el 25 de octubre de 1975. 
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de desarrollo. La experiencia ha dado origen a numerosas organizaciones de base”6 

tales como: organizaciones cooperativas, organizaciones gremiales y poblacionales 

e institutos de formación educativa. 

 

 

2 CARACTERIZACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Sagrado y profano, grupo de estudios sobre religión, sociedad y política es un grupo 

de investigación que cuenta con el reconocimiento institucional de la Universidad 

Industrial de Santander por medio de la resolución N°275 de 2016; así mismo, 

cuenta con el reconocimiento y aval de COLCIENCIAS, siendo calificado en la 

categoría A, en el periodo 2017-2019. 

 

El grupo de investigación integra a investigadores de distintas disciplinas 

especializados en el estudio profundo del hecho religioso en Colombia y América 

Latina.  Además, el resultado de las investigaciones que se realizan en el grupo de 

investigación son difundidas por diversos medios con el fin de poder dar a conocer 

al público académico, la comunidad en general, a los grupos religiosos y los entes 

estatales.  

 

El grupo de investigación expone por medio de folletos y página web sus líneas de 

investigación con el fin de dar a conocer su contenido y motivar a que se articulen 

al grupo de investigación nuevos investigadores al semillero, también tiene a cargo 

la dirección de trabajos de grado de pregrado, maestría y doctorado.  

 

De igual modo, genera un diálogo inter y transdisciplinar, fomenta el diálogo 

interreligioso, entre la academia y las organizaciones religiosas. Los investigadores 

                                            
6 BUCHELI G., Marietta. Curas, Campesinos y laicos como gerentes del desarrollo: la construcción 
de un modelo de desarrollo emergente en Colombia. San Gil: Fundación Editora Social de San Gil, 
2006. p.41.  
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que integran el grupo de investigación de Sagrado y Profano, cuentan con redes de 

estudios sociales del hecho religioso en América Latina. Entre estas redes se 

encuentra: la Asociación de Cientistas Sociales de la Religión del Mercosur ACSRM, 

la Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones ALER y el Centre 

de Recherche et d´ Echanges sur la Diffusion et I´Inculturation du Christianisme 

CREDIC. 

 

El grupo de investigación posee 6 líneas de investigación: 

• Cristianismo y política: En la que se analiza la temática Iglesia y Estado, 

corrientes político religiosas, cristianismo movimientos socio-políticos. 

 

• Organizaciones, representaciones y expresiones religiosas: En ella se 

estudia a las instituciones religiosas su conformación, origen y características que 

las identifica; concepciones teológicas y filosóficas; representaciones de la 

divinidad, y las prácticas y expresiones religiosas. Asimismo, la incidencia de todo 

ello en la formación cultural de los colombianos.  

 

• Religión y género: Se detiene en el rol que juega las relaciones entre hombre 

y mujeres en las organizaciones religiosas, sus prácticas y labor social, religiosa y 

cultural. 

 

• Diversidad religiosa: Se enfoca en el análisis de la conformación de la 

diversidad religiosa en el contexto colombiano y latinoamericano, junto con sus 

implicaciones y retos sociales y políticos incluye temas como: dialogo religioso, 

libertad religiosa, ecumenismos, estudios sobre tolerancia e intolerancia religiosa y 

del reconocimiento a la diferencia.  

 

• Arquitectura y arte religioso: Se estudia los objetos arquitectónicos de 

naturaleza religiosa y sacra, en el contexto sociohistórico que se produjeron; se 

entiende la arquitectura religiosa como una expresión social de la sociedad que la 
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genera. 

 

• Violencia, resistencia y religión: Analiza el papel de la religión y de lo religioso 

frente al fenómeno de la violencia y los conflictos armados; estudia, además, las 

prácticas y actitudes de resistencia en la búsqueda de la paz y reconciliación. 

 

Su trayectoria investigativa es nutrida, expresada en sus productos académicos: 

artículos publicados en revistas internacionales, artículos publicados en revistas 

nacionales, ponencias presentadas en eventos internacionales y nacionales, libros, 

capítulos de libros, propuestas de proyectos de investigación e informes de 

proyectos de investigación, así mismo el grupo de investigación realiza eventos 

académicos como: conferencias, jornadas y coloquios entre otros. 

 

 

 

3 CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

El proyecto de investigación “Memoria de Resistencias desde la Fe” se propone 

identificar acciones de resistencia pacífica lideradas por actores religiosos, en las 

cuales incluye un acercamiento más social con la comunidad que pastoreaban, es 

decir, que aquellas acciones iban acompañadas de una entrega de aquel miembro 

de la Iglesia a la comunidad a la cual pertenecía. 

 

El objetivo del proyecto es rescatar casos emblemáticos de procesos de resistencia 

desde la fe cristiana o desde organizaciones religiosas y reconocer la participación 

de la religión y actores religiosos frente a la violencia vivida en Colombia, de modo 

que, el proyecto contribuye a la formación de la memoria histórica del conflicto 

armado en Colombia, para que por medio de la investigación se desarrolle una 

forma de reparación a las víctimas, genere una conciencia que impida su repetición, 

se resaltan los aportes éticos, la esperanza, la fortaleza, el perdón y la paz, claves 
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para la reconstrucción de una sociedad pluralista, pacífica y pacifista.  

 

El proyecto recoge y analiza tres casos emblemáticos de resistencias presentadas 

desde la fe religiosa a la violencia político-social que ha atravesado la región del 

Oriente y Nororiente Colombiano en las últimas décadas: La comunidad de El 

Garzal, en el Sur de Bolívar (finalizado), la Pastoral Social de la Diócesis de 

Barrancabermeja (finalizado el trabajo de campo) y la Pastoral Social de la Diócesis 

de Socorro y San Gil (finalizado el trabajo de campo y análisis documental en curso). 

Se indagarán casos presentados desde distintas organizaciones religiosas con la 

intención de generar un espacio de reflexión sobre la responsabilidad que las 

iglesias y grupos religiosos han tenido frente a la realidad que ha afectado a nuestra 

sociedad. Basados en propuestas teóricas desarrolladas desde la realidad 

latinoamericana, se aborda la religión como un sistema que, en contextos 

fuertemente signados por su presencia, tiene la doble particularidad, no solo de 

defender sistemas y proyectos políticos con fines conservadores –como ha sido 

resaltado preferentemente por la historiografía colombiana- sino además de 

promover acciones –algunas de las cuales pueden ser muy radicales- en torno a 

cambios políticos y sociales, que generaron resistencias individuales o colectivas 

frente a fenómenos que amenazan la integridad y la existencia misma de las 

personas o comunidades, como es el caso de la violencia colombiana. Se considera 

que esta memoria debe recogerse y ser conocida por todos los colombianos, no 

sólo porque ella expresa la tragedia que no debe repetirse, sino porque alienta a la 

esperanza, a la fortaleza y al ejemplo. Metodológicamente se recurrirá a 

herramientas como las líneas del tiempo, los mapas y las historias de vida, junto 

con un análisis documental sobre los hechos estudiados.  

 

El caso emblemático en el cual se centra esta pasantía es la Pastoral Social de la 

Diócesis de Socorro y San Gil, que se estudia en dos momentos: 

• Etapa uno: creación de la Pastoral Social y procesos de formación laical y 

campesina y propuestas de desarrollo regional. (años 60-80). 
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• Etapa dos: Arribo de los grupos armados a la diócesis y puesta en marcha 

de acciones de resistencia civil y de alternativas políticas (años 80 y 90). 

 

En concreto, el trabajo a desarrollar se inscribe en la etapa uno, se centra en la 

conformación y puesta en marcha de una diversidad de propuestas y acciones 

emprendidas en torno a la formación de bases laicales campesinas y la puesta en 

marcha de proyectos de desarrollo alternativo (cooperativismo) por el Secretariado 

de Pastoral Social (SEPAS) de la Diócesis del Socorro y San Gil. 

 

 

 

4 CARACTERIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

4.1 JUSTIFICACIÓN DE LA PASANTÍA 

 

La pasantía de investigación está inscrita en el proyecto Memoria de resistencia 

desde la fe, en el que se estudia casos emblemáticos de procesos de resistencia 

motivados por la fe cristiana y organizaciones religiosas. Esta investigación pasantía 

se concentró en la experiencia del Secretariado de la Pastoral Social de la Diócesis 

de Socorro y San Gil, en el periodo de 1960 a 1986, y comprender la propuesta de 

desarrollo local que fue creada y promovida por algunos miembros de la Iglesia 

Católica y con la ayuda de los lideres laicos se pudo desarrollar mejorar la calidad 

de vida de las personas de esta zona. 

 

Esta propuesta se creó con el objetivo de responder a las necesidades económicas, 

sociales y educativas que presentaban la población de las provincias del sur de 

Santander. De modo que, su contenido estaba basado en la Doctrina social de la 

Iglesia y la elección por los pobres, que respondía al llamado de la Encíclica Rerum 

Novarrum (1891), Concilio Vaticano II (1962) y la II Conferencia del CELAM (1968).  
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Se consideró que esta pasantía ayudaría a mi formación como historiadora y 

archivista, pues, por una parte, se pondría en práctica conocimientos aprendidos en 

archivística, y, por otra parte, adquiriría experiencia en uno de los momentos clave 

del proceso investigativo, como es la lectura, fichaje y sistematización de la 

información contenida en fuentes primarias. 

 

 

4.2 OBJETIVOS TRAZADOS 

 

 Objetivo general 

 

a. Leer y registrar en una base de datos, información de las actividades 

desarrolladas por el Secretariado de la Pastoral Social de la Diócesis de 

Socorro y San Gil en el periodo 1960-1986, contenida en numerosos 

documentos escritos, visuales y orales producidos en las primeras dos fases 

del proyecto de investigación “Memoria de Resistencias desde la Fe.”  

 

b. Organizar el fondo acumulado donado al grupo de Investigación Sagrado y 

Profano por el Instituto Colombiano para el Estudio de las Religiones ICER. 

 

 Objetivos específicos  

 

a. Leer, describir y registrar en una base de datos en Access, la información 

contenida en documentos, prensa, entrevistas, fotografías, manuscritos, 

impresos que muestren las acciones de resistencia y organización 

campesina frente al conflicto armado. 

 

b. Realizar un informe en el que refleje las acciones de resistencia emprendidas 

por líderes, campesinos y miembros de la iglesia católica. 
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c. Organizar y valorar el fondo acumulado del Instituto Colombiano para el 

Estudio de la Religiones – ICER. 

 
 

4.3 PROCESO METODOLÓGICO EMPLEADO. 

 

El proceso de desarrollo de la pasantía se dio por etapas. La primera etapa, 

consistió en poner en práctica los conocimientos aprendidos en las asignaturas 

cursadas de archivística, aplicándolos a  la Identificación (inventario en estado 

natural), clasificación (cuadros de clasificación documental), ordenación, 

depuración y limpieza, foliación, almacenamiento, rotulación (de carpetas y cajas) e 

inventario, al fondo documental del archivo del extinto Instituto Colombiano para el 

Estudio de las Religiones (ICER), entidad que dio origen al grupo de investigación 

Sagrado y Profano. El ICER una entidad sin ánimo de lucro, que nació en 1993 por 

la voluntad de varios asociados investigadores del estudio de las religiones, 

buscaba congregar a investigadores universitarios e interesados por el análisis del 

fenómeno religioso en Colombia, en un espacio de reflexión interdisciplinario, 

pluralista y democrático7.  

 

La segunda etapa consistió en realizar el registro de la información contenida en 

entrevistas realizadas a líderes campesinos y sacerdotes de la Diócesis de Socorro 

y San Gil; noticias publicadas en periódicos regionales, cartas, informes, discursos 

manuscritos y cartillas. La totalidad de las fuentes han sido copiadas o construidas 

previamente por los investigadores que han participado en el proyecto Memoria de 

Resistencias desde la Fe y se encuentran digitalizadas en discos duros custodiados 

por el grupo de investigación Sagrado y Profano. 

 

                                            
7ICER {En línea}. {7 de febrero 2018} disponible en: (http://www.oocities.org/icercolombia/). 

http://www.oocities.org/icercolombia/


 

25  

4.4  DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 Primera etapa intervención archivística al fondo acumulado del Instituto 

Colombiano para el Estudio de las Religiones (ICER) 

 

La primera etapa se desarrolló con la intervención archivística al fondo acumulado 

del Instituto Colombiano para el Estudio de las Religiones (ICER). El proceso consto 

de varias etapas, la primera fue revisar y elaborar un inventario en estado natural 

de los documentos, para identificar el orden de procedencia y determinar las 

dependencias que producían la documentación estas fueron: Presidencia, Recursos 

Académicos, Recursos Humanos, Secretaria General y Tesorería.  

 

La segunda etapa, Clasificación, se desarrolló con la aplicación del instrumento 

archivístico Cuadro de Clasificación Documental, en el que se consignaba el nombre 

del fondo, las secciones que son las dependencias estableciéndoles un código, 

código y nombre de las series, código y nombre de las subseries, los códigos fueron 

numéricos y se ordenó alfabéticamente las secciones, series y subseries.   

 

Tabla 1. Cuadro de Clasificación Documental  

FONDO SECCION Código 

serie  

Nombre serie  Código 

subserie 
Nombre subserie 

INSTITUTO 

COLOMBIAN

O PARA EL 

ESTUDIO DE 

LAS 

RELIGIONES 

100 

PRESIDENCIA  

O1 PERSONERIA JURIDICA OO1 Estatutos de la corporación 

OO2 Reconocimiento personería 

O2 REGISTRO ENTIDAD SIN 

ANIMO DE LUCRO 

OO1 RUT Registro Único 

Tributario 

200 

RECURSOS 

ACADEMICOS 

O3 EVENTOS ACADEMICOS 

REALIZADOS  

OO1 Encuentro 

OO2 Coloquios 

OO3 Congresos  

OO4 Conferencias 
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OO5 Memorias de los eventos 

O4 EVENTOS ACADEMICOS 

ASISTIDOS  

OO1 Seminarios 

OO2 Jornadas 

O5 PUBLICACIONES OO1 Artículos 

OO2 Decretos 

OO3 Materiales para trabajo de 

investigación 

OO4 Manuales e instructivos 

OO5 Ofertas académicas 

OO6 Revistas 

O6 PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

OO1 Propuestas 

OO2 Proyectos 

OO3 Proyectos Apuntes 

300 

RECURSOS 

HUMANOS  

O7 CONSTANCIAS OO1 Constancia aceptación de 

cargos 

O8  CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS  

OO1 Contrato de servicio 

O9  HOJA DE VIDA OO1 Hoja de vida socios 

OO2 Ficha de inscripción  

10 MIEMBROS OO1 Información de los 

miembros  

400 

SECRETARIA 

GENERAL 

11 ACTAS OO1 Actas de Asamblea 

OO2 Actas de Junta Directiva 

OO3 Actas inscritas en la Camara 

de Comercio 

12 COMUNICACIONES  OO1 Comunicaciones enviadas 

OO2 Comunicaciones recibidas 

13 INFORMES OO1 Informe vicepresidencia 

14 BALANCE OO1 Balance general 
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500 

TESORERIA 

15 CERTIFICADOS OO1 Certificado de existencia y 

representación legal de la 

entidad sin ánimo de lucro 

16 CONCILIACIONES 

BANCARIAS 

OO1 

Conciliaciones bancarias 

17 DECLARACIONES 

TRIBUTARIAS 

OO1 Declaración mensual de 

retención en la fuente 

OO2 Declaración de renta 

18 EGRESOS OO1 Comprobantes de egreso 

19 INGRESOS OO1 Aporte de socios  

 

En la tercera etapa, Ordenación, se unieron los tipos documentales que forman las 

secciones, serie y subseries ordenándose cronológicamente.  

 

En la cuarta etapa, Depuración y Limpieza, se extrajeron copias, hojas en blanco y 

se eliminaron de los documentos clips y grapas.  

 

La quinta etapa, Foliación, consistió en tomar los documentos y poner número de 

folio con lápiz en la parte superior derecha de manera consecutiva. 

 

En la sexta etapa, Almacenamiento, se emplearon carpetas cuatro aletas, para 

almacenar 200 folios y cajas de archivo X200. 

 

En la séptima etapa, Rotulación, se diseñaron los rótulos de las carpetas y las cajas, 

los rótulos de las carpetas contienen el nombre de la entidad, código y nombre de 

la dependencia, códigos y nombres de las series y subserie, fechas extremas, 

número de folio, numero de la carpeta y numero de caja. El rotulo de las cajas 

contiene: nombre de la entidad, código y nombre de la dependencia, numero de 

caja, código y nombre de serie y subserie, numero de folios, numero del primer folio 

y numero del ultimo folio, fecha inicial y fecha final de la documentación contenida 

en esta caja.  
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Tabla 2. Muestra de formato de rotulación de carpeta.  

INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL ESTUDIO DE LAS RELIGIONES – ICER 

                

Código Dependencia NOMBRE DEPENDENCIA PRODUCTORA 

400 SECRETARIA GENERAL 

Código Serie/Subserie NOMBRE SERIE/SUBSERIE DOCUMENTAL 

                    12/001 COMUNICACIONES/ COMUNICACIONES ENVIADAS 

12/002 COMUNICACIONES/COMUNICACIONES RECIBIDAS 

13/001 INFORMES/ INFORMES VICEPRESIDENCIA 

FECHAS EXTREMAS 

F. Inicial 10 04 1997 F. Final 2 10  2007 

No. DE FOLIOS 151 No. CARPETA  3 

CAJA No. 2 
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Tabla 3. Muestra de formato de rotulación de cajas. 

ICER- INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL 

ESTUDIO DE LAS RELIGIONES 

Código 

Dependencia 
NOMBRE DEPENDENCIA 

100 PRESIDENCIA 

200 RECURSOS ACADEMICOS  

  

No. 

CAJA 1 
  

Código 

Serie/Subserie 
NOMBRE SERIE/SUBSERIE 

100-01.001 Personería Jurídica/Estatutos de la Corporación 

100-01.002 Personería Jurídica/Reconocimiento personería J. 

100-02.001 Registro entidad sin ánimo de lucro /R. U. Tributario 

200-03.001 Eventos Académicos Realizados/Encuentros 

200-03.002 Eventos Académicos Realizados/Coloquios 

200-03.003 Eventos Académicos Realizados/Congresos 

200-03.004 Eventos Académicos Realizados/Conferencias 

200-03.005 Eventos Académicos Realizados/Memorias 

200-04.001 Eventos Académicos Asistidos/Seminarios 

200-04.002 Eventos Académicos Asistidos/Jornadas 

200-05.001 Publicaciones/ Artículos 

200-05.002 Publicaciones/ Decretos 

200-05.003 Publicaciones/ Materiales para investigación 

200-05.004 Publicaciones/ Manuales e Instructivos 

200-05.005 Publicaciones/ Ofertas académicas 

200-05.006 Publicaciones/ Revistas 

200-06.001 proyectos de investigación/ propuestas 

200-06.002 proyectos de investigación/ proyectos 

200-06.003 proyectos de investigación/ proyectos apuntes 

  

No. De CARPETAS   6 Folios totales 1.146 

Fecha Inicia 01/10/1992 Fecha Final 12/10/2007 
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Tabla 4. Muestra del formato de rotulación de cajas. 

ICER- INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL 
ESTUDIO DE LAS RELIGIONES 

Código 
Dependencia 

NOMBRE DEPENDENCIA 

300 RECURSOS HUMANOS 

400 SECRETARIA GENERAL 

500 TESORERIA 

  

No. 
CAJA 2 

  

Código 
Serie/Subserie 

NOMBRE SERIE/SUBSERIE 

300-07.001 Constancias/ Constancias aceptación de cargos 

300-08.001 Contrato de prestación de servicios/ contrato 

300-09.001 Hoja de vida/ hoja de vida socios ICER 

300-09.002 Hoja de vida/ fichas de inscripción 

300-10.001 Miembros/ información de los miembros 

400-11.001 Actas/ Actas de Asamblea 

400-11.002 Actas/ Actas de Reunión Junta Directiva 

400-11.003 Actas/ Actas Inscritas en la Camara de Comer. 

400-12.001 Comunicaciones/ Comunicaciones enviadas 

400-12.002 Comunicaciones/ Comunicaciones recibidas 

400-13.001 Informes/ Informes 

500-14.001 Balances/ Balance general 

500-15.001 Certificados/ Certificados de existencia 

500-16.001 Conciliaciones Bancarias/ Conciliaciones  

500-17.001 
Declaraciones Tributarias/ Declaración 
mensual 

500-17.002 
Declaraciones Tributarias/ Declaración de 
renta 

500-18.001 Egresos/ Comprobantes de Egresos 

500-19.001 Ingresos/ Comprobantes de Ingresos 

  

No. De CARPETAS   5 Folios totales 848 

Fecha Inicia 07/12/1992 Fecha Final 01/12/2010 
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La octava y última etapa fue el Inventario. Se ejecutó empleando el instrumento 

archivístico el FUID (Formato Único de Inventario Documental), a cada una de las 

unidades administrativas es decir las dependencias, se consignó el nombre y código 

de la serie y subserie, descripción, fechas extremas fecha inicial y fecha final, unidad 

de conservación número de la carpeta y numero de la caja, numero de folios, 

soporte y signatura topográfica. 

Tabla 5. Muestra del FUID (Formato Único de Inventario Documental). 
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El resultado fue permitir la organización, conservación, por largo tiempo y facilitar la 

consulta de la documentación del fondo acumulado ICER, por parte de 

investigadores e interesados.  

 

Ilustración 1. Fondo documental del archivo del extinto Instituto Colombiano para el 

Estudio de las Religiones (ICER) 

 

Fotografía de Ingrid Johana Basto Campos, 15 de enero de 2018 
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Ilustración 2. Rotulación de las Carpetas, después de haber realizado las fases de 

identificación, clasificación, ordenación, depuración y limpieza, foliación y 

almacenamiento. 

 

Fotografía de Ingrid Johana Basto Campos, 28 de febrero de 2018 

 

Ilustración 3. Rotulación de las Cajas, después de haber realizado las fases de 

identificación, clasificación, ordenación, depuración y limpieza, foliación y 

almacenamiento. 

 

Fotografía de Ingrid Johana Basto Campos, 28 de febrero de 2018 
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 Segunda etapa, Fichaje y registro en base de datos de documentación 

del proyecto “Memoria de Resistencias desde la Fe”. 

 

Para la segunda etapa, fue necesario colaborar en la realización de un Inventario 

Documental de tres archivos digitales contenidos en un disco duro custodiado por 

el grupo de investigación Sagrado y Profano. Mi aporte fue ayudar a buscar lugar, 

fecha y fechas extremas de documentos, fotografías, entrevistas, audios, 

cancioneros entre otros tipos documentales, contenidos en las carpetas de los tres 

fondos documentales: Caso el Garzal, Caso de la Diócesis Socorro y San Gil y Caso 

Diócesis de Barrancabermeja.  

 

Finalizado lo anterior, respondiendo al marco establecido en el proyecto Memorias 

de Resistencia desde la fe caso emblemático Diócesis de Socorro y San Gil, se 

procedió a revisar la documentación existente en los subfondos “Curia de la 

Diócesis de Socorro y San Gil” y “Secretariado de la Pastoral Social de la Diócesis 

de Socorro y San Gil – Peña Flor”. 

 

Por la cantidad de documentos, se conceptuó que solo podría ficharse, por tiempo, 

una parte de los mismo. Así que optamos por tomar el subfondo “Curia de la 

Diócesis de Socorro y San Gil”, dejando para otra ocasión la documentación 

(mayoritaria) existente en el subfondo “Secretariado de la Pastoral Social de la 

Diócesis de Socorro y San Gil – Peña Flor”. Aun así, el subfondo examinado se 

compone de 41 carpetas. (ver Figura 2) 
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Figura 1. Mapa conceptual de los fondos y sub-fondos, analizados en el desarrollo 

del proyecto de investigación Memorias de Resistencia desde la fe, e indicándose 

con color rojo el sub-fondo Curia de la Diócesis Socorro y San Gil, el cual contiene 

las diez carpetas analizadas en la pasantía. 
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Figura 2. Mapa conceptual de las carpetas contenidas en el sub-fondo Curia de la 

Diócesis Socorro y San Gil, indicándose con color rojo, las diez carpetas que 

contienen la documentación fichada y registrada en base de datos, en la pasantía. 
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Asimismo, leímos y fichamos ocho entrevistas previamente transcritas, relacionadas 

con los procesos socio-religiosos llevados a cabo por la Diócesis de Socorro y San 

Gil en el periodo estudiado. El fichaje se hizo siguiendo el cuestionario general de 

investigación (ver anexo A) y la información se registró en una base de datos en la 

plataforma Access (ver anexo C). 

 

Las entrevistas fichadas fueron las siguientes: 

 Carlos Augusto Carvajal Durán (líder social) 

 Francisco Cruz (líder social) 

 Gerardo Calderón Velandía (Párroco de Charalá) 

 Joselín Aranda Cano (líder social) 

 Miguel Fajardo Rojas (líder social) 

 Pedro Antonio Mateus (líder social) 

 Polidoro Guaitero (líder social)  

 Ramón González Parra (sacerdote). 

 

El fichaje de las ocho entrevistas transcriptas literalmente, fueron una fuente 

enriquecedora para poder comprender el proceso de desarrollo local en las 

provincias del sur de Santander, impartido desde el cuerpo eclesiástico en la 

Diócesis de Socorro y San Gil y liderado por el director de la Pastoral Social de la 

Diócesis y que contó con el apoyo de líderes y campesinos para promocionar, 

gestionar y fortalecer el proyecto que buscaba un cambio en el campo social y 

económico. 

 

Al finalizar lo anterior, se continuo con la transcripción literal de los documentos de 

las diez carpetas trabajadas:  

 Discursos Ramón González Parra 

 Estudio sobre Sepas 
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 Grupo Sepas-Coopcentral 

 Informes Misereor 

 Instituto El Páramo  

 Instituto El Páramo Junta Directiva 

 Instituto El Páramo Programas 

 Inter-American Foundation- Congreso Campesino Regional 

 Primer encuentro departamental de paz 

 Sepas-El Común Integración. 

 

Esta actividad consistió en tomar los documentos, en soporte digital con formato de 

imagen jpg y transcribirlos literalmente en un documento de Word, con el objetivo 

de facilitar el fichaje de la documentación. Mientras se realizaba este ejercicio se 

revisó y analizó el contenido de estos documentos entre los cuales se encontraban 

discursos de encuentros y foros, biografías, homilías, cartas, informes, convenios, 

contratos, documentos académicos, programaciones de eventos y cartillas 

académicas. 

 

Finalizada la actividad anterior se inició, el fichaje de los documentos de las carpetas 

mencionadas, siguiendo el mismo sistema empleado con las entrevistas: la 

información del documento debía de leerse y registrarse en la base de datos, 

siguiendo el cuestionario general de investigación (ver anexo F).  

 

El resultado de estas actividades fue la elaboración de 1606 registros (o fichas) 

contenidos en una base de datos cualitativa diseñada bajo el programa de Access, 

y que contiene información sobre acciones de organización y formación campesina 

llevadas a cabo en las décadas de 1960 hasta 1986 en las provincias del sur de 

Santander y que conformaban la Diócesis de Socorro y San Gil. 

 

El proceso, en sus fases uno (1) y dos (2) tuvo una duración de siete meses 

ininterrumpidos, trabajando tiempo pleno. 
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4.5 ANÁLISIS DEL PROCESO  

 

 Los factores que originaron el proyecto de desarrollo social de SEPAS 

 

El estudio a dicha documentación, permitió establecer, en primer lugar los 

fundamentos teóricos, contextuales y eclesiales que generaron el proyecto de 

cambio y desarrollo social llevado a cabo por el SEPAS de la Diócesis de Socorro y 

San Gil, por una parte, la realidad socio-económica de la región (campesinado, 

pobreza, analfabetismo, tenencia de tierra) y por otra las bases del catolicismo 

social (Encíclica Rerum Novarum, Doctrina Social de la Iglesia, Concilio Vaticano II, 

II Conferencia Episcopal Latinoamericana); Todo ello hizo que en los municipios del 

centro y sur del departamento de Santander se diera a la necesidad de generar, 

cambios sociales y económicos. Así la estructura de la Pastoral Social de la Diócesis 

que abandonó su enfoque asistencial y acogió el de la promoción humana y 

desarrollo integral. 

 

También la documentación mostro las causas externas que propiciaron el proyecto 

social diocesano: a comienzos de 1960 en América Latina se estaba fomentando la 

implementación del modelo de “crecimiento hacia afuera” propuesto por La 

Comisión Económica Para América Latina (CEPAL), que contenía reformas 

económicas para impulsar la industrialización y la exportación, marginando las 

provincias ya que no aportaban a las áreas de la industria y considerándose que 

“los pobres son una carga y  un obstáculo para el desarrollo”8. 

 

También, permitió estudiar los proyectos de organización y formación que dieron 

                                            
8 GONZÁLEZ PARRA, Ramón.  “Experiencia de SEPAS: Los pobres protagonistas de la alianza 
social”, San Gil, 1997. Archivo del Secretariado Diocesano de la Pastoral Social –SEPAS- (San Gil). 
Subfondo “Curia de la Diócesis de Socorro y San Gil”. Carpeta “Discursos Ramón González Parra”. 
p.2.  
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origen a organizaciones cooperativas, agrupaciones gremiales, agrupaciones 

poblacionales, institutos de formación, medios de comunicación como el periódico 

“José Antonio” y la organización de Congresos Campesinos Regionales 

 

 Caracterización de la Diócesis de Socorro y San Gil y su población 

 

La Diócesis de Socorro y San Gil, en el periodo estudiado cubría el área geográfica 

de tres provincias del departamento de Santander. 

 

a. La Provincia Comunera, cuya capital es El Socorro y se integra por los 

municipios de El Socorro, Confines, Contratación, Chima, Galán, Gámbita, El 

Guacamayo, Guadalupe, Guapotá, Hato, Oiba, Palmar, Palmas del Socorro, 

Santa Helena del Opón, Simacota y Suaita.  

 

b. La Provincia Guanentá, cuya capital es San Gil, y se conforma por los 

municipios de Aratoca, Barichara, Cabrera, Cepitá, Coromoro, Curití, 

Charalá, Encino, Jordán, Mogotes, Ocamonte, Onzaga, Páramo, Pinchote, 

San Gil, San Joaquín, Valle de San José y Villanueva. 

 

c. La provincia de Vélez, siendo su capital Vélez, compuesta por los municipios 

de la Aguada, Albania, Barbosa, Bolívar, Cimitarra, El Peñón, Chipatá, 

Florián, Guavatá, Güepsa, Jesús María, La Belleza, La Paz, Landázuri, 

Puente Nacional, Puerto Parra, San Benito, Sucre y Vélez. 

 

En total 53 municipios y 72 parroquias conformaban la Diócesis de Socorro y San 

Gil9. 

 

Según el sacerdote Ramón González Parra, la población de la diócesis era 

                                            
9 En 2003 se creó la Diócesis de Vélez, compuesta por los municipios de la última provincia. 
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“extremadamente laboriosa a pesar de la baja retribución a su trabajo. Estimulación 

de los agricultores a su profesión. La unidad religiosa hace parte de su cultura. 

Tradición de libertad y coraje. Nadie les discute a estas provincias su mentalidad 

comunera y el celo por salvaguardar la libertad”. 10 

 

La mayoría de la población estaba compuesta por campesinos minifundistas que 

vivían de actividades agrícolas, pecuarias, artesanales y de comercialización de sus 

productos11. La provincia Guanentá se caracterizaba por producir tabaco, fique, 

panela, café, maíz y ganado, la provincia de Vélez por producir guayaba y la 

provincia Comunera producía café. 

 

 El líder del proceso: Pbro. Ramón González Parra  

 

Aunque se señalaron factores contextuales, internos y externos, directos y 

tangenciales, que favorecieron la creación del proyecto de desarrollo social y del 

Secretariado de Pastoral Social de la Diócesis, detrás de todo hubo una figura 

revestida de liderazgo y carisma. Se trata del sacerdote Ramón González Parra. 

Nació en Barichara, realizó sus estudios de filosofía y teología en el Seminario 

Mayor de San Gil, recibió la orden sacerdotal el 4 de junio de 1955, fue nombrado 

vicario cooperador de la parroquia de Nuestra Señora del Socorro y capellán del 

Batallón Galán en el Socorro. Poco después, viaja a Roma a estudiar en el Instituto 

Internacional de Sociología Pastoral y su trabajo de grado se intituló “El sector rural 

y el desarrollo económico”. Posteriormente viajó a Canadá para estudiar en el 

Coady International Institute of St Francis Xavier University donde curso un 

diplomado en liderazgo social, cuyo trabajo de grado se llamó “Plan para una Acción 

                                            
10GONZÁLEZ PARRA, Ramón. “En busca de una respuesta rotaria al problema rural”, San Gil, 1986. 

Archivo del Secretariado Diocesano de la Pastoral Social –SEPAS- (San Gil). Subfondo “Curia de la 
Diócesis de Socorro y San Gil”.  Carpeta “Discursos Ramón González Parra”. p.6.  
11 “Sepas-Coopcentral: un movimiento social cooperativo”, San Gil, fecha inédita.  Archivo del 
Secretariado Diocesano de la Pastoral Social –SEPAS- (San Gil). Subfondo “Curia de la Diócesis de 
Socorro y San Gil”.  Carpeta “Grupo Sepas Coopcentral”, Documento inédito.p.1. 
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Integrada en la Diócesis de Socorro y San Gil”. Además, tomó el curso de 

Penetración Social que ofrecía la Universidad de PRO-DEO en Roma y, por último, 

realizó un curso de cooperativismo en Madison (Wisconsin), Estados Unidos. 

Regreso a la Diócesis de Socorro y San Gil en 1963, en plena realización del 

Concilio Vaticano II. Este mismo año fue nombrado por el Obispo diocesano, Pedro 

José Rivera Mejía, en el cargo de coordinador de la Acción Social Católica y del 

programa Caritas de la Diócesis de Socorro y San Gil. Permaneció en la 

coordinación de la Pastoral Social durante años y su figura fue clave para la 

cristalización de muchos de los proyectos realizados.  

 

 Transformación de la pastoral social de la Diócesis de Socorro y San 

Gil, lideradas por el Pbro. Ramón González Parra   

 

El Obispo diocesano contaba con la curia diocesana que era el órgano encargado 

de ayudar al obispo en el gobierno de la Diócesis; esta se dividía en delegaciones 

pastorales, que en su momento eran: Pastoral Profética, Pastoral Litúrgica y la 

Pastoral Social (ver figura 2). Esta última se caracterizaba por brindar asistencia 

social por medio del programa de asistencia social Caritas, este conseguía recursos 

para suplir las necesidades de los más pobres, principalmente de enfermos, de 

mujeres, de campesinos, a los cuales les apoyaba con limosnas”12. 

 

La estructura y misión de la Pastoral Social cambiaría con el nombramiento del 

sacerdote Ramón González Parra como coordinador de la Acción Social Católica y 

del programa Caritas, de modo que, la pastoral social paso de brindar asistencia 

social a servir como instrumento para lo que se llamó la “promoción humana” y que 

consistía en promover el desarrollo humano y el desarrollo integral y solidario. 

 

El padre González, organizó y convocó a la Asamblea General Diocesana de 

                                            
12 Entrevista a Miguel Arturo Fajardo Rojas. San Gil, 31 de enero de 2014. p.2. 
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Pastoral Social de la Diócesis de Socorro y San Gil, celebrada entre el 26 y 29 de 

octubre de 1964, en la que asistió el obispo, sacerdotes y laicos. Esa primera 

asamblea, a la cual llamo “asamblea de la caridad”. Proponía “cómo pasar de la 

pastoral asistencial a la pastoral promocional”, y convocó a todos los sacerdotes y 

un buen grupo de líderes de acción comunal, de sindicatos principalmente que había 

en la región” 13. 

 

Figura 3 Organización de la Curia Diocesana de Socorro y San Gil 

 

Fuente: Autora del informe. 

 

La Pastoral Social de la Diócesis de Socorro y San Gil, emprendió su trabajo social 

desde 1964 con la Acción Social Católica y el programa Caritas; después de algunos 

años, se creó el Secretariado Diocesano de la Pastoral Social SEPAS, según 

Decreto n° 21 del 4 de agosto de 1976, definiéndose como una organización no 

gubernamental (ONG), sin ánimo de lucro. También fue inscrita en la Cámara de 

Comercio por ser una organización que presta servicios en los campos de 

                                            
13 Ibíd., p.3. 
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investigación, ejecución y asesoría técnica.14 El objetivo de los proyectos de SEPAS 

era “Impulsar el desarrollo, integral, sostenible y solidario de las Provincias del sur 

de Santander a partir de los más pobres.” 15 con el apoyo de la Iglesia, líderes y 

campesinos.  

 

 Proyecto Desarrollo Integral “Hacia Adentro”   

 

Marietta Buchelli estudiosa del proceso, ubica en el ámbito local, la experiencia de 

desarrollo de las provincias del sur de Santander, definiendo desarrollo local como 

“un proceso complejo de transformación de las condiciones de vida que ejecuta una 

comunidad con sentido de pertenencia a un territorio, así como con el objetivo de 

aumentar su calidad de vida. La transformación se logra por medio de la acción de 

un grupo de líderes pertenecientes a un territorio que impulsa la comunidad al 

establecimiento de un cambio en sus condiciones de vida. La visión de cambio de 

los líderes y de la comunidad se apoya en el punto de vista económico, político, 

social e ideológico que una comunidad posee”.16  Por tanto, el proyecto de desarrollo 

integral “hacia adentro” es una iniciativa que buscaba el cambio, expresado en el 

mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. 

 

a. Origen del Proyecto Desarrollo Integral “Hacia Adentro”   

 

El sacerdote Ramón González Parra expuso en la Asamblea General Diocesana de 

Pastoral Social el proyecto de desarrollo integral “hacia adentro”. Su 

implementación ocasionaría un cambio económico y social que ayudó a fortalecer 

                                            
14“Sepas-Secretariado Diocesano de Pastoral Social”, San Gil, fecha inédita.  Archivo del 
Secretariado Diocesano de la Pastoral Social –SEPAS- (San Gil). Subfondo “Curia de la Diócesis de 
Socorro y San Gil”.  Carpeta “Estudio sobre Sepas Coopcentral”, Documento inédito. p.1. 
15“Sepas-Coopcentral, movimiento social de las provincias del sur de Santander”, San Gil,1996. 
Archivo del Secretariado Diocesano de la Pastoral Social –SEPAS- (San Gil). Subfondo “Curia de la 
Diócesis de Socorro y San Gil”.  Carpeta “Sepas-Común integración”, Documento inédito. p.2. 
16 BUCHELI. Op. cit., p.28. 
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el desarrollo local en las provincias del Sur de Santander. Según una entrevista 

realizada. 

 

“Fue en esta época cuando yo vi claramente cuál debía ser mi aporte a la 

Iglesia, a los pobres y a la sociedad: Trabajar por el cambio de estructuras en 

busca de una sociedad más justa, igualitaria y democrática, utilizando como 

estrategia la organización popular, especialmente comunitaria y cooperativa, 

descartando radicalmente la estrategia de violencia armada; pero esta opción 

por los pobres y por lo comunitario resultó que no era mía sino de toda la 

Iglesia Diocesana de Socorro y San Gil”.17 

 

Como base para proponer dicho proyecto, se realizó un estudio socio-económico a 

la población campesina de las provincias del Sur de Santander, este estudio se 

realizó con encuestas, su análisis arrojó los problemas que presentaba la población 

en el ámbito económico: pobreza, economía de subsistencia por la baja producción 

y carencia de capital, desigualdad en la tenencia y dedicación de la tierra; en lo 

social:  conformismo, inconciencia y anonimato; y los aspectos culturales se 

estableció que la población es laboriosa, agricultora,  que la religión católica hacía 

parte de su cultura y que existía una tradición de libertad y coraje que se 

fundamentaba en la insurrección de los Comuneros. 

 

b. Metodología del Proyecto Desarrollo Integral “Hacia Adentro”   

 

Las estrategias que utilizarían para poder hacer realidad lo contemplado en el 

proyecto y generar un cambio en lo económico y social serían:  

 

                                            
17 “Entrevista a Ramón González Parra”, San Gil fecha inédita.  Archivo del Secretariado Diocesano 
de la Pastoral Social –SEPAS- (San Gil). Subfondo “Curia de la Diócesis de Socorro y San Gil”.  
Carpeta “Discursos Ramón González Parra”, Documento inédito.p.2. 
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 Tomar la Provincia como unidad de Desarrollo, contando siempre con el 

municipio, la vereda y la familia como los espacios apropiados para la vida y 

para el desarrollo a partir de los más pobres. Se partía del hecho de que el 

Desarrollo humano no podía concebirse en términos individuales y que por 

el contrario la dimensión social enmarcaba todo real crecimiento Personal. 

 

 Formación y entrenamiento del liderato natural, a fin de habilitarlo para que 

pudiera conducir a los grupos y comunidades hacia objetivos comunes. 

 

 Organización de la población en una red cada vez más amplia de empresas 

cooperativas. 

 

 Estimulación en forma paralela, una organización gremial.18 

 

c. Resultados del Proyecto Desarrollo Integral “Hacia Adentro”   

 

Las asociaciones, institutos, cooperativas, agrupaciones gremiales se fueron 

creando por la toma de conciencia y respuesta a las necesidades que presentaban 

los pobladores de las provincias del Sur de Santander, área comprendida por la 

Diócesis de Socorro y San Gil. En palabras del presbítero Ramón González Parra:   

 

“Pero sabemos que todo este despertar social en el sur de Santander se debe 

en gran parte al esfuerzo pastoral que la Iglesia Diocesana encabezada por 

sus obispos, ha hecho desde hace largos años a fin de que los cristianos 

tomáramos conciencia no solamente de la situación de injustica y marginación 

de nuestro pueblo sino sobre todo de la imperiosa obligación de hacernos 

presentes en el Campo de las soluciones, en las cuales debemos de agotar 

                                            
18 GONZÁLEZ PARRA, Ramón. “Experiencia de SEPAS”. Op. cit., p.9. 
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toda nuestra capacidad de servicio”.19 

 

 Cooperativismo 

 

a. La Central Cooperativa Financiera para la Promoción Social 

COOPCENTRAL  

Se vio que un buen método para promover la organización social y económica era 

a través del cooperativismo, es de este modo que se funda el 30 de octubre de 

1964, la Central Cooperativa para la Promoción Social Caritas Ltda., que cambiaría 

de nombre a COOPCENTRAL, el 11 de mayo de 1968 fecha en que se reconoce 

personería jurídica por parte de Carlos Augusto Noriega ministro de trabajo y se le 

define como federación u organismo cooperativo de segundo grado. 

 

Como entidad de segundo grado, ofreció servicios de ahorro y crédito, a partir de 

1974 amplio su portafolio de servicios ofreciendo crédito y ahorro, auditoria 

cooperativa, educación y asesoría, mercadeo y vías, de modo que, gracias al apoyo 

de Coopcentral, se generaron nuevas cooperativas: La Cooperativa de Empleados 

del Sector Cooperativo COESCOOP, El Instituto de Entrenamiento Cooperativo y 

Organización Popular y Micro empresarial INDECOL, la Auditoria de empresas 

Cooperativas AUDICOOP y La Empresa Cooperativa de Comercialización de 

Alimentos COMERCOOP. 

 

b. La Cooperativa de Empleados del Sector Cooperativo COESCOOP 

 

Se creó en 1985, para fortalecer la unidad de los funcionarios del sector solidario y 

asociar a los empleados del sistema cooperativo. Brinda los servicios de ahorro y 

                                            
19 Ibíd., p.1. 
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crédito a sus asociados en Ias líneas de consumo, vivienda, libre inversión y 

adquisición de vehículo20. 

 

c. El Instituto de Entrenamiento Cooperativo y Organización Popular y 

Micro empresarial INDECOL  

 

Se fundó en 1985, con el fin de realizar programas de capacitación y asesoría para 

la organización y desarrollo de cooperativas, microempresas y empresas 

comunitarias, en la región y en otras zonas del país21. De modo que, con su creación 

se busca fortalecer la educación Cooperativa. 

  

d. La Auditoria de Empresas Cooperativas AUDICOOP 

 

Es una entidad nacida en 1986, para prestar los servicios de revisoría, auditoria, 

asesoría contable, a Ias cooperativas asociadas a la Central y en otros tantos entes 

cooperativos que funcionan con Ia región o en otros departamentos22. 

 

e. La Empresa Cooperativa de Comercialización de Alimentos 

COMERCOOP 

 

Este organismo cooperativo se creó el 5 de enero de 1987,  para ofrecer los 

servicios de producción, transformación y comercialización de alimentos, también, 

busca promover el desarrollo integral de Ias comunidades regionales a través de 

cooperativas sindicatos agrarios, juntas de acción comunal, asociaciones 

campesinas y populares y personas naturales, mediante el servicio de 

comercialización de productos agropecuarios y consumo de productos de la canasta 

                                            
20 “Sepas-Coopcentral, movimiento social de las provincias del sur de Santander”. Op. cit., p.10 
21 Ibíd., p.9 
22 Ibíd., p.10 
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familiar23. 

 

 Organización gremial y poblacional 

 

a. Asociación Coordinadora Regional de Organizaciones campesinas 

EL COMÚN 

 

Se crea el 20 de marzo de 1983 con el objetivo de ser la unidad responsable de 

coordinar las organizaciones campesinas y los gremios, a fin de hacer tomar 

conciencia de sus problemas y buscar por medio de la agrupación y organización 

soluciones es de este modo que EL COMÚN, coordinó inicialmente el Sindicato de 

Cultivadores y Procesadores del Fique SINTRAPROFISAN, la Asociación Regional 

de Tabacaleros de Santander y Boyacá AGROTABACO, La Asociación de 

Aparceros, la Asociación de mujeres para una nueva Sociedad AMNS y la 

Asociación de Juventud Campesina AJUSAN. 

 

 Sindicato de cultivadores y procesadores del fique SINTRAPROFISAN 

 

Este gremio se constituyó en octubre de 1980, con el fin de ofrecer programas de 

capacitación técnica agropecuaria, a los cultivadores y procesadores del fique en 

Santander, con el fin de mejorar la calidad de vida. El origen de este gremio se dio 

por la necesidad de proteger el fique, ya que a partir de 1977 comenzaron a llegar 

a Colombia fibras sintéticas que buscaban reemplazar el fique, empobreciendo a 

los productores del fique. Por eso “fiqueros” marcharon el 15 marzo de 1981 hacia 

el Socorro pidiéndole al gobierno que impidiera la entrada de fibra de sintéticas y 

que declara el fique como una fibra de interés nacional, dar un subsidio para la 

producción y brindar apoyo a los productores de fiqueros de todo el país. 

                                            
23 Ibíd., p.10 
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 Asociación Regional de Tabacaleros de Santander y Boyacá 

AGROTABACO 

 

En 1981 se creó un gremio campesino de tabacaleros por los problemas que 

presentaban los productores del tabaco, por los bajos precios de compra del tabaco, 

por parte de la Colombiana de Tabaco, empresa privada localizada en San Gil.24 

 

 Asociación de Aparceros 

 

Se creó en 1983, para responder al problema de los campesinos sin tierras, por 

tanto, las acciones que emprendieron con su agrupación fue la toma de fincas de 

adinerados terratenientes para parcelarla y dotar de tierras a los campesinos que 

no tenían tierras. Polidoro Guaitero, líder social, nos refiere sobre una de esas 

tomas: 

 

“Un buen día programáramos la toma de una de las fincas que fue El Salitre 

con más de 180 campesinos con semillas, picas, azadones y con las banderas 

blancas y durante tres días pues se empezó a romper la tierra, jalando, 

sembrando, haciendo ranchos y haciendo posesión del territorio; eso termino 

en un conflicto con los ricos, con los propietarios que fueron allá a asustar a la 

gente”25.  

 

Con la toma de la finca El Salitre, el ministerio de agricultura y el INCORA - Instituto 

de Reforma Agraria, se comprometieron a suplir la necesidad de tierras: 

 

                                            
24 BUCHELI. Op. cit., p.187 
25 Entrevista a Polidoro Guaitero Toledo. San Gil, 28 de junio de 2014. p.2. 
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“todo eso obligó para que el gobierno nacional a través del Ministerio de 

Agricultura y el Incora pudiera entonces esto, hacer un pacto, de entrega a las 

cuatro primeras fincas en Charalá que se entregaron el 4 de marzo de 1984… 

Con esas cuatro primeras fincas también se hizo el pacto que cada año se 

seguirían parcelando tres y cuatro fincas, hecho que, que después de cinco 

años, no, no se cumplió”26. 

 

“Lo cierto es que después si se continuaron año por año parcelando al menos 

una o dos fincas, y a hoy entonces hay dieciséis fincas parceladas, es como 

un poco el historial de allá. Y allá e… con la fuerza de y el buen logro y como 

un aporte a la paz con Pan, que es dotar de tierra a los campesinos, entonces 

se expandió ese trabajo a diecisiete municipios más de la diócesis de Socorro 

y San Gil.”27  

 

Se realizaron parcelaciones de fincas en los municipios de Confines, El Páramo, El 

Socorro, Oiba, El Palmar, Encino y Pinchote. 

 

 Asociación de Mujeres para una Nueva Sociedad AMNS 

 

En 1982 se llevó a cabo el Primer Encuentro de la Mujer Santandereana, de donde 

surgió la Asociación de Mujeres para una Nueva Sociedad (AMNS)28 

 

 Formación para el liderazgo social 

 

                                            
26 Ibíd., p.4. 
27 Ibíd., p.5. 
28 “Los orígenes del grupo Sepas – Coopcentral”, San Gil, fecha inédita.  Archivo del Secretariado 
Diocesano de la Pastoral Social –SEPAS- (San Gil). Subfondo “Curia de la Diócesis de Socorro y 
San Gil”.  Carpeta “Grupo Sepas-Coopcentral”, Documento inédito. p.10. 
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a. Equipo móvil 

 

La estrategia de formación, se implementaría con la formación de líderes que 

brindaba un equipo móvil que fue a los municipios y veredas de las provincias con 

el fin de motivar y enseñar sobre la necesidad de formar líderes. El equipo móvil 

recorrió varias veredas de la Diócesis haciendo capacitación sobre cooperativas e 

identificando líderes naturales29. Los líderes identificados participaban en el curso 

de liderato social durante tres días con los siguientes objetivos: a) mirar la realidad, 

capacitar a los líderes con la intención de movilizar a la comunidad para el cambio. 

b) examinar la realidad. c) hacer un análisis de la realidad y establecer compromisos 

de acción30. 

 

 Instituto de liderato del páramo  

 

Fue una de las creaciones más interesantes del proceso. Este instituto nace como 

respuesta al problema del analfabetismo que presentaba la población campesina, 

también como respuesta de la Iglesia a un grave problema sentido por los 

campesinos de la Diócesis: La necesidad de capacitación y promoción31. Entre el 

12 al 15 de diciembre de 1968, el II congreso regional campesino realizado en Vélez 

abordó el tema de creación de un centro de capacitación de líderes. 

 

En 1970 la asamblea presbiteral aprobó la creación del instituto y el 28 de julio de 

1971 se constituyó el instituto por medio de un decreto emitido por el obispo Pedro 

José Rivera Mejía, para la administración del Instituto se solicitó el apoyo de la 

Comunidad de los Padres Vicentinos y se pidió al Pbro. César Rosas Roa que fuese 

                                            
29 BUCHELI. Op. cit., p.64. 
30 Ibíd., p.64. 
31 “Contrato Ministerio de Educación-Diócesis sobre programas educativos del instituto de liderato 
social del páramo Santander”, San Gil, 1983.  Archivo del Secretariado Diocesano de la Pastoral 
Social –SEPAS- (San Gil). Subfondo “Curia de la Diócesis de Socorro y San Gil”.  Carpeta “Instituto 
Páramo”, Documento inédito. p.1. 
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el director del instituto, de igual modo, se solicitó apoyo a la Comunidad de las 

Hermanas Franciscanas Misioneras de María Auxiliadora para que prestaran su 

colaboración en los programas de enseñanza y en la orientación del Instituto. 

 

El Instituto se estableció en el municipio del Páramo, Santander, ocupando la 

edificación del Colegio Parroquial de Nuestra Señora de la Salud, que era un colegio 

de varones. El instituto inicio labores el 1 de agosto de 1971 y el 30 de noviembre 

de 1971 se firmó un contrato entre la Diócesis y el Ministerio de Educación 

Nacional32.  

 

A petición de los directivos del Instituto el Gobierno Nacional aprobó por medio de 

la Resolución No. 2385 de mayo 22 de 1972, del ministerio de Educación Nacional, 

como centro único de alfabetización de adultos, convirtiéndose en el primero en su 

género en el departamento. Funciono hasta 1991, se reemplazó por el Instituto de 

Desarrollo Rural, IDEAR. 

 

 Instituto Agropecuario para Campesinos Adultos de Zapatoca 

 

En octubre de 1972 nace el Instituto Agropecuario con el objetivo de entrenar y 

formar a un nivel superior bachillerato y brindar los conocimientos de técnicas 

agropecuarias a los alumnos. El Instituto ofreció en su año de fundación los cursos 

de quinto de primaria, primero de bachillerato y segundo de bachillerato. El instituto 

funciono hasta 1986, ya que se implementó el programa de aulas rurales que 

buscaba llevar formación a los campesinos de las veredas directamente. 

 

Los dos institutos fueron claves para la formación de una generación de líderes 

sociales que aún hoy día, a la fecha de redacción de este informe, desarrollan 

labores de coordinación y apoyo del movimiento social en la región. 

                                            
32 Ibíd., p.1. 
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 Periódico “José Antonio”   

 

En 1977 se crea un periódico que se difundiría mensualmente por las provincias del 

sur de Santander. Este periódico que divulgaba de manera permanente la situación 

política-social de la población rural de la zona de estudio. El periódico se llamó “José 

Antonio”, para rememorar al héroe de la insurrección Comunera, José Antonio 

Galán. El periódico se editó hasta1993 y la dirección y edición estuvo a cargo de las 

directivas de SEPAS-San Gil33. 

 

 Congresos regionales campesinos 

 

Desde el año 1967 se inició la convocatoria de encuentros regionales de los líderes 

campesinos. Los encuentros se organizaban de tal manera que “cada dos años los 

líderes campesinos pudiesen evaluar su proceso organizativo y al mismo tiempo 

indicar las políticas y acciones que el Secretariado y otras Instituciones deberían 

emprender en su favor”34. Polidoro Guaitero dice que: “se celebraban congresos 

diocesanos de Líderes Campesinos en los que se reflexionaba y se tomaba 

correctivos sobre la situación de atraso y marginamiento que se vivía en la región”35. 

“Casi todo lo que… lo que se impulsó, pasaba por una deliberación del campesinado 

o por una solicitud de esos congresos” 36. Por lo tanto, los Congresos Regionales 

de Campesinos fueron de vital importancia para promover el desarrollo económico 

y social de los campesinos ya que era un espacio dado para la reflexión y plantear 

solución de problemas de índole social y económico. En el periodo estudiado se 

celebraron los siguientes congresos: 

                                            
33 BUCHELI. Op. cit., p.86. 
34 FAJARDO ROJAS, Miguel Arturo. “Proyecto Congreso Regional Campesino” San Gil, 1982. 
Archivo del Secretariado Diocesano de la Pastoral Social –SEPAS- (San Gil). Subfondo “Curia de la 
Diócesis de Socorro y San Gil”.  Carpeta “Inter-American Foundation-Congr. Camp”. p.1 
35 “Sepas-Coopcentral, movimiento social de las provincias del sur de Santander”. Op. cit., p.4.  
36 Entrevista a Polidoro Guaitero Toledo. Op. cit., p.2. 
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a. Primer Congreso Regional Campesino  

 

Se realizó en el municipio de San Gil, del 27 a 29 de enero de 1967; se abordaron 

los temas de organización, productividad y desarrollo social agrario.  

 

b. Segundo Congreso Regional Campesino 

Se llevó a cabo en el municipio de Vélez, del 12 al 15 de diciembre de 1968, se 

abordó el tema de la necesidad y posibilidad de un cambio social rural. El lema del 

congreso fue: “los cambios audaces, rápidos y profundamente innovadores, son 

también para los campesinos”37. 

 

c. Tercer Congreso Regional Campesino 

 

Se realizó en el municipio de El Socorro, del 10 al 12 de diciembre de 1970, el tema 

central del congreso fue la marginalidad campesina y se estudió bajo tres puntos de 

vista: marginalidad económica, educativa y cívica local38.   

 

d. Cuarto Congreso Regional Campesino 

 

Se llevó a cabo en el municipio de San Gil y se realizó del 12 al 14 de diciembre de 

1974. Se centró en llamar a un cambio en las estructuras sociales y económicas. 

 

e. Quinto Congreso Regional Campesino 

 

Se realizó en el municipio de Vélez del 1 al 3 de diciembre de 1976 el tema del 

                                            
37 BUCHELI. Op. cit., p.69. 
38 Ibíd., p.70. 
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congreso se enfocó en tomar a la vereda como unidad social, económica y 

Religiosa. 

 

f. Sexto Congreso Regional Campesino 

 

Se llevó a cabo en el municipio de San Gil del 1 al 3 de diciembre de 1979, como 

tema se estipuló la capacitación integral y organización campesina. 

 

g. Séptimo Congreso Regional Campesino 

 

Se realizó en el mes de marzo de 1983, como tema central se trataron los procesos 

organizativos de los fiqueros, tabacaleros, campesinos sin tierra, mujeres 

campesinas y jóvenes campesinos.  

 

 Redes de apoyo 

 

El proyecto recibió el apoyo de organizaciones nacionales e internacionales, 

oficiales y privadas, católicas y laicas. “Nosotros teníamos antes financiación 

internacional, recibíamos ayuda de Misereor de Alemania, recibimos ayuda de 

Manos Unidas, de Catholic Relief Services, la CRS de Estados Unidos, e… 

recibimos ayuda a través de proyectos del Ministerio de Agricultura, del Ministerio 

de Cultura, del Ministerio de Educación, todos esos…”39. El apoyo económico 

recibido por instituciones nacionales e internacionales permitieron la gestión y 

desarrollo de los proyectos sociales emprendidos por SEPAS. 

 

                                            
39 Entrevista a Carlos Augusto Carvajal Durán. San Gil, 30 de octubre de 2013. p.14.  
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a. Gobierno Nacional 

 

Varios de los programas recibieron el apoyo del Ministerio de Agricultura, el 

Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, principalmente. Aunque no fue 

constante ni permanente dicho apoyo y oscilo en función de los gobernantes de 

turno.  

 

b. Entidades extranjeras 

 

Un importante apoyo a los proyectos fue obtenido de parte de conocidas 

organizaciones alemanas y estadounidenses. La principal fue, sin duda, 

MISEREOR. Se trata de una entidad católica alemana que ayudó a la puesta en 

marcha de proyectos económicos, como Coopcentral, y otros programas de la 

pastoral social. Otra organización que apoyo fue Inter American Foundation, entidad 

de norteamericana, que desde 1983 ayudó económicamente para financiar el 

séptimo Congreso Regional Campesino y otros encuentros.  

 

 Origen del conflicto armado en algunos municipios de las provincias 

que conforman la Diócesis De Socorro y San Gil  

 

a. Presencia del ELN 

 
Carlos Augusto Carvajal Durán nos cuenta: 

“La década del 70s y del 80s había sido de bastante conflictividad por la 

presencia de distintos grupos armados, actores armados, recuerden que aquí 

en nuestra diócesis nació el Ejército de Liberación Nacional, en Simacota, con 

la “mona” Mariela, un, un asalto a, a la Caja Agraria de esa época, fue el 



 

58  

nacimiento del ELN”40. 

“El 07 de enero de 1965, se data el origen del ELN en el municipio de Simacota 

“entonces aparecen los “elenos” aquí en, en Simacota”41. 

“Luego por los lados de la provincia Comunera, había también presencia 

permanente, especialmente del ELN, en esta parte de lo que es el Ato, lo que 

es Simacota, Chima, Guacamayo, San Pablo; eran comunidades en las cuales 

había presencia permanente de grupos armados, que hacían presencia de 

pronto, no tan violenta, digamos así, pero que eran una presencia que era se 

convertía en, en miedo, en amenaza para la gente, en temor”42. 

 

En La provincia comunera, hubo presencia de grupos armados que sembraban 

temor y terror a los pobladores. 

 

“De los 22 municipios que tenía la provincia de Vélez, teníamos presencia en, 

en 15 municipios de uno u otro frente guerrillero, y para estas… para final de 

ese, de ese cuento, al… al final de la década del… a mediados de la década 

del 80”.43 

 

b. Las FARC 

 

Según Carlos Augusto Carvajal Durán,  

 

“Entraron a la Paz y a la Aguada y por la Paz y la Aguada fueron copando en 

la estrategia, de los años 70, la guerra, de guerrillas y la guerra de territorios. 

Entonces en esa guerra de guerrillas fue tomando influencia muy fuerte de las 

FARC en la parte caliente de la provincia de Vélez, parte, los climas cálidos, 

                                            
40 Ibíd., p.21 
41 Entrevista a Polidoro Guaitero Toledo. Op. cit., p.9.  
42 Entrevista a Carlos Augusto Carvajal Durán. Op. cit., p.23. 
43 Entrevista a Miguel Arturo Fajardo Rojas, San Gil, 15 de octubre de 2013. p.7. 
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junto al río Opón, al río Minero, e… entonces estaban los municipios de la Paz, 

municipio de Bolívar, Municipio de Sucre, municipio de la Belleza, todos 

estaban… y municipio de Florida, estaban con presencia de las FARC”. 

 

"Lo que lleno la copa es que, en la región de Vélez, en la Provincia de Vélez, 

que en esa época era de la diócesis de Socorro y San Gil, se estaba 

presentando el fenómeno del desplazamiento forzado, empezó el 

desplazamiento forzado de los campesinos de toda esa región a causas del 

enfrentamiento permanente entre los distintos grupos armados entre sí, y con 

las Fuerzas del Estado. Entonces, hubo muchas Veredas, muchas familias que 

quedaron solas en esa región, a causa del conflicto armado, eso generaba 

más pobreza, eso generaba más abandono por parte del Estado, eso generó, 

más intranquilidad, inseguridad, todo eso”.44 

 

Pese al surgimiento del conflicto armado en algunos municipios de las provincias de 

la Diócesis, el Secretariado de Pastoral Social con el apoyo de las instituciones 

creadas pudieron emprender mecanismos de resistencia como la publicación de los 

derechos humanos de los campesinos en la provincia de Vélez. El sacerdote 

Eduardo Rodríguez publicó el "código de derechos humanos" en la provincia de 

Vélez. Según los testimonio este sacerdote dijo “aquí nosotros tenemos unos 

derechos”, y publicó un librito que se llama, “los derechos humanos de los 

campesinos”, y con esos derechos humanos hicimos una publicación y de nuestro 

bolsillo”.45  

 

También, a través de tomas, y manifestaciones se exigía la defensa de los derechos 

de los campesinos y la búsqueda de paz ante los organismos estatales. Miguel 

Fajardo dice que: “tuvimos que hacer tomas de la gobernación, tomas de la 

carretera, tomas de este puente, tomas de fincas, para poder, digamos si se si se, 

                                            
44 Entrevista a Carlos Augusto Carvajal Durán. Op. cit., p.21. 
45 Entrevista a Miguel Arturo Fajardo Rojas, San Gil, 31 de enero de 2014. p.11. 
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quiere utilizar la palabra, luchar por los derechos de los campesinos”.46  

 

c. El paramilitarismo 

Uno de los primeros grupos que surgieron fueron los llamados “tiznados”, en la 

vereda San Juan Bosco Laverde en el municipio Santa Helena del Opón de la 

provincia comunera. Este grupo buscaba contrarrestar la acción de los grupos de 

izquierda. Los “tiznados”, eran liderados por don Isidro Carreño, a medidos de los 

años 7047.  

 

Pero es hacia 1981 cuando el paramilitarismo se siente con mayor fuerza, 

especialmente en algunos de los municipios de la diócesis.  Según Miguel Fajardo, 

“los paramilitares se asentaron en El Carmen, San Vicente y La Belleza; en ese 

mismo momento del (año) 81; también por el lado del Carmen y de San Vicente y 

de la Belleza surge impulsados los actores paramilitares”.48  

 

La llegada de los grupos paramilitares y sus acciones contra el movimiento social, 

afectaron a las organizaciones campesinas, especialmente en la provincia de Vélez. 

Varias personas fueron asesinadas y se tuvo que cambiar los objetivos, ya no por 

la consecución de derechos sociales y económicos, sino por la defensa de la vida y 

los derechos humanos.  

 

 Cronología 

 

1962  

Inicio del Concilio Vaticano II, que dio un giro a la relación entre Iglesia Católica y 

mundo moderno. 

                                            
46 Entrevista a Miguel Arturo Fajardo Rojas, San Gil, 15 de octubre de 2013. p.7. 
47 Entrevista a Carlos Augusto Carvajal Durán. Op. cit., p.21 
48 Entrevista a Miguel Arturo Fajardo Rojas, San Gil, 31 de enero de 2014. p.10 
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1963  

En este año el sacerdote Ramón González Parra es nombrado por el Obispo 

diocesano Pedro José Rivera Mejía, coordinador de la Acción Social Católica y del 

programa caritas de la Diócesis de Socorro y San Gil. 

 

1964 

Se realizó la Asamblea General Diocesana de Pastoral Social de la Diócesis de 

Socorro y San Gil entre el 26 y 29 de octubre de 1964, el sacerdote Ramón González 

Parra expone el proyecto de desarrollo integral “hacia adentro”. 

 

Se creó el 30 de octubre de 1964, la Central Cooperativa para la Promoción Social 

Cáritas Ltda. 

 

1965 

Fin del Concilio Vaticano II 

 

1967 

27 a 29 de enero, se realizó en el primer congreso regional campesino en el 

municipio de San Gil. En este encuentro se abordó sobre la organización, 

productividad y desarrollo social agrario.  

 

1968 

Se realizó la II Asamblea General de Pastoral Social en la Diócesis de Socorro y 

San Gil, en la que se expuso y aprobó la propuesta de creación de un centro social 

que brindara formación académica y capacitación de líderes.  

 

La Central Cooperativa para la Promoción Social Caritas Ltda. Recibe el nombre de 

COOPCENTRAL el 11 de mayo de 1968, cuando se reconoció su personería 

jurídica como federación u organismo cooperativo de segundo grado. 
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II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano realizada en Medellín del 

26 de agosto al 8 de septiembre de 1968, conto con la asistencia del papa Pablo VI.  

 

12 al 15 de diciembre de 1968 realización del segundo congreso regional 

campesino, se llevó a cabo en el municipio de Vélez, se abordó el tema de la 

necesidad y posibilidad de un cambio social rural. 

 

1970 

10 al 12 de diciembre de 1970. Realización del tercer congreso regional campesino, 

en el municipio de El Socorro, como tema central se tuvo la marginalidad 

campesina. 

 

l Asamblea Presbiteral de la Diócesis de Socorro y San Gil se aprueba y determina 

la apertura del Instituto de Liderato Social del Páramo. 

 

1971 

23 de abril. Se realizó una reunión en donde se ideó el Instituto de Liderato Social 

del Páramo, estableciéndose una proyección, criterios pedagógicos, objetivos, 

estatutos, la reunión se realizó en la oficina del señor Vicario General, en la Casa 

Episcopal de San Gil. 

 

28 de julio. Se realizó la constitución del Instituto de Liderato Social del Páramo, por 

parte del Obispo Pedro José Rivera Mejía, mediante el Decreto No. 17 de 1971. 

 

1 de agosto. Se realiza la apertura del instituto de liderato social del Páramo. La 

dirección del Instituto fue asumida por el sacerdote Cesar Flaminio Rosas Roa. 

 

1 de octubre. Llegan las hermanas franciscanas a la Diócesis de Socorro y San Gil, 

quienes serían las colaboradoras en la formación del instituto del liderato social del 
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páramo. Las hermanas franciscanas que colaboraron este año fueron la Hna. 

Filiberta Gómez Hoyos y la Hna. María Asus Montes Gómez. 

 

30 de noviembre. Se firmó un contrato entre la Diócesis y el Ministerio de educación 

Nacional, para poder ofrecer los programas educativos el Instituto de Liderato Social 

del Páramo Santander. Este contrato tuvo vigencia cuatro años finalizando en 1975. 

 

1972  

El Instituto de Liderato Social El Páramo, ofreció el curso de educación básica, curso 

de liderato social, curso de cooperativismo, curso de magisterio rural, curso de 

convivencias de religiosas y curso de acción comunal. 

 

En octubre, se funda el Instituto de Liderato de Zapatoca, que ofrecía la posibilidad 

de adelantar estudios secundarios con especialidad en agropecuaria.  

 

1973 

El Instituto de Liderato Social El Páramo, ofreció los cursos de capacitación básica, 

curso de cooperativismo, curso de liderato social, curso de acción comunal, curso 

de deportes y curso de magisterio rural. 

 

Entre 1973 a 1977, las hermanas franciscanas que colaboraron en el Instituto de 

Liderato Social El Páramo fueron la Hna. Raquel Arango Cadavid y la Hna. Virgelina 

Sierra Castillo. 

 

1974 

COOPCENTRAL comenzó a ofrecer servicios de crédito y ahorro, auditoria 

cooperativa, educación y asesoría, mercadeo y vías. 

 

El Instituto de Liderato Social El Páramo, realizó cursos de capacitación básica, 

curso de liderato social, curso de acción comunal, curso de capacitación Básica, 
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curso de liderazgo social y curso de magisterio rural. 

 

12 al 14 de diciembre. Se realizó el IV congreso regional campesino, en el municipio 

de San Gil, el tema se centró en llamar a un cambio social. 

 

1975 

Año en que inicio la crisis del fique, por la llegada a Colombia de fibras sintéticas.  

 

El 25 de octubre. Se nombró como obispo de la Diócesis de Socorro y San Gil a 

Ciro Alfonso Gómez Serrano. 

 

El Instituto de Liderato Social El Páramo, realiza cursos de capacitación básica, 

curso de alfabetización, curso de cooperativismo, curso de liderato Social, curso de 

Acción comunal curso de Magisterio Rural. 

 

Origen de los “tiznados”, grupo de derecha que contrarrestaban la acción de los 

grupos de la izquierda en San Ignacio del Opón en la provincia comunera. 

 

1976 

1 al 3 de diciembre. Se realizó el V congreso regional campesino, el tema del 

congreso se enfocó en tomar a la vereda como unidad social, económica y 

Religiosa. 

 

El Instituto de Liderato Social El Páramo, realizó cursos de capacitación básica, 

curso de acción comunal, curso de cooperativismo y curso de liderato social.  

 

1977 

El Instituto de Liderato Social El Páramo, ofreció cursos de capacitación básica, 

curso de acción comunal, curso de liderato social y curso de educación política. 
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De 1977 a 1978 la dirección del Instituto de Liderato Social El Páramo la tomó el 

presbítero Joel Vásquez Duque. 

 

1978 

El Instituto de Liderato Social El Páramo, ofreció cursos de capacitación básica y 

curso de alfabetización. 

 

En este año, las hermanas franciscanas que colaboraron en el Instituto de Liderato 

Social El Páramo, fueron la Hna. Inés Tamayo, Hna. Gladys Mejía Jiménez, Hna. 

Marta Castaño Valencia, Hna. Elba Giraldo Gómez y la Hna. Adriana Linares 

Ordóñez. 

 

1979 

28 de enero. Se realiza la III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano 

celebrada en Puebla, México en la cual estuvo también presente el Papa Juan Pablo 

II. Los Obispos intentaron hacer un diagnóstico sobre la situación pobreza de 

América Latina. 

 

De 1979-1980, la dirección del Instituto de Liderato Social El Páramo, estuvo a cargo 

del presbítero Lorenzo Rosas Roa. 

 

En ese año la hermana franciscanas que colaboró en el Instituto de Liderato Social 

El Páramo, fue la Hna. Elvia Flórez. 

 

El instituto de Instituto de Liderato Social El Páramo, dicto el curso de capacitación 

básica, curso de acción comunal, curso de catequesis, curso de animadores de 

grupo y curso de extensión. 

 

1 al 3 de diciembre. Se realizó el VI congreso regional campesino, en el municipio 

de San Gil, como tema a tratar se tomó la capacitación integral y organización 
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campesina. 

 

1980  

El Instituto de Liderato Social El Páramo, ofreció el curso de acción comunal, curso 

de animadres de grupo y curso de catequesis. 

 

Las hermanas franciscanas que colaboraron con el instituto de liderato social fueron 

las Hna. Fabiola Aristizábal Giraldo y la Hna. Stella Julia Castaño Tamayo. 

 

Se creó el periódico “José Antonio”, una publicación que buscaba divulgar la 

situación política y social de la población rural. 

 

6 de diciembre, fue nombrado Víctor Manuel López Forero obispo de la Diócesis de 

Socorro y San Gil. 

 

1981 

El Instituto de Liderato Social El Páramo ofreció los cursos de catequesis, curso de 

animadores de grupo, curso de catequesis II Nivel y curso de capacitación básica.  

 

Entre el año 1981- 1982 Eduardo Vargas Sierra, asume la dirección del Instituto de 

Liderato Social El Páramo, asumió el cargo. 

 

En este año las hermanas franciscanas que colaboraron en el Instituto de Liderato 

Social El Páramo, fueron la Hna. Rubiel a Hoyos Duque y la Hna. Virgelina Loaiza 

Narváez. 

 

15 marzo de 1981, por motivo de la Celebración del Bicentenario de la Revolución 

Comunera los gremios organizados con la asesoría de SEPAS, realizaron una 

“marcha campesina” desde los diferentes municipios hasta el municipio del Socorro, 

la marcha tuvo tres días de duración y movilizo 3.500 campesinos.  
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1982 

El Instituto de Liderato Social El Páramo, ofreció los cursos de animadores de la fe, 

curso de liderazgo, curso de técnicas de organización, curso de compromiso, 

dinámicas y técnicas y curso de capacitación básica. 

 

-La hermana franciscana que colaboró con el Instituto de Liderato Social El Páramo 

fue la Hna. Luz Dalia Piedrahita G. 

 

1983 

El Instituto de Liderato Social El Páramo, ofreció el curso de animadores de la 

comunicación parroquial, curso de capacitación básica, curso de comunicación, 

curso de cooperativismo, curso de familia, curso de acción comunal y curso de 

nueva imagen de parroquia. 

 

La hermana franciscana que colaboró con el instituto de liderato social fue la Hna. 

Carmelina Sánchez Herrera. 

 

Creación de la organización “El Común” en el V congreso regional campesino, 

llevado a cabo entre el 19 y 20 de marzo.  

 

En 1983 se firma un convenio por tres años para recibir apoyo económico para 

ejecutar el proyecto desarrollo Rural para Campesinos, entre SEPAS y MISEREOR. 

 

1984 

-El Instituto de Liderato Social El Páramo ofreció los cursos de Capacitación Básica, 

Animadores de la Fe, Actualización para el Magisterio sobre Doctrina Social de la 

Iglesia, Dirección y Administración de Microempresas, Dirección y Administración 

Cooperativa, Papel de la Acción Comunal en el Desarrollo de la Comunidad dictado 

por el Instituto de Liderato Social y curso de catequesis.  
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Entre 1983-1987 asumió el cargo de director del Instituto de Liderato Social del 

Páramo El presbítero José Gabino Pinzón. 

 

Las hermanas franciscanas que colaboraron con el Instituto de Liderato Social El 

Páramo fue la Hna. Imelda Toro Cardona y la Hna. Carmen Elisa Duque Giraldo. 

 

1985  

El Instituto de Liderato Social del Páramo, ofreció el curso de capacitación básica, 

curso de catequesis, curso de animadores de grupo, curso de doctrina social para 

maestros y curso de comités parroquiales.  

 

1986   

6 de marzo. Se designa al religioso dominico Jorge Leonardo Gómez Serna como 

obispo de la Diócesis de Socorro y San Gil.  

 

El Instituto de liderato social, ofreció cursos de capacitación básica, curso de 

catequesis, curso de comités parroquiales y curso de capacitación básica. 

 

-Llega a trabajar al Instituto de El Páramo la Hna. Gabina Barrios Ortiz. 

 

-En el mes de noviembre de 1986, el clero y las religiosas, realizaron en Vélez una 

marcha silenciosa por la paz, en protesta por las muchas víctimas inocentes 

asesinadas en esa provincia. 
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5 EVALUACIÓN DE LA PASANTIA 

 

El desarrollo de esta pasantía, ayudo a mi formación como historiadora y archivista, 

ya que pude poner en práctica los conocimientos adquiridos en archivística y del 

mismo modo, aprender sobre la investigación histórica, específicamente en la 

lectura, fichaje y sistematización de la información contenida de fuentes primarias. 

 

Recibí el conocimiento sobre el análisis e interpretación de entrevistas transcritas y 

documentos (cartas, informes y discursos). La lectura y comprensión me permitieron 

reconstruir un proceso de desarrollo económico y social basado en la organización 

y formación, por iniciativa de la Iglesia Católica, líderes y campesinos de las 

provincias del Sur de Santander (Comunera, Guanentá y Vélez). Este proceso se 

pudo desarrollar pese a la presencia de los grupos guerrilleros, autoridades militares 

y autodefensas que se concentraron en esa zona. 

 

La pasantía me aportó como persona, creer que es posible que se generen cambios 

que mejoren la calidad de vida de las personas, ya que la creación de 

organizaciones cooperativas, gremiales e instituciones de formación respondieron 

a las necesidades que vivía la población de esa época, si se cree en las personas 

y estas se organizan en torno a un proyecto común, que los aglutine, es posible 

realizar cambios. El proyecto de desarrollo regional dejo un legado que aún 

permanece en el presente. 
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6 CONCLUSIONES  

 

La pasantía en el proyecto de investigación: “Memoria de resistencia desde la fe”, 

se centró en ayudar al análisis un caso emblemático que muestra cómo las 

organizaciones religiosas han aportado a la organización social y popular y la 

resistencia a la violencia, de una manera pacífica. Una resistencia   basada en los 

proyectos de desarrollo, la generación de cambios económicos y sociales, a pesar 

de la llegada de los grupos guerrilleros y paramilitares en la zona, teniendo que 

afrontar, además de las causas “históricas” de la pobreza, el conflicto armado, el 

desplazamiento forzado y la muerte.   

 

Recomendaría continuar con el desarrollo del proyecto en el periodo siguiente, es 

decir, la década de 1990 y 2000, pues, la documentación digital de los archivos de 

la diócesis de Socorro y San Gil (curia diocesana y SEPAS), permite acercarnos a 

entender los procesos llevados a cabo en la Diócesis de Socorro y San Gil en dos 

periodos temporales. Entre 1960 y 1985, podemos estudiar las instituciones que 

nacieron buscando solucionar necesidades claves como el analfabetismo, pobreza 

y falta de tierra, en el periodo siguiente,1986-2003, podemos comprender como 

estas organizaciones tuvieron que enfrentarse a los grupos armados que buscaban 

penetrar en la región y cooptar los sectores campesinos y buscar, a través del 

dialogo, la paz en la región.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71  

BIBLIOGRAFÍA 

 

Archivos 

Archivo de la Diócesis de Socorro y San Gil (San Gil, Santander), Fondo Curia 

Diocesana. ADSS 

 

 

Bibliografía  

BUCHELI, Marietta. Curas, campesinos y laicos como gerentes del desarrollo. La 

construcción de un modelo de desarrollo emergente en Colombia. San Gil: 

EDISOCIAL, 2006. 280 p.  

 

CIFUENTES TRASLAVIÑA, María Teresa, y FLORIÁN NAVAS, Alicia. El 

Catolicismo Social: entre el Integralismo y la Teología de la Liberación. En: 

BIDEGAIN, Ana María., ed. Historia del Catolicismo en Colombia: Corrientes y 

Diversidad. Bogotá: Taurus, 2004, p. 366-372 

 
ESCUDERO, Rafael. Qué hacemos por la memoria histórica, Madrid: AKAL, 2013. 

70 p.  

 

HERNÁNDEZ Delgado, Esperanza. Intervenir antes de que anochezca. 

Mediaciones, intermediaciones y diplomacias no violentas de base social en el 

conflicto armado colombiano. Bucaramanga: Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, Instituto de estudios políticos, 2012. 521 p. 

 

GONZÁLEZ, Fernán E. Iglesia Católica y conflicto en Colombia: de la lucha contra 

la modernidad a la participación en los diálogos de Paz. En: Revista Controversia. 

Junio, 2005, no.184, p. 9-48 

 

LAROSA, Michael J. De la derecha a la izquierda. La iglesia católica en la Colombia 



 

72  

contemporánea. Bogotá: Planeta, 2000. 272 p. 

 

PLATA QUEZADA, William. Religión y movimiento social. La cédula del Común y la 

Insurrección de los Comuneros.  En: Theologica Xaveriana. diciembre, 2011, vol.61-

2 no. 172, p. 473-508 

 

PLATA QUEZADA, William Elvis y CÁCERES MATEUS, Sergio. Resistir a los 

violentos y tejer sociedad desde la fe: El Garzal (Colombia). En: Theologica 

Xaveriana, noviembre,2015, vol.65 no.180, p.497-525 

 

RIAÑO Alcalá, Pilar y WILLS, María Emma (Coord.) Recordar y narrar. 

Herramientas para reconstruir memoria histórica. Bogotá: Comisión Nacional de 

Reparación y Reconciliación, 2009. 149 p.  

 
 

 

 

 

  



 

73  

ANEXOS 

 

ANEXO A. Cuestionario de Investigación. 
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ANEXO B. Entrevista transcrita por investigadores del proyecto Memorias de 

Resistencia desde la fe caso emblemático Diócesis de Socorro y San Gil. 
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ANEXO C. Registro de ficha de entrevista en la base de datos Access. 
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ANEXO D. Documento digital contenido en una carpeta del subfondo Curia de la 

Diócesis de Socorro y San Gil. 
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ANEXO E. Transcripción literal de un documento digital contenido en una carpeta 

del subfondo Curia de la Diócesis de Socorro y San Gil. 
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ANEXO F. Registro de ficha de un documento en la base de datos del programa 

Access. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


